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ID Y TÍTULO DE MESA: 1-1

Conflictos socioambientales ante modalidades de despojo en

épocas de crisis múltiples en el México Rural

Coordinador: Carlos Andrés Rodríguez Wallenius

ID ponencia: 1-1-1
PONENCIA: Con�nuidad de los modelos de despojo en el sureste mexicano en el periodo de crisis
múl�ples.
Autor: Carlos Andrés Rodríguez Wallenius,
Ins�tución: UAM-Xochimilco
Correo electrónico: carlosrow@gmail.com

Resumen:
La pandemia provocada por el COVID 19 enMéxico develó las crisis múl�ples que han estado afectando
a la población rural del sureste mexicano. Una de ellas se refiere a los intensos conflictos
socioambientales provocados por el modelo económico basado en el despojo de territorios y en
ac�vidades extrac�vistas que se impulsó con ahínco en los úl�mos veinte años.
La crisis múl�ple se presenta en el período inicial de un nuevo régimen polí�co (autodenominado de la
cuarta transformación 4T), que había retomado algunas demandas de las luchas socioambientales
como la cancelación en la construcción del Aeropuerto de Texcoco, la prohibición de transgénicos,
entre otros.
Sin embargo, la crisis de salud pública, que paralizó la economía, puso en predicamento las prioridades
de la 4T, pues a pesar de una narra�va posneoliberal, las primeras ac�vidades económicas esenciales
que el gobierno reac�vó fueron las vinculadas al despojo y el extrac�vismo (hidrocarburos,
megaproyectos, minería).
La intensificación en la construcción de los megaproyectos de infraestructura y ac�vidades extrac�vas
en el periodo de la pandemia ha provocado que en la agenda pública del país tomen protagonismo
nuevamente la defensa de los territorios campesinos e indígenas que están siendo afectados por esas
ac�vidades.
El obje�vo del trabajo es analizar las con�nuidades y cambios en el modelo de despojo para la
acumulación en el periodo de crisis múl�ples. En especial, se hará énfasis en los impactos y respuestas
rurales a proyectos paradigmá�cos para el sureste de México como el Tren Maya, el Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Refinería de Dos Bocas, el aumento en la extracción de
hidrocarburos.

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

1
D
es

p
oj
o,

co
n
fl
ic
to

s
so

ci
o
te

rr
it
o
ri
a
le
s
y
re

si
st
en

ci
a
s



11

ID ponencia: 1-1-2
PONENCIA: Estudio de conflictos socioambientales desde el enfoque centrado en el actor: el caso de
resistencia de la comunidad otomí de Xochicuautla a la autopista privada Toluca-Naucalpan.
Autor: Ignacio López Moreno
Ins�tución: UAM-Lerma
Correo electrónico: i.lopez@correo.ler.uam.mx
Coautores: Juan Ignacio Hernández Pozo, Ángel Francisco Escalante Juárez
Ins�tución: Colec�vo Empoderamiento para la Acción Sustentable (EMPAS), UAM-Xochimilco

Resumen:
La presente ponencia analiza el conflicto socioambiental originado a par�r de la construcción de la
carretera Naucalpan-Toluca financiada por del Programa de Inversiones en Infraestructura de
Transporte y Comunicaciones (2013-2018). Este trabajo parte del Enfoque Centrado en el Actor como
marco interpreta�vo para analizar el conflicto y la resistencia de la comunidad otomí de Xochicuautla
a la construcción de una autopista privada que cruza y parte en dos su territorio, separando el núcleo
urbano de su Bosque Sagrado. Se presenta una reconstrucción histórica del proceso de imposición de
la carretera Naucalpan-Toluca que atraviesa el Bosque Sagrado Otomí y la resistencia del pueblo Otomí.
Posteriormente se realiza un análisis de contenidos de las estrategias discursivas de los actores sociales
que respec�vamente apoyaron o rechazaron el proyecto con el obje�vo de analizar el choque o interfaz
social entre dos formas contrastantes de percibir el territorio, además de indagar acerca del proyecto
alterna�vo carretero propuesto por la comunidad y los porqués de la toma de dicha decisión. El análisis
se complementa con entrevistas a los actores sociales que par�ciparon en la organización de la
resistencia contra el proyecto carretero en el pueblo de San Francisco Xochicuautla. Se concluye con
una reflexión sobre la visión desarrollista del Gobierno y su omisión a las formas de relación entre la
naturaleza y sociedad, así como la violación consecuente a los Derechos Humanos, Derechos Indígenas
y el despojo al territorio de los Pueblos Originarios.



12

ID ponencia: 1-1-3
PONENCIA: Megaproyectos de vivienda en espacios rurales de la zona metropolitana de la ciudad de
México
Autora: Alejandra Toscana Aparicio
Ins�tución: UAM-Xochimilco
Correo electrónico: aletoscana@gmail.com

Resumen:
Recientemente la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha crecido más en expansión que en
población. Esto es en parte por la construcción de megaproyectos de vivienda en la periferia rural lejos
del área urbana consolidada: un �po de vivienda “industrial” en fraccionamientos masivos, de gran
escala (suelen tener de entre 900 a casi 6,000 casas) aislados y sin conec�vidad.
Varios factores derivados del modelo económico neoliberal es�mulan este fenómeno: las reformas a
los ar�culos cons�tucionales 27 y 115 y a los organismos públicos de vivienda, la necesidad estatal de
cubrir el rezago habitacional existente desde hace décadas (especialmente para sectores de ingresos
económicos bajos y medios), la necesidad de evitar el surgimiento y crecimiento de asentamientos
irregulares de autoconstrucción en suelo de conservación ecológica, el impulso público a empresas
constructoras privadas y la polí�ca nacional de abandono al campo, sobre todo a los pequeños
productores.
Entre las consecuencias de estos megaproyectos están la pérdida de espacios rurales antes dedicados
al sector agropecuario y la imposición del suelo urbano que deteriora el ambiente. Para los habitantes
implica problemas derivados de que estos fraccionamientos no proporcionan condiciones de
habitabilidad por su lejanía a los centros de trabajo y servicios, y por el déficit de transporte y
vialidades, lo que repercute en largos y costosos trayectos; además las viviendas suelen ser de mala
calidad y al poco �empo de ser estrenadas empiezan a manifestar desperfectos y vicios ocultos.
Para los gobiernos municipales implican problemas que no pueden atender: seguridad, dotación de
agua de buena calidad y en can�dades suficientes, equipamientos urbanos e infraestructura,
recolección de desechos sólidos y alumbrado público entre otros, por lo que no todos los
fraccionamientos están municipalizados; aunque los municipios �enen la facultad de cobrar el
impuesto predial, este recurso económico no es suficiente para proporcionar los servicios
mencionados. Por todo lo anterior, la can�dad de viviendas abandonadas en estos conjuntos va en
aumento, así como los conflictos entre los nuevos habitantes de los fraccionamientos, las empresas
constructoras, las autoridades municipales y los pobladores de los municipios que ven afectada su
forma de vida tradicional por la llegada masiva de nuevos residentes.
En síntesis, estos megaproyectos no sa�sfacen las necesidades de vivienda ni responden a una polí�ca
habitacional, sino que más bien responden a los intereses de las empresas privadas de la construcción,
ya que son ellas las beneficiarias de este modelo de producción de vivienda; sin importar las
consecuencias y daños que generan.
El estudio se centra en los municipios metropolitanos Tecámac, Zumpango y Huehuetoca, ubicados en
el norte del Estado deMéxico. Se eligieron éstos comomuestra debido al volumen de vivienda que bajo
este formato se ha construido en los úl�mos años y porque forman parte del Programa Ciudades
Bicentenario (2007) que ha agudizado el problema. Se exploran las condiciones actuales de estos
fraccionamientos y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales, así como los impactos que
�enen sobre el espacio semi rural que los rodea. El sustento teórico- metodológico de la inves�gación
se fundamenta en los estudios periurbanos de la geogra�a regional.
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ID ponencia: 1-1-4
PONENCIA: Recursos gené�cos del maíz: despojo y resistencia
Autora: Yolanda Cris�na Massieu Trigo
Ins�tución: UAM-Xochimilco
Correo electrónico: yola_massieu@hotmail.com
Coautores: Irene Nadxiieli Talavera Mar�nez, Yolanda Castañeda Zavala
Ins�tución: UAM-Xochimilco, UAM-Azcapotzalco

Resumen:
En la ponencia reflexionamos sobre el conflicto referente a los recursos gené�cos (RG) y el llamado
conocimiento tradicional (CT). Este conflicto se enmarca en las legislaciones y acuerdos
internacionales, las cuales a par�r de los años noventas sufrieron un cambio: los RG pasaron de ser
considerados patrimonio de la humanidad, y por tanto de libre acceso, a recursos bajo soberanía de los
estados nacionales. En cuanto a RG agrícolas, se transformó el Acta UPOV (Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales), pues en la versión de 1978 se resguardaban los derechos del
agricultor, mientras que en la de 1991 hay más restricciones al respecto. Entre los compromisos
firmados por México en la firma del TMEC (Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos) está la
adhesión a UPOV 91. El CT también es un tema polémico, puesto que se colecta el RG conjuntamente
con estos saberes. Las empresas transnacionales agrobiotecnológicas �enen interés en la colecta de RG
para obtener productos rentables, y es muy importante que los países megadiversos (como México)
tengan protocolos de acceso é�cos que garan�cen los beneficios para las comunidades dueñas del
recurso y la conservación de este, como lo plantea el Protocolo de Nagoya. Especificamos el caso
reciente del maíz olotón de la Sierra Mixe o Ayuuk de Oaxaca, el cual fue colectado por universidades
estadounidenses, un ins�tuto público de inves�gación y la empresa Mars, con resultados publicados
en 2018, y hay riesgo de que se obtengan productos rentables a par�r de esta colecta pasando por
encima del interés nacional y los derechos indígenas comunitarios.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 1-2

Movilizaciones y organizaciones políticas en el marco de la resistencia
cultural

Coordinadora y coordinador: Elisabeth Albine Mager Hois y Miguel Ángel Paz Frayre

ID ponencia: 1-2-1
PONENCIA: El pueblo o´otham de Sonora: Organización polí�ca y resistencia cultural
Autora: Miguel Ángel Paz Frayre
Ins�tución: Centro Universitario del Norte/Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: pazfrayre@gmail.com

Resumen:
El obje�vo del presente trabajo es analizar los procesos de organización polí�ca de los tohono o´otham
de Sonora que han posibilitado su resistencia cultural como pueblo transfronterizo y les permi�do
plantear demandas de reivindicación relacionadas con su organización social y sus sistemas
norma�vos. Los tohono o´otham han atravesado por un complejo proceso de reconfiguración social y
polí�ca, en gran medida producto de exigencias ins�tucionales tanto a nivel estatal como a nivel
federal. A lo largo del siglo XX, el grupo modificó su organización social con la finalidad de ajustarse a
las demandas ins�tucionales que le llevaron a nombrar autoridades que no formaban parte de su
sistema norma�vo lo que les llevó a una transformación forzada y, a ser catalogado en la actualidad
como un grupo en un acelerado proceso de ex�nción.
En la actualidad el grupo inició con un proceso de reivindicación social y polí�ca, par�cularmente la
formación del Consejo Supremo O´otham, que les ha permi�do recuperar los elementos cons�tu�vos
que reconocen como parte de sistema norma�vo, lo que les ha llevado a enfrentarse con diferentes
ins�tuciones gubernamentales, par�cularmente con el Ins�tuto Electoral y de Par�cipación Ciudadana
de Sonora con la finalidad de plantear la importancia que el nombramiento de regidores étnicos, para
ellos se trata de un compleja estrategia de resistencia cultural que les ha permi�do sobrevivir como
pueblo en el desierto de Sonora.
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ID ponencia: 1-2-2
PONENCIA: Resistencia cultural y despojo entre los tohono´o´otham de Sonora
Autora: Nelly López Azuz
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Antropológicas
Correo electrónico: nelly.lopez.azuz@gmail.com

Resumen:
El presente trabajo, �ene como obje�vo analizar el impacto que tuvo el despojo hídrico y de �erras,
para el pueblo o´otham de la comunidad de Sonoyta. Este pueblo se ha caracterizado como
seminómada. El manejo socioespacial se daba a través de rancherías, estas consis�an en dos casas o
aldeas; una de invierno, donde había cuerpos de agua, y la de verano, donde acostumbraban a sembrar
sus hortalizas y recoger sus frutos. Parte de sus estrategias agrícolas, fue el �po de riego: de temporal
y la u�lización de los desbordamientos de los cuerpos de agua en sus �erras. La ac�vidad agrícola
cons�tuyó un elemento vital para el reforzamiento de los cargos y la ac�vidad colec�va. Aunado a la
prác�ca agrícola, también se vinculaba la ritualidad prehispánica -relacionada con la lluvia y la cosecha-
y el fortalecimiento de su organización social.
La contextualización de este suceso está relacionada con la postrevolución y el desarrollo económico
de esa época. El reparto y el reconocimiento en México de las �erras a las comunidades indígenas, con
la ley de Venus�ano Carranza en 1915. La ley de parcelarios ejidal de 1925 de Elías Calles con división
de ejidos en parcelas individuales para evitar el la�fundio. Ante el despojo la resistencia cultural del
pueblo es una de las estrategias para la conservación de sus recursos naturales.

ID ponencia: 1-2-3
PONENCIA: Disputa de �erras sagradas por los wixaritari y su resistencia cultural
Autora: Elisabeth Albine Mager Hois
Ins�tución: UNAM /FES Acatlán
Correo electrónico: emagerh@gmail.com

Resumen:
El obje�vo de ste trabajo es analizar cómo se movilizan los wixaritari mediante las organizaciones
polí�cas para impedir las influencias neoliberales que van en contra de su cultura. En este sen�do,
existe una resistencia cultural de este pueblo desde el arribo de los españoles a su territorio. En la
actualidad las polí�cas neoliberales ponen en peligro la sobrevivencia económica y cultural de los
pueblos originarios. En este caso, quiero destacar la lucha de los wixaritari por el territorio sagrado de
Wirikuta en San Luis Potosí, amenazado por una compañía minera canadiense y, la isla del Rey o
Haramara de San Blas, Nayarit, que se enfrenta a la industria del turismo.
Los wixaritari son una etnia con un gran sen�do de religiosidad que se dis�ngue por su peregrinación
a Wirikuta en búsqueda de hicuri o peyote, una planta del desierto que es indispensable para sus
ceremonias culturales y su iden�dad. Además, llevan sus ofrendas a Tatei Haramara (diosa wixárika del
mar) en la isla Haramara. Ambos territorios son reconocidos como Si�os Sagrados Naturales por la
UNESCO, sin embargo, están amenazados por las industrias transnacionales de la minería y del turismo.
Así, los wixaritari se organizaron en el Consejo Regional Wixárika para recuperar sus territorios
sagrados y resis�r a las agresiones transnacionales que acabarían con su cultura e iden�dad.
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ID ponencia: 1-2-4
PONENCIA: Sueños, intentos, desaciertos y logros en la ruta interoceánica por el Istmo de
Tehuantepec: memoria vs olvido
Autora: Roberto Sera�n Diego Quintana
Ins�tución: UAM-Xochimilco
Correo electrónico: rdiegoquintana@gmail.com

Resumen:
La Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo, como uno de los
cuatro megaproyectos de crecimiento económico de su sexenio, una vía férrea de alta velocidad para
comunicar los océanos Atlán�co y Pacífico y mover carga por medio de contenedores de forma más
económica que la existente ruta por el Canal de Panamá. Esta ruta no es nueva y ya exis�a desde antes
de la Conquista española. Durante la Colonia y la Independencia, esta ruta exis�ó, con sus vicisitudes y
precariedades, primero llegando a moverse carga entre ambos océanos proveniente de Sud América y
Asia hacia la metrópoli española y posteriormente como una alterna�va para transportar carga y
pasajeros entre ambos océanos. En �empos modernos, la vía férrea fue finalmente llevada a cabo por
el gobierno de Porfirio Díaz, siendo hasta la apertura del Canal de Panamá la mejor alterna�va para
comunicar ambos océanos; alterna�va que se desvanecería en pocos años por la apertura de ese canal,
hasta quedar prác�camente en el abandono. Desde antes de la Conquista, por su ubicación estratégica,
el Istmo ha sido una región estratégica en la geopolí�ca mundial, llegando a ser disputado e
intervenido por poderes coloniales y empresariales, y muy probablemente lo vuelva a ser en el
presente y futuro cercano. Esta ponencia elabora sobre esta historia y estos intereses.

ID ponencia: 1-2-5
PONENCIA: Defensa del territorio: Estudio de caso del Recinto Portuario Caleta de Cozumel
Autor: Luis Héctor Contreras López
Ins�tución: Universidad de Quintana Roo
Correo electrónico: lhector.contreras@gmail.com

Resumen:
A inicios del año 2005, en el municipio de Cozumel, Quintana Roo, México, el Fondo Nacional del
Turismo (FONATUR), puso en marcha el megaproyecto turís�co Marina FONATUR-Cozumel, en los
terrenos de su reserva y los correspondientes al bien común denominado “La Caleta”, con el propósito
de fomentar la inversión privada de carácter inmobiliario-náu�co; sin embargo, estos hechos han
propiciado el descontento de un sector importante de la población local, aludiendo ser víc�mas de un
proceso de desposesión, mismo que ha desencadenado en la defensa del territorio del ac�vo público
antes referido. Por lo anterior, el obje�vo de la presente inves�gación se orienta en analizar los actos
administra�vos que han dado lugar a este conflicto socio territorial a par�r de la propuesta de
acumulación por desposesión de Harvey (2006). De acuerdo con la Ley de los Municipios del Estado de
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Quintana Roo, reconoce que el máximo orden de gobierno a nivel municipal lo cons�tuye el Cabildo,
por lo que, se emprendió la revisión de las Actas de Cabildo, correspondientes al periodo 2002-2016,
mediante la implementación metodológica del Análisis Crí�co del Discurso, específicamente, bajo las
categorías de conocimiento-poder, con la finalidad de develar las adecuaciones al marco norma�vo
municipal. El acontecer referido es resultado del proceso de liberalización del territorio, emprendido
en la década de 1970, tras una serie de ajustes de corte económico estructural a nivel global, cuyo
propósito se ostenta dar soluciones a la pobreza de los países subdesarrollados; no obstante, este
proceder se ha encargado de suscitar complejos procesos de carácter territorial, que trastocan los
esquemas de reproducción social tradicional.

ID ponencia: 1-2-6
PONENCIA: El proceso de resistencia y organización de la comunidad de Cicacalco por la defensa de su
territorio
Autor: Adolfo Trejo Luna
Ins�tución: Universidad Guadalajara, Centro Universitario del Norte,
Correo electrónico: adolfotrejo84@gmail.com

Resumen:
El presente trabajo �ene el obje�vo de explicar el proceso de resistencia que man�ene la comunidad
de Cicacalco, de origen indígena, en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, desde mediados del 2020,
por la defensa de su territorio y por evitar la contaminación de su ecosistema y de sus aguas. En un
inicio, la comunidad hizo saber a la autoridad municipal de las inconsistencias y de la contaminación
del recién inaugurado Relleno Sanitario en territorio de la comunidad. La respuesta de la autoridad
llegó más de un año después de la primera no�ficación, en respuesta, la comunidad decidió cerrar las
puertas del Relleno Sanitario y no permi�r más el ingreso de los camiones recolectores de basura. A
par�r de ese momento inició el proceso de resistencia, organización y defensa de su territorio, que es
encabezado por los profesores de la comunidad y liderado por mujeres y hombres campesinos que
man�enen vigilancia de día y de noche, para evitar el ingreso de la basura hasta que no exista un
acuerdo que garan�ce la no contaminación de su territorio, de su ecosistema y de sus aguas.
La no comprensión, por parte de la autoridad, de los procesos socio-culturales e históricos de la
comunidad ha impedido acuerdos y, por el contrario, el conflicto sigue creciendo y la comunidad ha
aumentado su nivel de organización y par�cipación en las mesas de trabajo con las autoridades
municipales, estatales y federales
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ID Y TÍTULO DE MESA 1-3

Ciudades sedientas. ¿derecho humano

o despojo urbano del agua?

Coordinador y coordinadora: Francisco Javier Peña de Paz y Adriana Hernández García

ID ponencia 1-3-1
PONENCIA: Acceso desigual y manipulación del ciclo hidrosocial de la localidad de la aldea en morelia,
1997-2017
Autora: Mariana Lorena García Estrada
Ins�tución: El Colegio de San Luis
Correo electrónico: mariana.lorena.ge@gmail.com

Resumen:
El presente trabajo pone en evidencia como la desigualdad en el acceso al agua en zonas pobres es
propiciada por la manipulación en los flujos de agua que hacen actores inmobiliarios, industriales y
polí�cos. Se parte del supuesto de que dicho proceso no solamente es consecuencia de las repen�nas
transformaciones territoriales que sufren las localidades rurales a causa de la urbanización,
desmin�endo lo expuesto por autoridades, quienes señalan que la ubicación de estos si�os,
combinadas con las dificultades técnicas y económicas, son las que les impiden asegurar el Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS). Por el contrario, este estudio analiza -a través del ciclo
hidrosocial- el caso de estudio de la localidad de La Aldea, ubicada en la periferia norte de la ciudad de
Morelia misma que inició su urbanización en los años noventa, llegando a conformarse por
fraccionamientos de interés social, colonias populares y La Aldea (que siguemanteniendo su ruralidad).
Se señala la importancia que jugó en la urbanización de esta zona la llegada de la Ciudad Industrial y el
abandono del campo por la falta de apoyos económicos al sector agrícola, lo que ocasionó que los
ejidatarios vendieran y malbarataran sus �erras y fuentes de agua (pozos). Los resultados de esta
inves�gación demuestran que fue la llegada de desarrolladores inmobiliarios y Antorcha Campesina,
quienes a través del control de las fuentes de abastecimiento y del servicio provocaron una marcada
desigualdad en el acceso al agua. Como respuesta, más allá del surgimiento de conflictos, se ha
propiciado la desintegración social y la acentuación de la pobreza debido a que quienes padecen el
desabasto, han recurrido a la compra de agua embotellada y camiones cisterna. Así, la alteración del
ciclo hidrosocial por estos actores perjudica directamente la calidad de vida de los habitantes de La
Aldea.
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ID ponencia 1-3-2
PONENCIA: Aguas limpias y sucias, entre la ciudad y la agricultura
Autora: Yunuen Guadalupe Guerra Villa
Ins�tución: Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo
Correo electrónico: juni1390@hotmail.com, coraliaz@yahoo.com
Coautora: Adriana Sandoval Moreno
Ins�tución: Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo

Resumen:
Este trabajo está centrado en dos nodos urbanos interconectados por esquemas de producción
agrícola regional y global. Se trata de las ciudades de Zamora-Jacona y Jiquilpan-Sahuayo localizadas al
norte del estado de Michoacán, frontera con Jalisco. Se aborda la composición del sistema de ciudades
con la demanda de agua y la capacidad de aguas residuales tratadas. A modo de transición, enlace y
tensión, se iden�fican los campos agrícolas tradicionales con cul�vo de granos y hortalizas, así como
los de exportación, los cuales también requieren de agua, pero las condiciones son diferenciales en
cuanto a la fuente, acceso y disponibilidad. Las tensiones se dan entre la calidad del agua que va para
las ciudades y la que se des�na a la agricultura, a par�r de los problemas de contaminación, escasez
selec�va y relaciones de poder por su acceso entre usuarios urbanos.
El obje�vo de este trabajo es mostrar las interconexiones, desigualdades y tensiones por el agua entre
las ciudades y entre éstas y las zonas agrícolas al noroeste de Michoacán. Para ello, se analizarán los
datos de Registro Público de Derechos de Agua, INEGI 2020, SIAP-SAGARPA, se revisarán entrevistas
realizadas a funcionarios de los organismos operadores de agua potable de las ciudades en cues�ón, a
los encargados de las plantas de tratamiento de Zamora y Sahuayo, así como a agricultores de la región.

ID ponencia 1-3-3
PONENCIA: Conflictos socioterritoriales por el proyecto de concesionamiento del agua municipal y la
par�cipación social en Ocotlán, Jalisco, en el 2020
Autora: Adriana Hernández García
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: adrianahg@hotmail.com

Resumen
Enmayo del 2020 se dio a conocer a través de los medios de comunicación que en el cabildo de Ocotlán
se propuso la creación de un Organismo Público Descentralizado para el servicio de agua potable. Una
de las principales argumentaciones fue que los diferentes problemas y deficiencias del sistema potable
se debían abordar más allá de las autoridades locales. A par�r de esta información, una serie de actores
sociales realizaronmanifestaciones y señalamientos en contra de lo que ellos llamaron la “priva�zación
del agua municipal”. A pesar de que el proceso de concesionamiento quedó en aparente pausa por
parte de las autoridades locales, existen una serie de procesos como la preferencia de acceso al agua
por parte de industrias como la Nestlé, de los pozos de comunidades rurales, dejándolas sin el servicio.
El obje�vo de la presentación es responder a la pregunta acerca del acceso humano al agua local, así
como analizar una serie de procesos en el sistema de abastecimiento de agua municipal, a par�r del
crecimiento urbano, las respuestas de autoridades locales y los ciudadanos ocotlenses en el 2020.
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ID ponencia 1-3-4
PONENCIA: El Derecho Humano al agua en el horizonte hiperurbano y de las megainfraestructuras
Autora: Aravely Rojas López
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: aracelymar@gmail.com

Resumen
El actual modelo de desarrollo dominante en las grandes ciudades de México está organizado entorno
a la expansión urbana, es decir: la hiperurbanización y las megainfraestructuras irrumpen como formas
de apropiación y acaparamiento del agua. Este hacer de la ciudad no ha logrado su distribución
equita�va entre todos los actores sociales y no garan�za el derecho humano al agua. Tampoco
considera que su presencia en los ecosistemas de la región es el soporte del ciclo del agua y, por tanto,
de la vida.
Lo anterior deja ver la profunda contradicción entre lo establecido en el 2010 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Si bien, en el marco
de la Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos, el ar�culo 4° establece las bases para
considerar el agua como un derecho humano, y también se observan otros ar�culos como el 2°, 5°, 27°,
107° y 127° que hacen referencia a los actores que intervienen en los derechos y obligaciones con
respecto al manejo y propiedad del agua, no así se considera en otros instrumentos como la Ley
General de Aguas Nacionales. Por otro lado, diversos ordenamientos legales de orden estatal y
municipal no reconocen la ges�ón comunitaria del agua. Esto implica, que a pesar de que existen
diversos responsables de su distribución y tratamiento, la solución del abasto diario de agua para usos
imprescindibles como la hidratación y la higiene queda en manos de la sociedad, sin que se logre
garan�zar el derecho humano al agua. En esta ponencia se presentan algunos casos en las zonas
metropolitanas del Estado de México.

ID ponencia 1-3-5
PONENCIA: Injus�cias hídricas y Derecho Humano al agua: Campesinos huastecos frente al proyecto
Monterrey VI
Autora: Francisco Javier Peña de Paz
Ins�tución: El Colegio de San Luis
Correo electrónico: frape@colsan.edu.mx

Resumen
Esta ponencia aborda la disputa por un bien ambiental estratégico entre comunidades y pueblos
originarios de una región mul�cultural de México y el bloque técnico-polí�co-financiero que montó el
proyecto Monterrey VI para extraer más de 10 m3/s de la cuenca del Pánuco, en perjuicio de sus
pobladores. Analí�camente, se ofrece el código de administración llamado Ges�ón Integrada de
Recursos Hídricos (GIRH), como pieza fundamental en la creación de un campo de disputa polí�ca,
marcada por la profunda desigualdad social de los actores en conflicto. Los datos de campo son
producto de una inves�gación realizada sobre la GIRH en México, donde la Huasteca potosina fue una
de las regiones tomadas como caso. Como metodología de inves�gación se u�lizó una variante de la
propuesta de Inves�gación-Acción desde la perspec�va de Fals Borda. El trabajo de campo se realizó
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acompañando a las comunidades opositoras al trasvase. El derecho humano al agua reconocido por la
ONU aparece aquí como un discurso ambiguo, u�lizado tanto desde la administración federal
extrac�vista, como desde la base de los pueblos que defienden su territorio. Se apuntará la
importancia de que la movilización rural en defensa de sus derechos realice también una crí�ca sólida
a los códigos de ges�ón internacional y ofrezca nuevas formulaciones de los problemas públicos en
torno al agua.

ID ponencia 1-3-6
PONENCIA: Reserva de Biosfera Sierra de Manantlán y el acueducto Zacualpan, ¿derecho humano al
agua o despojo territorial? El caso de cerro grande en México
Autora: Octavio Muñoz Mendoza
Ins�tución: Comisión Nacional del Agua
Correo electrónico: munoz.ciages2012@gmail.com

Resumen
Es innegable la vinculación entre el DHAS y la protección ambiental, por eso, la presente ponencia
muestra los resultados de la inves�gación del caso de Cerro Grande, una montaña perteneciente a la
ahora Reserva de Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) entre los límites de Colima y Jalisco, habitada
por seis comunidades agrarias y la comunidad indígena de Zacualpan, que soportan la exigencia de
agua para Colima, ciudad sedienta.
Así, esta ponencia aborda el caso de Cerro grande dentro de la RBSM, un área natural protegida demás
de 139 mil hectáreas, creada por decreto en 1987 con argumento principal de proteger una especie de
maíz silvestre endémico, así, la determinación como reserva limitó el aprovechamiento de los bienes
naturales de quienes habitan en lamontaña, mas no evitó la construcción del acueducto Zacualpan que
traslada agua del manan�al del mismo nombre por un volumen mayor a los 31 millones de metros
cúbicos anuales, para dotar a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, aun cuando el punto de
extracción está a menos de dos kilómetros lineales del límite de la reserva de biosfera declarada. Con
ello, se demuestra el uso de la polí�ca ambiental y el DHAS, derecho humano de la modernidad, como
argumentos u�litarios para el despojo de bienes a las comunidades.
Así, la pregunta orientó la inves�gación es: ¿cómo ha impactado la polí�ca de creación de Áreas
Naturales Protegidas (ANP) en México en la construcción del territorio y en el aprovechamiento de los
bienes naturales en la localidad de Cerro Grande-Zacualpan, dentro de la Reserva de Biosfera Sierra de
Manantlán, así como la exigencia y extracción urbana de agua por la Zona Conurbada de Colima y Villa
de Álvarez (ZCCVDA), en el estado de Colima, frente al planteamiento de los derechos humanos en el
pensamiento la�noamericano?
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ID Y TÍTULO DE MESA 1-4

Megaproyectos turísticos, urbanos, presas,

aeropuertos y otros.

Coordinador: Edgar Talledos Sánchez

ID ponencia 1-4-1
PONENCIA: Desarrollo turís�co sustentable y polí�ca hídrica: una perspec�va crí�ca
Autor: Néstor Iván Cruz Montalvo
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: nestorlafleur@gmail.com
Coautor: Marcelino Cas�llo Nechar
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México

Resumen
La importancia que cobra el medio ambiente y, par�cularmente, los recursos naturales en la dinámica
turís�ca, es vital para modelar desarrollos que no solo preserven tales recursos, sino beneficien a sus
dis�ntos actores sociales en condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad. Sin embargo, su manejo,
orientación y desarrollo está permeado por polí�cas, discursos y realidades que velan los verdaderos
intereses de una estructura de poder en torno a ellos. Este es el caso del manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (NT), con los
cuales se han ensayado diversos modelos de desarrollo turís�co sin detener la devastación que están
sufriendo ellos, en especial el recurso hídrico, con serios conflictos y repercusiones en los intereses de
sus actores, entre ellos los habitantes locales. La finalidad es analizar desde la perspec�va crí�ca del
desarrollo turís�co sostenible el manejo de las áreas naturales protegidas, considerando la importancia
que �enen los recursos hídricos en la opera�vidad de la ac�vidad turís�ca que permita develar en las
polí�cas, marcos norma�vos, discursos y grupos de poder, un modelo de sustentabilidad funcional en
el área de protección del NT, favoreciendo los intereses de una hidrocracia turís�ca. La metodología
implementada toma como referencia los estudios crí�cos del turismo en torno al desarrollo turís�co
convencional, el análisis crí�co del discurso en la polí�ca, así como la conformación de redes de poder
en el manejo de los recursos naturales, los cuales permiten conformar un modelo de análisis crí�co
reflexivo para dar cuenta de los hechos que en el NT se suscitan con respecto al recurso hídrico y la
ac�vidad turís�ca, al amparo de las polí�cas del desarrollo turís�co sustentable. Aunado a tal diseño
metodológico, se realiza un estudio piloto en el que se emplean entrevistas semiestructuradas a los
diferentes actores para reconocer sus opiniones en torno al problema y posibles soluciones, una matriz
de análisis del discurso y la iden�ficación de una red de poder en el manejo del recurso iden�ficada
como hidrocracia turís�ca. Los resultados, con base en tales acercamientos preliminares a las
comunidades aledañas al NT, así como el análisis de las declaraciones de funcionarios vinculados a la
administración pública del área protegida y del recurso hídrico, las polí�cas desplegadas y las empresas
interesadas en la dotación del vital líquido, demuestran que los procesos de recategorización del área
natural protegida presentan una tendencia encubierta, pero voraz del despojo, apropiación y
expoliación de tal recurso en beneficio de un grupo en el poder, por lo que es necesario fundamentar
una propuesta alterna�va al desarrollo turís�co sustentable convencional bajo un modelo crí�co
solidario. Palabras clave: Desarrollo turís�co, polí�ca hídrica, crí�ca sustentable.
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ID ponencia 1-4-2
PONENCIA: Extrac�vismo y megaproyectos de infraestructura en el sur de México: el corredor
mul�modal interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Autora: Andrea Bianche�o
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: balamblanco24@gmail.com
Coautora: Noelia Ávila Delgado
Ins�tución: Centro de Inves�gación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo

Resumen
En las úl�mas décadas, el sur de México ha experimentado un cambio de modelo de acumulación de
capital basado en la extracción y exportación de materias primas y recursos naturales estratégicos,
transición que ha sido iden�ficada como un periodo de “inflexión extrac�vista”. Entre las principales
secuelas de este modelo se encuentra la emergencia y mul�plicación de una diversidad de
megaproyectos cuyo rasgo más caracterís�co es la gran escala de los emprendimientos. En este marco,
el sexenio pasado fue aprobada la Ley de Zonas Económicas Especiales planeadas como un conjunto de
proyectos de origen extrac�vista conectados a través de puertos y corredores terrestres ubicados en
si�os con ventajas naturales y logís�cas donde se implementarían diferentes polos de desarrollo. El
actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecerlas para
reemplazarlas por una serie de nuevos proyectos prioritarios entre los cuales destaca el Corredor
Mul�modal Interoceánico, cuya importancia estratégica se observa sobre todo a nivel geopolí�co y es
de carácter global. El presente trabajo pretende dar cuenta de la importancia de este Corredor en el
marco de la disputa hegemónica por el control de los bienes naturales estratégicos a escala con�nental,
además de mostrar la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas allí asentadas en contra
de viejas y nuevas formas de despojo, a las que se suma la respuesta del Estado a través de la
militarización del territorio y de la criminalización de la lucha social

ID ponencia 1-4-3
PONENCIA: Megaproyectos y resistencia indígena: el caso de San Dioniso del Mar, 2011-2020
Autora: Fabiola Cou�ño Osorio
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: fabiola.cou�no@hotmail.com
Coautora: Irasema Ramírez Osorio
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen
Los megaproyectos en México son una creación de espacios geoestratégicos para la acumulación de
capital, con la par�cipación del Estado y empresas extranjeras que extraen recursos naturales, con
inversiones de capital transnacional, pues como explica Harvey (2013) la polí�ca del capitalismo se ve
afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de
un excedente de capital, para mantener una expansión con�nua y libre de perturbaciones, pues se
pretende encontrar nuevos medios de producción y nuevos recursos naturales. En consecuencia, los
megaproyectos han surgido como medidas de desarrollo económico local y regional, provocando la
reconfiguración de los espacios, pues el capitalismo al buscar nueva territorialización crea nuevas
geogra�as que deriva en desplazamiento y desposesión que a su vez impacta el aprovechamiento de
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los recursos naturales. Aunado a ello, surgen otros problemas que perjudican a los habitantes de las
comunidades, tales como el hecho de que, generalmente, no son informados de lo que es un
megaproyecto y tampoco se les pide su aprobación, además de las irregularidades en los contratos de
�erra otorgada; lo cual implica diversos riesgos que van desde el despojo de los pueblos indígenas y la
violencia, hasta el hecho de afectar su iden�dad cultural. De esta forma, exponemos el caso de San
Dionisio del Mar, Oaxaca, municipio habitado por Huaves en cuyo territorio se construye el
megaproyecto Mareña Renovables en la barra de Santa Teresa, este desarrollo ha provocado la
resistencia de la población Huave que se oponen a la injus�cia social, la inseguridad y polarización de
los habitantes.

ID ponencia 1-4-4
PONENCIA: Zonas de Intensa Acumulación Capitalista en Puebla: Tehuacán y La Sierra Negra
Autora: Aurora Furlong Zacaula
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: zfurauro@yahoo.com.mx
Coautores: Edwin Hernández Herrera, Raúl Netzahualcoyotzi Luna
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen
Los Espacios Globales, representan lugares para la explotación de recursos naturales, ello conduce a los
países a la firma de acuerdos asimétricos en forma impuesta por la dinámica neoliberal, dando paso a
planes geoestratégicos y megaproyectos, para beneficio del capital transnacional con el apoyo del
Estado. Lo anterior ha provocado fuertes conflictos con las poblaciones originarias, debido al despojo
de �erra y agua provocando así el deterioro de su territorio. El obje�vo del presente estudio es dar a
conocer la región de Tehuacán eny la Sierra Negra de Puebla como Zonas de Intensa Acumulación de
Capital (ZIAC) a través de un enfoque mul�disciplinario que integre la inves�gación par�cipa�va de
grupos de la sociedad civil que están siendo afectados por los megaproyectos de empresas
transnacionales y compar�r los resultados para enfrentar el despojo de recursos naturales y el
deterioro ambiental en sus territorios, en par�cular con un estudio del agua. Estas zonas se han
conver�do en parte fundamental del capital intensivo y extensivo expresado en megaproyectos. En
este lugar están presentes empresas maquiladoras que incluso han aprovechado el Covid-19 para la
producción de batas médicas, cubrebocas y blue jeans. Además, se han instalando empresas
transnacionales que llevan a cabo fraking, parques fotovoltaicos, hidroeléctricas, parques eólicos,
termoeléctricas, compañías refresqueras, mineras, y gasoductos provocando una fuerte degradación
ambiental, impidiendo los derechos elementales de la población como el acceso al agua y libertad en
su territorio. Esta zona es expulsora de migración forzada, así como de sobreexplotación laboral
indígena, donde se vive el genocidio y la violencia estructural y en la actualidad se acompaña del nuevo
actor de poder regional que el narcotráfico.
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ID Y TÍTULO DE MESA 1-5

Producción pesquera y contaminación de lagos y ríos

Coordinadora: Francisca López Regalado

ID ponencia: 1-5-1
PONENCIA: Alcances y retos de la pesca en los lagos de Michoacán ante su contaminación
Autor: Yaayé Arellanes Cancino
Ins�tución: CONACyT-UMSNH
Correo electrónico: yaaye.arellanes@umich.mx
Coautores: Rosalía López Paniagua, Dante Ariel Ayala Or�z
Ins�tución: CEICH-UNAM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: rlopezpaniagua@gmail.com, daao@fevaq.net

Resumen:
Michoacán alberga total o parcialmente los lagos más grandes de la República mexicana: Pátzcuaro,
Cuitzeo y Chapala. En estos cuerpos con�nentales que están deteriorados y contaminados hay más de
2,500 pescadores. Diversas inves�gaciones indican que existe poca información acerca de las
condiciones socioeconómicas y de organización de la pesca con�nental. Algunos autores consideran
que la producción pesquera es importante para la seguridad alimentaria local. Este trabajo �ene como
obje�vo conocer las prác�cas y alcances de la producción pesquera y formas de organización de
pescadores de los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala. A par�r de información de cerca de 800
encuestas y de trabajo de campo y de observación par�cipante se solicitó información a pescadoras y
pescadores de las prác�cas produc�vas, las formas en que están organizados y los alcances que �ene
el pescado que producen, es decir hasta donde se distribuye. De manera general se puede iden�ficar
un gradiente: en Pátzcuaro la producción es con mayor tendencia hacia el autoconsumo y de venta
local, en Cuitzeo es tanto para el autoconsumo como para la venta local y regional, mientras que en
Chapala es menor el autoconsumo y se dirige la producción para venta local, regional y nacional. Un
gradiente semejante se ve en la producción, en donde es menor en Pátzcuaro respecto a los otros dos
lagos; se contrasta esta información con estadís�cas oficiales. Pátzcuaro es el único lago que �ene una
regulación oficial parcial en donde se iden�fican más dificultades en torno a la organización pesquera.
Aunque las lógicas produc�vas en los lagos estudiados son dis�ntas, pescadoras y pescadores �enen
claridad de la vulnerable situación ambiental de los lagos debido a la contaminación que amenaza la
producción pesquera. La importancia de seguridad alimentaria sólo se iden�fica en un alcance local.
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ID ponencia: 1-5-2
PONENCIA: El panorama actual de las condiciones socio ambientales en la cuenca del río Apatlaco, en
el estado de Morelos; la denuncia civil ante autoridades judiciales y la exigencia de la reparación del
daño ecológico
Autor: Enrique Cas�llo Figueroa
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: enrisland@gmail.com

Resumen:
En esta ponencia se muestra el acontecer socioambiental en la cuenca del río Apatlaco. En este
territorio hidrográfico converge más del 50% de la población total del estado deMorelos. Asimismo, se
iden�fican los sectores urbano, industrial, inmobiliario y agrícola. Esto ha generado una degradación
ambiental, presente en estos y otros cuerpos de agua subterráneos y superficiales. De igual forma,
existen otras problemá�cas que aquejan a los habitantes de esta en�dad, como lo son: el manejo de
los residuos sólidos, los derrumbes en las laderas y las inundaciones.
En el año 2016, un grupo de ciudadanos denominados Habitantes del Estado de Morelos, realizó una
Acción Colec�va difusa ante juzgados federales, contra diez autoridades municipales, con el obje�vo
de frenar la contaminación, resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y
los ecosistemas de las barrancas. La autoridad judicial falló a favor de los denunciantes en 2019, quien
ordenó a las autoridades municipales de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec,
Puente de Ixtla, Zacatepec, Jojutla, Tlal�zapan y Oaxtepec, la iden�ficación y la clausura de descargas
irregulares.
En este trabajo se analizarán las acciones u omisiones de las autoridades municipales en la reparación
de los daños ambientales, exigida por una autoridad judicial. De igual forma, describir el seguimiento
de la organización civil en la vigilancia del cumplimiento de la denuncia ambiental.

ID ponencia: 1-5-3
PONENCIA: El uso de agua en los cul�vos de aguacate y fresa en la subcuenca de Cointzio, Michoacán:
un despojo sin límite
Autor: Diana Janeth Fuerte Velázquez,
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: diana.fuerte@umich.mx
Coautor: Hilda R. Guerrero García Rojas
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Resumen:
El agua es un flujo consumido por la sociedad, y por los ecosistemas, sin embargo, en ambos casos es
usada y apropiada de diferente manera. Mientras que para los ecosistemas el agua es un sistema de
soporte para su funcionamiento y reproducción del mismo, para la parte social es un recurso ya que
proporciona un cierto beneficio, ello radica que su suministro esté relacionado con diversas funciones
sociales como es el proceso de la agricultura. Específicamente en la producción del aguacate y la fresa,
es sabido que son cul�vos agrícolas que demandan de grandes volúmenes de agua, incorporados a la
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planta a raíz de los requerimientos metabólicos; situación que genera una relación compleja entre el
agua y estos cul�vos, ya que el recurso agua viene u�lizándose a un ritmomayor a su capacidad natural
de recuperación por la ampliación de áreas cul�vables, fenómeno recurrente en la úl�ma década en la
subcuenca de Cointzio, Michoacán por la reconversión en la agricultura, pasando de sembrar cul�vos
tradicionales, como el maíz, a sembrar aguacate y fresa por tener un alta demanda el extranjero y un
elevado valor económico. En este contexto el territorio de esta subcuenca ha pasado a ser un,
exportador de agua ya que no comercializa frutos, sino una voluminosa can�dad de agua en forma de
mercancía, la cual de hecho es gra�s.
Esta situación se estudia a par�r de la cuan�ficación de los flujos de agua con el indicador de Huella
hídrica, con el obje�vo de dimensionar el grado al cual este territorio es suscep�ble o en su caso
incapaz de hacer frente a los requerimientos de agua en can�dad y calidad des�nada tanto para el
consumo humano como para el ecosistema, conllevando a un despojo del agua sin límites.

ID ponencia: 1-5-4
PONENCIA: Especies fugi�vas, nodos biopoli�cos. Tejiendo lo público en las pesquerías de San Blas,
Nayarit, México
Autor: Francisca López Regalado
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: francisca.lopez@uan.edu.mx

Resumen:
Este documento analiza la emergencia y la cons�tución de lo público en las pesquerías en San Blas,
Nayarit, México. Se presta especial atención en los nodos conflic�vos que surgen cuando diferentes
pesquerías luchan por acceder a los recursos en un contexto de agotamiento de las especies.
Específicamente aborda el tema de la sobrepesca en un marco de disputas entre la flota camaronera
de Mazatlán, Sinaloa; pescadores de palangre y redes de enmalle de San Blas, Nayarit.
En el curso de este documento se describe cómo las disputas visibles en el plano de las relaciones
sociales y en la ´planitud´ de la superficie marina, se revelan como expresión de diversas negociaciones
con los ensamblajes marinos y sus especies fugi�vas. Este término es una alegoría cues�onadora de la
tendencia a reducir la complejidad de los ensamblajes marinos en las clasificaciones biológicas y
oceanográficas. Aunque reconocen la interconexión de ecosistemas y especies, �enden a reducirla. Sus
referencias técnicas generalmente sirven como base para la gobernanza marina a través de la polí�ca
pesquera. Las disputas surgen cuando las pesquerías chocan en los llamados espacios transzonales, es
decir en zonasmarinas traslapadas, con fronteras difusas, enfrentando prác�cas relacionales a polí�cas
y prác�cas basadas en y orientadas a objetos (con fronteras definidas). Son los diferentes vínculos y
negociaciones de los actores, de los fines y discursos con las prác�cas y entornos pesqueros, los que
llevan a sostener que las diferencias ontológicas subyacen en estas disputas. Las diferencias
ontológicas, a su vez, están marcadas por la in�midad con el mar; o por una especie de separación del
ambiente. Estas diversas formas de negociación con el ambiente se muestran en los encuentros de los
oponentes, revelando sus divergencias cuando los desacuerdos van más allá de la dimensión
instrumental, involucrando discursos, fines y prác�cas (artes de pesca, equipos, técnicas, zonas).
Teóricamente se centra en las trayectorias relacionales y flujos de actores humanos y no humanos; y
específicamente se movilizan las nociones de ensamblaje y ontología polí�ca. Desde esos
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entendimientos se exploran las interacciones entre las nociones de los mundos "social", público,
polí�co y "natural". Los actores y sus interacciones están involucrados en diferentes formas de (no)
conexión, negociación y apropiación del ambiente. Metodológicamente se emprendió una etnogra�a
mul�especies en la que se abordan las formas específicas de interacción entre pescados y pescadores.
Se concluye que las controversias revelan su conexión con la polí�ca y con la cons�tución de lo público
en tanto genera una audiencia que va más allá de los actores directamente implicados al involucrar a
un conjunto de actores que se organizan para dirimir estos asuntos y buscan trastocar la forma de
apropiación de espacios marinos ins�tuida por el Estado. Así, el énfasis se dirige a cómo las
controversias pesqueras atraviesan actores y dominios específicos (ecosistemas, técnicos, etc.) y se
convierten en temas que conciernen al Estado y generan un público que lo trasciende y lo rebasa
Se sos�ene que lo público se cons�tuye en torno a la lucha por la rezonificación de los espacios
marinos. En consecuencia, la polí�ca y lo público emergen mar adentro, en los mismos procesos de
captura.

ID ponencia: 1-5-5
PONENCIA: Una visión prospec�va del lago de Chapala ante la contaminación y despojo del agua: la
construcción social del riesgo de un bien común
Autor: Alicia Torres Rodríguez
Ins�tución: CUCSH-UDG
Correo electrónico: atorres59@gmail.com

Resumen:
Las polí�cas de desarrollo regional y ordenamiento territorial en Jalisco ha visibilizado los recursos
hídricos únicamente para el crecimiento del área metropolitana de Guadalajara, incrementando con
ello el despojo de los recursos hídricos para el abastecimiento de agua a la metrópoli, viéndose este
más como un recurso económico que como un bien común, construyendo con ello la construcción
social del riesgo.
Dichas polí�cas han propiciado la desvalorización del lago más grande de México como una fuente de
vida ecosistémica, además de generar intereses económicos y sociales sobre su territorio para la
construcción de: grandes fraccionamientos por inmobiliarias de origen o inversión extranjera, así como
el cambio del uso del suelo y patrón de cul�vos (agave y frutos rojos). Asimismo, como la construcción
de parques lineales (malecones) a lo largo de las poblaciones urbanas ribereñas, reduciendo con ello
el territorio al lago a par�r del relleno del vaso lacustre, con lo cual se ha incrementado su
contaminación y extracción de agua para el área metropolitana de Guadalajara, poniendo en riesgo la
sustentabilidad del lago, de las comunidades ribereñas y a la misma ciudad para su abastecimiento y
desarrollo económico.
Obje�vos: Mostrar el desarrollo económico-social de la región de la cuenca del lago de Chapala.
Riesgos, vulnerabilidad ecosistémica y sustentabilidad como un bien común a par�r del despojo
socioterritorial por actores sociales ajenos a su espacio y señalar su prospec�va.
Metodología, es una inves�gación mixta, se realizarán recorridos de campo, observación no
par�cipante, así la revisión de las estadís�cas de las principales ac�vidades económicas. De igual
manera se generará cartogra�a del espacio estudiado.
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ID Y TÍTULO DE MESA:

1-6 La crisis del agua (I)

Coordinadora: Hortensia Camacho Altamirano

ID ponencia: 1-6-1
PONENCIA: Conflicto socioambiental por la defensa del río Metlapanapa en Santa María Zacatepec,
Puebla
Autor: Nora Evelia Garibaldi Gaytán
Ins�tución: Universidad Iberoamericana Puebla
Correo electrónico: noragaribaldi1@gmail.com

Resumen:
El presente trabajo es una tesina de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable
del año 2021 donde se analiza desde el marco teórico de la Ecología Polí�ca, el conflicto socioambiental
del río Metlapanapa desde sus inicios en el año 2018 en Santa María de Zacatepec, comunidad
indígena en el estado de Puebla. Se realiza una inves�gación documental y de campo a través de
fuentes hemerográficas y académicas en línea y tres entrevistas a profundidad a los defensores del río
Metlapanapa que se encuentran en resistencia, con la finalidad de comprender por qué pobladores de
Santa María Zacatepec se oponen a la construcción de obras hidráulicas impulsadas en el río
Meltapanapa por el sector industrial y gubernamental (representantes de Ciudad Industrial Tex�l
Huejotzingo y diferentes niveles de gobierno). Se ob�ene la historia cronológica del caso de estudio,
los actores en el conflicto, sus múl�ples prác�cas, representaciones, escalas de actuación, relaciones
de legi�midad, colaboración y/o conflicto, se concluye que el conflicto socioambiental está
determinado por los diferentes intereses, discursos y prác�cas complejas y contradictorias en la
cons�tución del territorio y la ges�ón del río a par�r de diversos actores en disputa.

ID ponencia: 1-6-2
PONENCIA: Crisis del agua en los territorios indígenas: la cañada de los once pueblos, michoacán y la
microcuenca del Río Venado, Hidalgo
Autor: Jorge Dolores Bau�sta
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Correo electrónico: jorgedod@gmail.com
Coautor: Lucie Crespo Stupková
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: lcrespo@colmich.edu.mx

Resumen:
Existen fuertes tensiones entre el cumplimiento del derecho de las comunidades indígenas del control
de sus recursos hídricos y el derecho humano al agua, por un lado, y por otro lado las polí�cas púbicas
en el tema de ges�ón del agua que impactan la realidad mexicana desde los años 80. Presentaremos
resultados de la inves�gación que se ha llevado a cabo por medio de observación, entrevistas y extenso
acervo fotográfico (Michoacán) y por medio de grupos focales, talleres y foro (Hidalgo) en los años
2018-2020. Se ha encontrado que los principales componentes de la problemá�ca son los siguientes:
cambio de uso del suelo, deforestación, instalación de infraestructura hidráulica inadecuada desde el
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punto de vista cultural y ambiental, conflictos por la propiedad de �erra, debilitación de la gobernanza
en las comunidades indígenas, polí�cas públicas fallidas y efectos del cambio climá�co (disminución de
la producción de alimentos, pérdida de biodiversidad, cambio de microclima).
A nivel de microcuenca los conflictos son causados por visiones encontradas del uso del agua: en el
primer caso entre los grandes intereses agroindustriales (y al mismo �empo grandes consumidores de
agua limpia), y los comuneros de la cuenca alta del río Duero, en el noroeste de Michoacán. En el otro
caso una polí�ca hídrica municipal ejercida durante el presente siglo, que al no tener mecanismos de
consulta con las poblaciones indígenas donde se lleva a cabo, �ene efectos limitados en el bienestar de
las comunidades indígenas de la microcuenca del río Venado en la región de la Huasteca Hidalguense.

ID ponencia: 1-6-3
PONENCIA: El complejo manejo del agua de Alpuyeca: Enfrentamiento de múl�ples realidades en una
comunidad de origen Tlahuica de Morelos
Autor: Francisco Antonio Ramírez Rojas
Ins�tución: Inves�gador Independiente LANCIS
Correo electrónico: f.ramirez.msp@gmail.com
Coautoras: Ana Cecilia Espinosa García, Urinda Álamo Hernández
Ins�tución: Ins�tuto de Ecología, UNAM, Ins�tuto Nacional de Salud Pública
Correo electrónico: anna.espinosa.garcia@gmail.com, urindaalamo@gmail.com

Resumen:
Como parte de un proyecto de �tulación de la Maestría en Salud Publica con Area de Concentración
Ambiental del Ins�tuto Nacional de Salud Pública (INSP) se buscó entender en la comunidad de
Alpuyeca, Morelos, cómo funciona la distribución, consumo y aprovechamiento del agua potable, el
sistema de desalojo de aguas residuales, así como detectar las posibles fuentes de contaminación de
la misma; en esta comunidad que cuenta con una importante proporción de población indígena de
origen Tlahuica se abordó el tema del agua por ser de vital importancia para sus habitantes y la salud
pública. A través del diseño e implementación de una intervención con un enfoque de Inves�gación
Acción Par�cipa�va (IAP) con integrantes de la comunidad y tomadores de decisión, se buscó formular
alterna�vas basadas en la evidencia y en el análisis, que permi�eran brindarle a la población opciones
para acercarse lo más posible al acceso universal al agua limpia y segura que coadyuvara en disminuir
riesgos de contraer enfermedades asociadas con el agua. El enfoque metodológico de IAP permi�ó
considerar las tradiciones y conocimientos ancestrales que forman parte de la iden�dad Alpuyequense,
expresiones de su riqueza cultural, su cosmovisión y su concepción de que el agua no sólo es un
recurso, sino también vida y divinidad. a intención de captar estos conocimientos e integrar todos los
saberes para tener una visión más amplia y holís�ca de las problemá�cas y sus posibles soluciones fue
fundamental. Se pudo documentar el abandono histórico percibido por pobladores debido al
centralismo de proyectos, programas, obras y servicios en la cabecera municipal (Xochitepec), la
generación de división y marcados contraste entre las localidades y entre el ámbito urbano y rural y la
lucha por el reconocimiento de la ges�ón comunitaria del agua, que son a su vez problemá�cas
coincidentes con otras comunidades de México.
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ID ponencia: 1-6-4
PONENCIA: El oro verde y la crisis civilizatoria del agua en occidente de México
Autor: Lourdes So�a Mendoza Bohne
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: lourdes.mendoza@academicos.udg.mx

Resumen:
En el marco de las exportaciones agrícolas y la apertura del nuevo TeMEC aunado a las reformulaciones
civilizatorias y culturales, el aguacate y su producción y consumo en los úl�mos años ha cambiado su
propio concepto y percepción del mismo. Llamado el oro verde, el aguacate ha aumentado su
producción e importación. Sin embargo, su representación, consumo y producción en el occidente de
México han cambiado provocando una crisis regional sobre el medio ambiente, sobre la seguridad
misma de sus productores y de la permanencia de las áreas verdes de bosques. También se ha
transformado la autonomía alimentaria en la región al ser el aguacate una mercancía de exportación y
ya no un producto de la cultura local. Así, este trabajo pretende explicar la correlación que existe entre
una commodifica�on de la naturaleza y una crisis civilizatoria que implica una crisis del agua en
diversas regiones y en las metrópolis mismas del Occidente de México. Una revolución en la
distribución de los recursos naturales y su influencia en la escasez del agua, al ser el aguacate un gran
consumidor de agua de la región. Este proceso ha tenido una repercusión en varias dimensiones: la
polí�ca, la norma�va, la ambiental, la rural-urbana, la cultural y la social. Este trabajo es el avance de
una inves�gación sobre la crisis civilizatoria sobre el medio ambiente y principalmente sobre el agua,
basado en un análisis narra�vo del metabolismo social del agua.

ID ponencia: 1-6-5
PONENCIA: Estudio de caso de la situación del agua potable de un pueblo de la cuenca de México
Autor: Ilse María Sosa Ehnis
Ins�tución: Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Correo electrónico: ilsesosa686@gmail.com

Resumen:
El pueblo del que trata esta ponencia se ubica en el municipio de Texcoco, en el Estado de México; se
encuentra a poco más de una hora del centro de la Ciudad de México. Su organización y la forma de
vida de las personas que ahí habitan dista, en muchos sen�dos, de la de las personas que vivimos en la
gran urbe. Éste es un pueblo que existe desde antes de la conquista; hasta la fecha se rige por el sistema
de cargos y hay un vínculo indisoluble entre las autoridades civiles y religiosas locales. La economía del
pueblo ha cambiado drás�camente de ser una que tenía una base campesina a otra que �ene al trabajo
asalariado como fundamento y en la cual las ac�vidades agrícolas �enen un papel secundario. Su
población no supera los 3 500 habitantes. La mayoría de los hombres trabajan de empleados (son
choferes, obreros, meseros, albañiles y herreros); algunos de ellos se dedican, de manera
complementaria, todavía a ac�vidades agrícolas como la siembra de maíz, haba y frijol o el cuidado de
las huertas familiares o animales domés�cos. Casi todas las mujeres del pueblo, por otro lado, son
amas de casa y, algunas de ellas, venden productos por catálogo, trabajan como vendedoras en una
�enda y/o se ocupan de la huerta familiar. Los menores de 15 años se dedican de �empo completo al
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estudio, aunque ayudan en labores del hogar como el cuidado de los animales de corral o los
quehaceres generales como barrer el pa�o y lavar los trastes. El pueblo cuenta con servicios de
transporte público, electricidad, líneas de teléfono e internet en la mayor parte de sus colonias, así
como un sistema de tuberías que permite la llegada del agua potable a casi todas las casas. No existe
sistema de drenaje; las aguas negras se vierten al río o a las fosas sép�cas par�culares.
La situación del agua potable en el pueblo se ha modificado drás�camente en los úl�mos 30 años. Esto
se debe a la construcción paula�na de una infraestructura para su distribución, conflictos entre los
pueblos vecinos con respecto a la propiedad de los ríos y manan�ales de la zona, contaminación de
este recurso, intervención del gobierno federal y algunas de sus ins�tuciones en su distribución,
reglamentos que ha establecido la Organización de los Derechos Humanos en México, la
sobreexplotación de los mantos freá�cos y las formas de organización internas del pueblo que se ciñen
a sus "usos y costumbres".
En esta ponencia se exponen los datos recabados durante el trabajo de campo que llevé a cabo en tal
lugar entre los años 2017 y 2019 cuando tuve la oportunidad de trabajar con los encargados oficiales
del pueblo del agua potable de ese momento. En la ponencia hago un breve recuento de la historia del
agua en la zona, así como los conflictos principales relacionados con el acceso al agua potable en el
lugar hoy en día. Analizo así, por ejemplo, las situaciones en las que los pobladores han decidido cortar
tomas de agua a par�culares, la complicidad que se establece entre los miembros de la comunidad con
el fin de tener acceso al agua, las múl�ples preocupaciones que surgen a raíz del conocimiento que se
�ene de la disminución de este recurso natural en el país y el despojo de este recurso natural por parte
del gobierno estatal y federal para llevarlo a otras zonas del país. Igualmente, describo las estrategias
que han seleccionado los pobladores de dicho lugar con el fin de tener acceso al agua potable y las
consecuencias que dichas acciones han traído.
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ID Y TÍTULO DE MESA 1-7

La crisis del agua (II)

Coordinadora: Adriana Gómez Bonilla

ID ponencia: 1-7-1
PONENCIA: Innovación agrícola y mi�gación de la crisis del agua: el caso de la agricultura sonorense
Autor: Juan Luis Hernández Pérez
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: juanluishdzp@sociales.unam.mx

Resumen:
De acuerdo con el informemás reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) denominado El estado mundial de la agricultura y la
alimentación, 2020, más del 60 % de las �erras de cul�vo de regadío en el mundo se encuentran
severamente afectadas por el estrés hídrico, poniendo en riesgo amillones de productores y sus modos
de vida, así como la producción de alimentos para la población mundial (FAO, 2020).
En el caso de México, este mismo informe señala que el 75 % de la superficie cul�vable irrigable
nacional se encuentra bajo condiciones de alto estrés hídrico. Pero, a nivel regional esta situación es
aún más alarmante ya que, por ejemplo, en el caso del estado de Sonora, más del 90 % de su superficie
agrícola sufre de sequía y las extracciones de agua subterráneas no son sustentables (Conagua, 2020a);
la consecuencia de lo anterior es que, dicha escasez de agua afecta y pone en entredicho el actual
liderazgo agroexportador sonorense a nivel nacional e internacional.
Por lo tanto, esta adversidad ha mo�vado a los productores agrícolas sonorenses a tomar acción de un
conjunto de variables como la innovación tecnológica y social relacionadas con alcanzar una mayor
produc�vidad y sustentabilidad hídrica necesaria para las ac�vidades agrícolas. En este sen�do, el
obje�vo general del trabajo es conocer el impacto de la innovación en la mi�gación de la crisis del agua
que afecta la compe��vidad del sector agrícola sonorense.
Para lograr lo anterior, se estudia la región agrícola más importante del estado de Sonora conocida
como la Costa de Hermosillo. Sobre esta región, se describen las caracterís�cas principales de la crisis
hídrica que padece, así como las innovaciones y estrategias desarrolladas por los productores para el
mejor uso del agua en las labores agrícolas en las úl�mas décadas y, por úl�mo, su impacto a nivel
produc�vo y socioeconómico.
La hipótesis en la que se basa este trabajo plantea que la agricultura sonorense, en par�cular de la
región de la Costa de Hermosillo, ha tenido una modernización produc�va basada en la introducción
de innovaciones tecnológicas y sociales que han ayudado a la mi�gación de la actual crisis hídrica local.
Esto úl�mo, sin dejar de considerar que la sobreexplotación del acuífero subterráneo con�nua y
compromete la actual dinámica agrícola -con todo y sus consecuencias en el desarrollo regional-. Por
lo tanto, la inves�gación permite visibilizar la relación de los procesos de innovación agrícola con el
rela�vo manejo sustentable de los recursos naturales, par�cularmente el agua, en el contexto actual
de la crisis hídrica en la región de la Costa de Hermosillo en Sonora.
El desarrollo metodológico de esta inves�gación se basó tanto en información cuan�ta�va como
cualita�va. La primera parte de este proceso de inves�gación consis�ó en conformar una base de datos
estadís�ca y documental, sobre el desarrollo agrícola regional y la evolución de la crisis del agua local.
En una segunda parte se obtuvo información a través de entrevistas semiestructuradas (algunas
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virtuales) que se realizaron a productores agrícolas, representantes de la agroindustria, funcionarios
públicos, representantes técnico-comerciales de diversas empresas proveedoras de insumos y
tecnología agrícola, y otros actores sociales importantes de la región de la Costa de Hermosillo, con el
fin de lograr un mayor conocimiento sobre las caracterís�cas y rasgos más importantes de los procesos
de innovación tecnológica y social relacionados con el mejor uso del agua.
La inves�gación se complementó con observación par�cipante (presencial y virtual) en un conjunto de
campos agrícolas y empacadoras; reuniones en oficinas de productores; asistencia a asambleas de
organizaciones de productores; ferias, seminarios y simposios agro-comerciales y de inves�gación y,
centros de procesamiento, acopio y distribución.

ID ponencia: 1-7-2
PONENCIA: La cues�ón hídrica en México y gobernanza radical
Autor: Armando Sánchez Albarrán
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: armando_sa2002@yahoo.com.mx

Resumen:
La cues�ón hídrica en México supone un problema de su escasez lo que lleva a los actores sociales a
dirimir sus intereses en conflic�vas arenas polí�cas. El propósito de este trabajo pretende discu�r
dicho conflicto a la luz de las nociones de sociedad civil rural y gobernanza rural. Para tal fin, se analiza
como la sociedad civil rural representada por organizaciones nacionales como “Agua para todos” y una
alianza con otras agrupaciones estatales y regionales no únicamente se opusieron a la inicia�va de diez
decretos impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto al final de su gobierno sino que además
propusieron medidas de gobernanza rural en función de considerar la vinculación entre las
necesidades locales y regionales y la necesidad de una polí�ca hidrológica por beneficio de toda la
población del país. Los decretos tenían como propósito suprimir las vedas en las cuencas hidrológicas
del país mediante las cuales se pretendía, entre otras cosas, realizar trasvases para abastecer de agua
a empresas petroleras y a la producción de fracking. Dicha medida se contraponía directamente con el
ar�culo 4º de la Cons�tución el cual pretender garan�zar el derecho humano al agua. El movimiento
ambientalista no solo promovió juicios de amparo en instancias federal y estatales contra la inicia�va
presidencial, la cual ganaron, sino que también propusieron medidas de subsidiaridad ac�va mediante
acciones para vincular la necesidad de agua de las poblaciones locales y polí�cas públicas para
garan�zar el derecho humano al agua. Para fines de exposición, en la primera parte se hace una breve
reseña de la evolución de las nociones de gobernanza rural, subsidiaridad ac�va y sociedad civil rural.
La segunda parte, aborda el contexto de la escasez en el contexto del patrón de acumulación de capital
primario exportador; en el úl�mo, se aborda la lucha de la sociedad civil rural por la gobernanza rural
radical. Entre las principales conclusiones se puede mencionar que, en efecto, la sociedad civil rural
representada por “Agua para Todos” y otras organizaciones que conformaron un movimiento red,
lograron frenar la inicia�va presidencial encaminada a poner fin a las vedas en las cuencas hidrológicas
en cues�ón. Se destaca que al hablar de gobernanza rural radical se en�ende procesos que suponen
una par�cipación real de la sociedad civil, no para oponerse a los proyectos oficiales, sino para
establecer “otros” criterios de negociación mucho más inclusivos. Ciertamente, se trata de un nuevo
�po de actor en la escena polí�ca, un actor mucho más informado y proposi�vo. En este sen�do, cobra
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importancia el principio de subsidiariedad ac�va que significa la par�cipación real de la sociedad rural
a nivel local o regional, pero que al mismo �empo exige, no solo cuentas claras y transparencia en las
acciones gubernamentales, también propone criterios de polí�ca pública en torno al agua. Cabe
destacar que, dado el nivel de afectación y daño ambiental que supondría la propuesta gubernamental,
se logró tejer una compleja alianza con organizaciones rurales y urbanas dado que la afectación
abarcaría a todo el país, sin embargo, destacan las acciones de las organizaciones rurales.

ID ponencia: 1-7-3
PONENCIA: Las mujeres del núcleo agrario de milpa alta (Ciudad de México) ante la crisis del agua
Autor: Adriana Gómez Bonilla
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Correo electrónico: adriana.gomez.bonilla@gmail.com

Resumen:
El núcleo agrario deMilpa Alta forma parte de la zona rural de la Ciudad deMéxico, asimismo posee en
bosque comunal, en el cual se recargan los mantos acuíferos de los que se extrae una parte del agua
que requiere la ciudad. El obje�vo es iden�ficar las razones por las que hay dificultades en el acceso al
agua en los pueblos que conforman este núcleo agrario, de igual forma se analiza el papel de las
mujeres para enfrentar dichas dificultades. Se u�liza el enfoque de ecología polí�ca y una metodología
cualita�va, la información se ob�ene a través de entrevistas, talleres, observación par�cipantes y
revisión de documentos históricos y oficiales sobre la situación del agua en Milpa Alta. Los resultados
indican que, enMilpa Alta, hay un problema de desigualdad en la distribución y el acceso al agua, varias
zonas reciben agua por tandeo, otras no �enen acceso directo al agua y sólo algunas �enen acceso
permanente. Ante la situación anterior, el gobierno de la ciudad ha impulsado la apertura de nuevos
pozos, lo cual ocasionó un conflicto entre los milpaltenses y las autoridades gubernamentales. A par�r
de la propuesta de abrir nuevos pozos, se detonó un proceso de acción colec�va en donde las mujeres
han tenido un papel importante en las protestas, la resistencia y las negociaciones con las autoridades.
De igual forma, el involucramiento de las mujeres en la acción colec�va ha traído cambios que
permiten una mayor par�cipación en las decisiones polí�cas que afectan a sus comunidades, aunque
también les ha generado una carga de trabajo mayor. En conclusión, la par�cipación de las mujeres en
las acciones para demandar un mejor acceso al agua ha influido en los cambios en las relaciones de
género.
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ID ponencia: 1-7-4
PONENCIA: Un sistema cultural de aguas despreciado por la ins�tución hegemónica en un ejido del
al�plano potosino
Autor: Minerva López Millán
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Antropología e Historia
Correo electrónico: minelopezmillan@gmail.com

Resumen:
En 2018, los habitantes del ejido La Presa (municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí)
interpusieron un juicio de amparo contra las ins�tuciones hegemónicas que administran el agua,
debido a la puesta en marcha de un proyecto de construcción de una presa en el ejido La Maroma
(municipio de Catorce). En marzo de 2020, a nivel federal, la ins�tución misma declaró la cancelación
del proyecto que, entre sus obje�vos, contemplaba el entubamiento del agua de los residentes de La
Presa. Sin embargo, quienes iniciaron el recurso li�gante, están conscientes de que, en un futuro, las
dependencias administradoras podrán insis�r en su afán, con la incursión de otro proyecto que
involucre mecanismos de acaparamiento de las fuentes de agua. Mediante inves�gación etnográfica
realizada entre octubre de 2019 y enero de 2020, con mo�vo de un peritaje, el obje�vo de esta
ponencia es describir la manera en que los residentes de La Presa se vinculan con su entorno,
principalmente por medio de un sistema cultural de aguas. Se u�lizarán las nociones de relaciones
inalienables, y el carácter insus�tuible de la persona, basadas en elementos de teoría antropológica del
valor, pues los interlocutores producen valor con una lógica dis�nta al entendimiento de la ins�tución
hegemónica administradora del agua, cuyo afán ha sido eliminar estas relaciones inalienables,
invisibilizándolas y sus�tuyéndolas por un valor medido en dinero.

ID ponencia: 1-7-5
PONENCIA: Zoncuantla, organización vecinal para la defensa del territorio en Coatepec, Veracruz
Autor: Ricardo Contreras Osorio
Ins�tución: Vecinos de Pixquiac Zoncuantla A. C.
Correo electrónico: rcky.contreras@gmail.com

Resumen:
Queremos compar�r nuestra experiencia al frente de nuestra organización de barrio, que a lo largo de
los úl�mos quince años ha defendido el río Pixquiac y el entorno natural del bosque del proceso de
urbanización descontrolada. Xalapa es una ciudad que crece devastando los bosques a su alrededor. Si
bien existen instrumentos de planeación urbana, marcos legales e ins�tuciones, el rezago e
incapacidad de acción ins�tucional han generado que la población se vea orillada a subsis�r en
condiciones de marginación, riesgo hídrico y menor calidad de hábitat. Tras décadas de acción las
coaliciones ciudadanas ambientales defienden la naturaleza presente en la ciudad, ahora son referente
para los gobiernos municipales, sin embargo, las capacidades de acción coordinada entre funcionarios
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públicos y ciudadanía organizada no encuentran aún los espacios tanto ins�tucionales como losmedios
financieros que permitan desarrollar trabajos conjuntos que avancen hacia otras formas de ges�ón
competente de los bosques, los recursos hídricos y los espacios no urbanos en la ciudad. Esto es
evidencia de un estado fallido que no logra garan�zar los derechos de la ciudadanía en la esfera
ambiental, por carencia de atribuciones, omisiones y falta de recursos económicos des�nados a
salvaguardar la permanencia de los espacios generadores de agua, aire y calidad de vida. Nuestra
asociación ha fomentado procesos organiza�vos en temas ambientales y de seguridad, a pesar de las
autoridades municipales y estatales que no �enen capacidad de acción, ni compromiso real con la
ciudadanía. Queremos compar�r nuestra experiencia de cara al cambio de gobierno municipal. Contar
la experiencia de emprender procesos legales de amparo y juicios administra�vos ambientales para
reflexionar que otras alterna�vas existen para mantener los espacios rurubanos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 1-8

Crisis energética y energías alternativas

Coordinador: Agus�n Raymundo Vázquez García

ID ponencia: 1-8-1
PONENCIA: Con el viento a contracorriente: la resistencia comunitaria de Unión Hidalgo ante los
proyectos eólicos de gran escala
Autor: Odarys Guzmán Enríquez
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: odarys.guzman.e@gmail.com
Coautor: Anadshieli Morales Celaya
Ins�tución: Universidad Iberoamericana
Correo electrónico: anadshieli@gmail.com

Resumen:
En los úl�mos años se ha resaltado la importancia al impulso de proyectos de “energía limpia” desde
las empresas y gobierno comprendiendo éstas como aquellas fuentes de energía que no depende de
la quema de hidrocarburos, por ejemplo, las energías solar y eólica, como parte del desarrollo social y
económico del país. Ante este panorama, desde hace dos décadas, algunas regiones de México han
iniciado un proceso de transición para hacer fuentes de origen de este �po de energías. Sin embargo,
han afectado la estructura social, económica e iden�taria de las comunidades alrededor de estos
proyectos. Este es el caso del Istmo de Tehuantepec, una región con viento constante, donde se han
instalado diversas plantas eólicas que han propiciado movilizaciones por parte de la comunidad en
contra de esta, quienes consideran, les afectan directamente y su opinión para dichos planes de
“desarrollo” no fue tomada en cuenta. Desde la antropología se ha planteado abordar la forma en que
estos conflictos se manifiestan y responden de acuerdo con un estudio de caso en Unión Hidalgo.

ID ponencia: 1-8-2
PONENCIA: Megaproyecto eólico: interpretación crí�ca desde la economía general de G. Bataille
Autor: Agus�n Raymundo Vázquez García
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: avazquez@correo.xoc.uam.mx

Resumen:
Este documento –inspirado en el caso del megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca-
responde una interrogante: ¿por qué el uso del viento por parte de los pueblos originarios ha sido
negado por el Estado mexicano? Elaboramos la respuesta a par�r de la dis�nción produc�vo e
improduc�vo que rige la economía polí�ca burguesa, cuyo orden polí�co (estatal) produce una
economía restringida, excluyente de lo improduc�vo; o de lo improduc�vo que impide la acumulación
de capital. Este aspecto es lo que G. Bataille propondrá como economía general, asumiendo la
abundancia (y el excedente) como punto de par�da del análisis, situando, en nuestro caso de estudio,
la postura polí�ca que aspira a robustecer el orden domés�co, liberando y/o disminuyendo la
dependencia de la población al orden polí�co y económico de la burguesía, representada por la
democracia representa�va (eli�sta) y el mercado capitalista.
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ID ponencia: 1-8-3
PONENCIA: Paisaje y petróleo: conflictos sociambientales por derrames de hidrocarburos en Tabasco,
México
Autor: José Guadalupe Chan Quijano
Ins�tución: Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco
Correo electrónico: jose.chan@uagtabasco.edu.mx
Coautor: Karla Lizbeth Torres López
Ins�tución: Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco
Correo electrónico: kltorresl@uagtabasco.edu.mx

Resumen:
La industria petrolera, a pesar de que genera una economía posi�va para México, trae severas
consecuencias ambientales y sociales cuando ocurren derrames de petróleo. Por tal mo�vo, se evaluó
los conflictos socioambientales provocados por estos derrames en algunos municipios del estado de
Tabasco, México, y como estos conflictos afectan el paisaje y a los pobladores locales. El presente
estudio corresponde a una inves�gación de carácter exploratorio y descrip�vo consultando fuentes
primarias y trabajo en campo. Se aplicaron 80 entrevistas a pobladores locales, a dos empresas, a la
SERNAPAM y al CODEHUTAB A.C. para conocer las posibles soluciones y perspec�vas sobre las
afectaciones por la contaminación por los derrames de petróleo en las zonas rurales, así como la
caracterización de las afectaciones a nivel paisaje. Por otra parte, la población local presenta
percepciones de preocupación y angus�as por ser ignorados, sin embargo, se presenta una doble
moral pues solo ven a la naturaleza como un recurso económico ya que cobran indemnizaciones,
pasivos ambientales y aceptan sobornos recibiendo casi 30 mil pesos mensuales -el monto puede
variar según la superficie contaminada-. También existen conflictos socioambientales muy fuertes
entre las mismas comunidades, ejidos y rancherías, así como con las empresas que �enen bajo su cargo
los pozos petroleros. Existe una ruptura dicotomía entre la naturaleza-sociedad, por lo que es necesario
aplicar estrategias para un diálogo para conectar una democracia de la �erra e ir sensibilizando a las
personas y poder implementar una remediación y restauración de los ecosistemas afectados.

ID ponencia: 1-8-4
PONENCIA: La lucha contra la ronda petrolera en México: el antagonismo del pueblo zoque de
Chiapas
Autor: Fermín Ledesma Domínguez
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: fer.ledesma.d@gmail.com

Resumen:
En el trópico húmedo mexicano el Estado promueve un encubierto extrac�vismo interno basado en la
renta petrolera para integrar el área al desarrollo nacional mediante proyectos de matriz energé�ca
desde la década de 1950. Sin embargo, el 22 de junio de 2017, una docena de comunidades zoques
lograron suspender el proyecto emblemá�co del gobierno, la ronda petrolera 2.2 que pretendía extraer
239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios indígenas de Chiapas.
Esta ponencia reflexiona sobre la acción polí�ca del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque
en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE) que se despliega bajo la encíclica del Laudato Sí del Papa
Francisco, en el norte de Chiapas.
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El caso par�cular del ZODEVITE cues�ona el mito del desarrollo y el progreso construido por el Estado
Mexicano sobre la base de la renta petrolera, además, pone de relieve la configuración de nuevas
subje�vidades polí�cas indígenas y la aparición de nuevos marcos de significados religiosos como el
Laudato Sí, derivada de la creciente conciencia ambiental promovida por los movimientos sociales
urbanos-rurales y religiosos. Una contribución fundamental de esta lucha es haber logrado mantener
bajo subsuelo 239 millones barriles de petróleo, y con ello, evitar la generación de 71.7 millones de
toneladas de efectos gas invernadero.

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

1
D
es

p
oj
o,

co
n
fl
ic
to

s
so

ci
o
te

rr
it
o
ri
a
le
s
y
re

si
st
en

ci
a
s



41



EJE TEMÁTICO 2
Persistencia y cambio en las dinámicas sociales y productivas
Coordinación del eje:
Antonio Castellanos Navarrete, Armando Contreras Hernández, Oscar Sánchez Carrillo, Carlos Flores Romero



Persistencia y cambio en las dinámicas sociales y productivas

Antonio Castellanos Navarrete, Armando Contreras Hernández, Oscar Sánchez Carrillo, Carlos Flores Romero



44

ID Y TÍTULO DE MESA: 2-1

PENSAR LAS RURALIDADES EN EL CONTEXTO DEL CAPITALOCENO (1)

Coordinadora de mesa: Paola Velasco Santos y Leonor Alejandra González Nava

ID Ponencia: 2-1-1
PONENCIA: Sobre el estudio de la indigeneidad como categoría polí�ca de iden�ficación en el
contexto del capitaloceno.
Autor: Rita Margarita Jiménez Sánchez
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: ritajimenez@filos.unam.mx

Resumen: El obje�vo de esta presentación es discu�r cómo la categoría polí�ca de indigeneidad puede
ser estudiada en el contexto del capitaloceno. Para lograr lo anterior, se desarrollará el argumento en
tres apartados. Primero, se explica la noción de indigeneidad desde el enfoque teórico-metodológico
de la antropología polí�ca de las iden�ficaciones. Asimismo, se establecen algunas directrices para el
análisis de casos concretos en el México rural contemporáneo. En segundo lugar, se presentan los
hallazgos de una etnogra�a-histórica sobre diferencias iden�tarias en la región huasteca potosina sur;
se resalta la relación entre indigeneidad, raza y clase en la conformación de disposi�vos de poder para
ejercer prác�cas discriminatorias, algunas de las cuales pueden ser consideradas como racistas.
Finalmente, se invita a reflexionar sobre cómo este proceso, de construcción de iden�dades en el
contexto del capitaloceno, se expresa en relaciones asimétricas que son apropiadas por los pobladores
en sus interacciones co�dianas. A lo largo del argumento me interesa resaltar cómo se formaron las
principales desigualdades sociales asociadas con la indigeneidad, la raza y la clase social, entre los
pobladores del caso de estudio y entre estos y otros con quienes se relacionan; y, cómo se formaron
las reivindicaciones que unos y otros han hecho sobre, por un lado, las diferencias sociales que
configuran esas desigualdades y, por otro, sobre los disposi�vos de poder en torno a la diferenciación
racial que han sido disputado para marcar fronteras iden�tarias. En síntesis, esta ponencia se centra en
el estudio la compleja producción mutua de desigualdades sociales, que ar�culan a la indigeneidad, la
raza y la clase social en dis�ntos juegos iden�tarios a par�r de interacciones específicas; entre las
poblaciones nahuas de la Huasteca potosina sur y entre estos y otros indígenas y no indígenas

ID Ponencia: 2-1-2
PONENCIA: Innovar para conservar: nociones y experiencias del emprendimiento tex�l artesanal en el
centro sur de Tlaxcala, México.
Autor: Janeth Rojas Contreras
Ins�tución: El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Correo electrónico: rojasc.janeth@gmail.com

Resumen: Los municipios de Chiautempan y Contla de Juan Cuamatzin, localizados en la región
centrosur del estado de Tlaxcala, se caracterizan por ser espacios rurales donde la producción
agropecuaria se combina con diversas modalidades de producción tex�l (artesanal en talleres caseros,
obredores medianos, maquilas medianas y grandes fábricas) que proliferaron entre las décadas de
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1970 y 2000 como producto de una serie de polí�cas económicas y también de crisis suscitadas al
interior de estas empresas. Enmedio de este contexto, algunos individuos y familias locales percibieron
al emprendimiento, la innovación y la profesionalización como áreas crea�vas y económicas para
brindar con�nuidad a cierto �po de técnicas de bordado, de tejido o prendas que son referentes de los
es�los esté�cos y del trabajo tex�l que se producen en la región. Con base en la perspec�va de las
nuevas ruralidades y en información recopilada a través de entrevistas virtuales realizadas a
profundidad, se pretende mostrar las nociones y experiencias que algunos hombres y mujeres de
Chiautempan y Contla han generado al transitar de la otrora figura del artesano hacia el de
innovador(a), emprendedor(a) y diseñador(a), mediante una revaloración de “lo tradicional”, para
mantener y al mismo �empo perfilar un nicho demercado conmercancías artesanales, pero con rasgos
que evidencien la habilidad individual del creador. Esto como un botón de muestra sobre la
coexistencia de diversos �pos, formas, estrategias, nociones y vías de emprendimiento presentes en
los espacios rurales contemporáneos.

ID Ponencia: 2-1-3
PONENCIA: Cul�vando uvas para cosechar experiencias en Tlahuapan, Puebla. Una revisión crí�ca.
Autor: Paola Velasco Santos
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Antropológicas, UNAM
Correo electrónico: p.velasco@unam.mx

Resumen: En el pre-congreso virtual AMER presenté una ponencia para discu�r cómo es que la
población de Tlahuapan, en Puebla, ha sido capaz de tejer estrategias socioeconómicas tan diversas
que van desde la producción de pinos de navidad, la recolección de productos del bosque y la
agricultura de temporal, hasta el cul�vo de uva para vino de mesa y la producción de calce�nes a gran
escala. Desde una perspec�va crí�ca, planteé que la condición de precariedad rural ha sido una
constante histórica en los múl�ples ciclos capitalistas que ha experimentado México, sin embargo, la
manera de narrar, jus�ficar o enmascarar dicha precariedad se reconfiguró durante el ciclo (¿post?
¿super?) neoliberal, de manera que los propios sujetos al describirse como libres y emprendedores,
vuelven virtud ciertas condiciones de autoexplotación y desigualdad. De tal suerte que en esta
exposición pretendo enfocarme en uno de los enredos socioeconómicos más novedosos e interesantes
que han surgido en Tlahuapan: la producción de uvas para vino de mesa. Pretendo, describir y analizar
el caso de producción de uvas y cómo esto se interrelaciona, en el marco del capitaloceno, con la idea
de la naturaleza barata, el turismo (no la producción agrícola en sí misma), la pluriac�vidad y la
extraordinaria capacidad de transformación de los sujetos rurales para flexibilizar sus modos de vida.
El fin úl�mo es demostrar las contradicciones surgidas de este �po de estrategias y cómo están
atravesadas por las ideas de emprendedurismo y el sujeto “self made”. Además, el obje�vo es abonar
conceptos novedosos para entender las complejas formas rurales en el México actual.
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ID Ponencia: 2-1-4
PONENCIA: El bifron�smo en Izamal, Yucatán.
Autor: Ana Bella Pérez Castro
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Antropológicas, UNAM
Correo electrónico: anabella.pc@gmail.com

Resumen: En esta ponencia, me interesa presentar los procesos produc�vos que desde el siglo XIX
impulsan la ac�vidad económica del poblado de Izamal, Yucatán. Es en este proceso histórico donde
destacan la producción del henequén y la conversión del lugar como pueblo mágico. En uno y otro
momento de la vida del lugar se hacen presentes lo que semeja un cuadro de bifron�smo, dos caras
que hacen referencia, por un lado, al emprendurismo y por otro, la precariedad. La producción de
henequén se convierte en un buen ejemplo de la manera en que el descubrimiento de un recurso
natural, como fue esta fibra, permi�ó ser reconocido como un valor de gran demanda en el mercado
favoreciendo el emprendurismo de los finqueros, dueños de grandes haciendas; mientras que por otro
lado, la mano de obra indígena procedente de diversos lugares y del propio estado de Yucatán, fue
condenada a vivir en la precariedad. En otro momento histórico, en este presente, Izamal es
denominado pueblo mágico y esta vez son las polí�cas estatales las que propician un imaginario de
enriquecimiento a través de explotar saberes, prác�cas y recursos materiales. Es esta acción polí�ca,
acompañada del interés y la acción de ins�tuciones privado, la que favorece a individuos y grupos. Por
su parte, la otra cara, se conforma por una gran mayoría, entre artesanos, prestadores de servicio,
comerciantes que no cuentan con apoyos y que la inestabilidad del mercado turís�co provoca un fuerte
impacto en su economía. En tal sen�do, en esta era del Antropoceno, y a través de presentar dos
momentos en la historia de Izamal, se muestra asimismo la par�cularidad de las relaciones entre los
seres humanos, su entorno la cultura.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-2

PENSAR LAS RURALIDADES EN EL CONTEXTO DEL CAPITALOCENO (2)

Coordinadora de mesa: Paola Velasco Santos y Leonor Alejandra González Nava

ID Ponencia: 2-2-1
PONENCIA: Los enredos del ecoturismo y la conservación neoliberal en el ámbito rural: el “Santuario
de la Luciérnaga Ejido de Santa Rita Tlahuapan”, Puebla.
Autor: Leonor Alejandra González Nava
Ins�tución: Posgrado en Antropología, UNAM
Correo electrónico: leojandra.gleznav@gmail.com

Resumen: Los enredos del ecoturismo y la conservación neoliberal en el ámbito rural: el “Santuario de
la Luciérnaga Ejido de Santa Rita Tlahuapan”, Puebla. Interesada en los enredos y reconfiguraciones
socioambientales producidos por la intensificación turís�ca en los ámbitos rurales, el obje�vo de esta
ponencia es analizar el nexo entre ecoturismo y conservación neoliberal y las formas diversas y
complejas en las que se ar�culan y expresan en los contextos par�culares en los que toman lugar las
prác�cas e inicia�vas ecoturís�cas. Para este propósito tomo como estudio de caso el Santuario de la
Luciérnaga Ejido de Santa Rita, Tlahuapan, Puebla; un si�o turís�co de avistamiento de luciérnagas
ubicado en la región centro de México. El Santuario se encuentra en �erras del ejido de Santa Rita que
está conformado por más de 300 hectáreas de bosque a una altura de 2,600 metros sobre el nivel del
mar, y con un manan�al de agua que abastece a las localidades cercanas. La desvalorización de la
agricultura, la falta de fuentes de empleo locales, los cambios en el �po de aprovechamiento del
bosque, la estricta regulación de la ac�vidad maderera y el Programa de Pagos por Servicios
Ambientales entre otros, es el contexto en el que surge, en 2015 este proyecto ecoturís�co. El caso que
aquí se presenta pone de manifiesto las relaciones de fricción, tensión, negociación, alianzas y disputas
(enredos), que se tejen entre los actores par�cipantes del proyecto turís�co ecológico del Santuario;
se develan las múl�ples contradicciones que las tendencias actuales a nivel global, asociadas con el
ecoturismo/turismo de naturaleza conllevan cuando se materializan en lo local y par�cularmente en
los contextos rurales, como es el caso de diversas poblaciones rurales en México, las cuales desde
finales del siglo XX han tenido profundas transformaciones en las formas de vida de sus habitantes.
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ID Ponencia: 2-2-2
PONENCIA: Gentrificación rural como desplazamiento y/o expulsión sociocultural: el caso de
Val’Quirico, Tlaxcala.
Autor: Iñigo González de la Fuente
Ins�tución: Universidad de Cantabria
Corrreo electrónico: inigo.gonzalez@unican.es
Coautor: Hernán Salas Quintanal
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Antropológicas, UNAM
Correo electrónico: hsalas@unam,mx

Resumen: Con base en procesos socioespaciales que se vienen dando a par�r de la fundación (en
2014) y desarrollo del complejo residencial, comercial y turís�co de Val’Quirico en el municipio de
Na�vitas, Tlaxcala, el obje�vo de la ponencia es reflexionar sobre determinadas dinámicas
socioeconómicas y culturales que han posibilitado la expansión de las relaciones capitalistas y los
procesos históricos de clase y poder insertos en el proyecto modernizador. Por un lado, se �enen en
cuenta algunos procesos que, tomados conjuntamente, pueden interpretarse como gentrificación
rural, tales como la incursión de población externa, los cambios en el paisaje, el incremento de valor
de las propiedades o el desplazamiento de los residentes originarios. Por otro, se presta atención a
procesos de fragmentación, for�ficación y homogeneización del espacio; a procesos de
desplazamiento y/o expulsión de las formas de vida ciudadanas; y a procesos de transferencia de
recursos de abajo (consumidores y trabajadores) hacia arriba (propietarios e inversionistas) a través de
la explotación de las personas y, específica e intensificadamente, de sus ac�vidades e intercambios
co�dianos. El caso de Val’Quirico, que nos abre la posibilidad de aplicar el estudio de la gentrificación
a espacios rurales, nos permite pensar que ésta es un proceso sistemá�co de ar�ficialización de las
relaciones sociales, en el sen�do de que no es tanto que los grupos menos privilegiados (poblaciones
originales) son desplazados �sicamente, sino que también estos están (siguen) ahí porque trabajan en
el lugar y no se van porque resisten a la gentrificación o se subordinan a las condiciones precarias de
trabajo. En todo caso, se cumple el obje�vo final de los grupos y agentes gentrificadores de que los
escenarios de interacción entre ciudadanos (trabajadores, residentes, visitantes, autoridades) quedan
disueltos en un contexto de relaciones comerciales basadas en los roles de consumidor–cliente y
trabajador–proveedor de servicios.

ID Ponencia: 2-2-3
PONENCIA: Geohistoria y Cartogra�a en los entornos rurales de la región Centro de México.
Autor: Celia López Miguel
Ins�tución: Centro Regional de Inves�gaciones Mul�disciplinarias, UNAM.
Correo electrónico: geocely@crim.unam.mx

Resumen: El estudio de los espacios, las regiones, los territorios, los paisajes y los lugares han
acompañado el desarrollo del pensamiento geográfico y la construcción de su campo disciplinario.
Algunos de los indicadores para clasificar las regiones han sido: rasgos fisiográficos, económicos,
modos de producción, usos del suelo y vegetación, comunicaciones y equipamiento social, demogra�a,
rasgos culturales, desagrarización, precarización y problemas socioambientales. La “reconstrucción
espacial” actual de un territorio necesita de la Geogra�a histórica y como herramienta indispensable
los Sistemas de Información Geográfica, SIG; los cuales permiten organizar y sistema�zar información
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mul�disciplinaria, dando así organicidad temá�ca. En el área de las humanidades el trabajo de campo
es irremplazable por lo que el uso y aplicación, correcta, de las nuevas tecnologías se hace cada vezmás
visible y necesario. La integración del conocimiento local a los análisis espacio-temporales (mapeo
par�cipa�vo); dentro de los SIG, permiten obtener resultados mul�escalares. De escala regional,
estatal, municipal y local.

ID Ponencia: 2-2-4
Ponencia: Efectos del turismo alterna�vo en el Valle de Solís.
Autor: Anatali Cruz Cardozo
Ins�tución: Facultad de Filoso�a y Letras, UNAM
Correo electrónico: mecano0210@gmail.com

Resumen: El extenso Valle de Solís se ubica en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México,
limita al norte con Acambay, al sur con los municipios El Oro y Atlacomulco, y al oeste con los estados
de Querétaro y Michoacán. El Valle de Solís se ex�ende internándose hacia el estado de Michoacán y
se denomina así porque con la llegada de los españoles a esta zona se construyó ahí la Hacienda de
Solís (2014, Vive Temascalcingo). En el periodo 2000-2006 el gobierno de México impulsó a nivel
federal el Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, como una
estrategia de desarrollo del sector rural mexicano a par�r del apoyo a la ac�vidad produc�va
agropecuaria, el ecoturismo y el turismo rural (CDI, 2005 en Garduño, Guzmán & Zizumbo, 2009: 18).
A lo largo del año 2006 operó el Programa de Ecoturismo en Zonas Indígenas (PEZI) a cargo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), fue en ese contexto que surgieron
proyectos de turismo alterna�vo como el parque ecoturís�co “El Borbollón”. Desde el inicio del
proyecto del parque ecoturís�co se ha complejizado aún más la vida en el Valle de Solís. A nivel
individual, los coopera�vistas han tenido que aprender a coordinar su colaboración en el parque con el
resto de sus ac�vidades. A nivel regional, la construcción del parque ecoturís�co “El Borbollón” ha
implicado una serie de adecuaciones económicas, polí�cas y sociales en el Valle de Solís. Actualmente
podemos encontrar que han surgido estrategias a par�r de las cuales los habitantes (indígenas y no-
indígenas) pueden solventar sus necesidades; tales estrategias están dadas en función de los
repertorios culturales (hábitos, habilidades, es�los de vida) con que cuentan y que han desarrollado a
lo largo del �empo. Aunado a lo anterior, el contexto global en el que permea el capitalismo neoliberal
ha permi�do que los Estados vendan sus productos y marcas nacionales y se comporten como
corporaciones mercan�les; en nuestro país, la lógica de la propiedad intelectual se hace manifiesta a
través de la marca “paraísos indígenas”, por medio de la cual se promueve el turismo alterna�vo y se
busca integrar a los grupos indígenas y campesinos al mundo global como microempresarios. En este
punto es importante mencionar que, en el año 2020, el parque ecoturís�co “El Borbollón” dejó de
formar parte de la marca “paraísos indígenas”; en los úl�mos años se han registrado en toda la región
del Valle de Solís afectaciones climá�cas que ha llevado a que el suelo pierda humedad y a que los ciclos
agrícolas sufran modificaciones, lo cual no sólo ha reducido el �empo que los coopera�vistas pueden
dedicar a las ac�vidades relacionadas con el parque ecoturís�co, sino que imposibilitó que pudieran
renovar sus cer�ficaciones. En resumen, la implementación de polí�cas públicas guiadas por la lógica
de la oferta y la demanda para el desarrollo del turismo, como ocurre con la marca “paraísos
indígenas”, ha derivado en un proceso de mercan�lización de la etnicidad que trastoca las prác�cas
económicas, polí�cas y sociales de los habitantes del Valle de Solís.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-3

BIENESTAR Y ALIMENTACIÓN EN LA PANDEMIA DE COVID

Coordinadora de mesa: Angélica Espinoza Ortega y Jessica Mariela Tolen�no

ID Ponencia: 2-3-1
Ponencia: Los cambios en la alimentación de los hogares urbanos en el periodo de máxima
con�ngencia de la pandemia por COVID.
Autor: Angélica Espinoza Ortega
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: angelica.cihuatl@gmail.com

Resumen: La enfermedad COVID-19 se expandió rápidamente por todo el mundo afectando todos los
aspectos de la vida humana. A escala internacional, algunos trabajos han abordado la importancia del
tema agroalimentario durante la pandemia, especialmente sobre el consumo de alimentos, dadas las
implicaciones en el campo. El obje�vo de este trabajo fue conocer las elecciones y el consumo de
alimentos en los hogares mexicanos durante el período de máxima con�ngencia. La información se
recolectó a través de un cues�onario en línea, par�ciparon 867 voluntarios que respondieron sobre los
aspectos que consideraron en el consumo de alimentos, los cambios registrados en su alimentación y
los aspectos socioeconómicos y de salud de la familia. Los hogares se pudieron clasificar en cuatro
grupos: “Con recursos”, “Hedonicos”, “Conscientes de precios” y “Conscientes”. Con el nivel de ingresos
de los hogares y, sobre todo, con el nivel educa�vo. Los resultados muestran una oportunidad de
cambio hacia hábitos alimentarios más saludables en México, principalmente en los sectores más
vulnerables, lo que puede ser una oportunidad para los productores locales.

ID Ponencia: 2-3-2
Ponencia: Los quelites en México, eje de una alimentación sana para el bienestar.
Autor: Edelmira Linares Mazari
Ins�tución: Jardín Botánico, UNAM
Correo electrónico: mazari@ib.unam.mx
CoAutor: Robert Bye Boe�ler
Ins�tución: Ins�tuto de Biología, UNAM
Correo electrónico: rbyeunam@ib.unam.mx

Resumen: En una crisis como la que actualmente vivimos con la COVID-19, es momento de retomar y
valorar nuestras dietas tradicionales por sus beneficios a la salud. Es momento de analizar nuestras
costumbres alimen�cias y voltear la mirada hacia una dieta, variada, suficiente y equilibrada, es decir,
una alimentación que nos ofrezca una buena salud y que no genere problemas de salud como la
obesidad, hipertensión y enfermedades del corazón. La dieta tradicional con los productos que brinda
la milpa, ofrece variación a la dieta y proporciona diferentes productos a lo largo del ciclo de cul�vo,
que favorecen una dieta variada. Uno de los productos de la milpa que se han empleado desde épocas
históricas en nuestro país son los quelites. Que su uso se ha restringido a unas cuantas especies, lo que
denota pérdida de conocimiento sobre nuestra agrobiodiversidad. Los quelites brindan variación a la
dieta y bienestar, reduciendo o mi�gando en ciertos casos enfermedades de la sociedad
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contemporánea. Se analizará la diversidad de quelites enMéxico, preparaciones y su papel en la cultura
rarámuri.

ID Ponencia: 2-3-3
Ponencia: Gobernanza de los circuitos cortos agroalimentarios. Experiencias de la Ciudad de México.
Autor: Gerardo Torres Salcido
Ins�tución: UNAM
Correo electrónico: tsalcido@unam.mx

Resumen: En las crí�cas formuladas al sistema dominante de distribución de alimentos, es común
encontrar referentes a la desigualdad en el acceso a los alimentos frescos y de calidad, el uso de
sustancias nocivas a la salud y la deslocalización de la producción de alimentos. Una consecuencia de
esas crí�cas es exhibir los programas públicos como omisos o en ocasiones como promotores de la
concentración alimentaria, pues privilegian en la agenda, el diseño e implementación de polí�cas
públicas los intereses de la producción y distribución o promoción de factores obesogénicos, Las
consecuencias ambientales también se han puesto de manifiesto al denunciar los graves daños al
suelo, agua y aire por la emisión de Gases de Efecto Invernadero. Una de las alterna�vas que se han
presentado en términos de acción colec�va y polí�ca pública ha sido lo que la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha llamado las “Cadenas Cortas
Agroalimentarias”. En esta contribución, nos proponemos analizar si esos circuitos contribuyen a
valorar la los productos asociados a los territorios urbanos y periurbanos, por medio de los vínculos con
los mercados urbanos. Al respecto, se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el papel de los CCA
destacando las bondades económicas, sociales y ambientales de la cercanía entre productores y
consumidores. Sin embargo, son pocos los estudios sobre la comercialización. En este sen�do, este
documento pretende hacer una contribución al conocimiento de los mecanismos de comercialización
por medio de un estudio de caso en la Ciudad de México en 8 mercados llamados alterna�vos y 3
huertos urbanos. Este estudio es representa�vo en la medida que abarcó a la totalidad de mercados
alterna�vos de la Ciudad.

ID Ponencia: 2-3-4
Ponencia: Sistema Agroalimentario y Salud.
Autor: Marie Chris�ne Renard
Ins�tución: UACH
Correo electrónico: mrenard@taurus.chapingo.mx

Resumen: La epidemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la prevalencia de comorbilidades como la
obesidad, la diabetes y la hipertensión en la población mexicana. Esta otra epidemia ha complicado la
evolución de la enfermedad de la Covid y explica, junto con el abandono, por decenios, del sector de la
salud, que México sea uno de los países con mayor morbilidad. Las comorbilidades están claramente
asociadas al modelo alimentario prevaleciente, productor de alimentos industrializados, altos en
calorías, y ricos en grasas, sal y azúcar. Provienen de un sistema agroalimentario donde la agricultura y
los alimentos han sido subsumidos por la industria y la gran distribución, controladas por
corporaciones globales que definen, desde la semilla hasta la cocina, la calidad de lo que comemos. El
control de parte de estas corporaciones se ex�endo, también, a la pobre regulación pública de los
insumos y los ingredientes y a la permisividad que ha prevalecido en cuanto al e�quetaje de los
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alimentos. Alterna�vas existen y la calidad de los alimentos debe ser un impera�vo que lleve a voltear
hacia otras formas de producir, comercializar y consumirlos, menos globalizadas y más localizadas.

ID Ponencia: 2-3-5
Ponencia: Alimentación, bienestar y sistemas agroalimentarios localizados (SIAL).
Autor: Jessica Mariela Tolen�no Mar�nez
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Económicas UNAM
Correo electrónico: jessicatolen�no@comunidad.unam.mx

Resumen: El panorama de la alimentación en México no es nada alentador: de acuerdo con los datos
registrados por la úl�ma encuesta de salud y nutrición, 75.2 % de la población adulta enMéxico padece
sobrepeso u obesidad [Ensanut, 2018]. Una de las principales y más graves consecuencias de esta
situación es el desarrollo de diabetes mellitus �po II, la cual se ha colocado entre las primeras causas
de muerte en México en los úl�mos años. En términos alimentarios, los efectos de la globalización han
posibilitado una distribución de alimentos que no necesariamente está ligada a los alimentos locales o
tradicionales consumidos desde la época prehispánica. Par�cularmente, en las zonas urbanas es donde
el consumo de productos de fácil acceso y alto contenido calórico es sumamente aceptado por la
sencillez con la que pueden adquirirse; la vorágine, la rapidez y la inmediatez que enmarcan estos
espacios, sin lugar a duda, lo favorece. Frente a esta situación se presenta la urgencia de rescatar
alimentos nutri�vos, tradicionales y con iden�dad territorial cuyo consumo genere bienestar individual
y colec�vo. Es bajo esta premisa que se recupera el enfoque de sistemas agroalimentarios localizados
(sial) como formas de organización social ligadas al territorio y al alimento que en él se produce. Su
per�nencia para construir polí�cas públicas de corte ascendente que puedan impactar en el bienestar
será una de las aristas que aquí se discu�rá. El trabajo está dividido en tres apartados. En el primero se
abordan los antecedentes que definieron el curso agroalimentario del país; en el segundo se plantea la
importancia de los SIAL y su relación con el concepto de bienestar; y en el tercero se analiza la
per�nencia y la importancia de construir polí�cas públicas de corte ascendente que consideren los
arreglos ins�tucionales en el espacio local que contribuyan al bienestar de la población.

ID Ponencia: 2-3-6
Ponencia: Un SIAL inteligente para comba�r el Covid-10 en los territorios rurales.
Autor: Francois Boucher
Ins�tución: IICA-México
Correo electrónico: francois.boucher@iica.int
Coautor: Alejandro Dávila Topete
Ins�tución: IICA-México
Correo electrónico: alejandro.davila@iica.int

Resumen: A finales de los 90, cuando las agroindustrias rurales se enfrentaron a los efectos de la
globalización y la apertura comercial y aparecen los conceptos de territorio y el empoderamiento de
los actores como elementos centrales de “la nueva ruralidad”, nacen los SIAL como alterna�va para
mejorar el bienestar de las familias rurales. Desde entonces, los SIAL han evolucionado, pasando de
una ruta de ac�vación de concentraciones geográficas de agroindustrias rurales y otra basada en la
Ges�ón Territorial mediante la ar�culación de diferentes actores a la dinamización económica de los
territorios rurales. Hoy, la agricultura está avanzando rápidamente hacia una era digital requiriendo el
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uso intensivo e inteligente de las tecnologías de la información y comunicación, que resulte en el
incremento de la produc�vidad de los territorios rurales, con inclusión social y uso sostenible de los
recursos naturales. El obje�vo de esta comunicación es sentar las bases para que los SIAL transiten
hacia SIAL digitalizados, inteligentes y de precisión, como una nueva estrategia para disminuir la
vulnerabilidad de los productores agroalimentarios y lograr una dinamización económica de los
territorios rurales incluyente y sostenible. Así como la agricultura está evolucionando hacia una
agricultura inteligente y de precisión, los SIAL deben avanzar en el mismo sen�do, para contribuir de
mejor manera a revalorizar los territorios rurales en estos �empos de pandemia y sean un mecanismo
fundamental de la reac�vación económica de los territorios rurales en la post-pandemia.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-4

EFECTOS DEL COVID-19 EN LA SALUD Y TRABAJO DE JORNALEROS Y
JORNALERAS MEXICANOS EN CAMPOS DE CULTIVO TRANSLOCALES Y

TRANSNACIONALES.

Coordinadora de mesa: Ofelia Becerril Quintana

ID Ponencia: 2-4-1
Ponencia: Los que no se quedan en casa. Trabajadores agrícolas migrantes y esquemas
epidemiológicos entre el Sur y el Norte.
Autor: Martha García Ortega
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur-Unidad Chetumal
Correo electrónico: mgarciao@ecosur.mx

Resumen: Se realiza un ejercicio sistémico entre paradigmas migratorios y epidemiólogos a par�r de la
movilidad laboral de los trabajadores agrícolas en los corredores Sur-Sur y Sur-Norte teniendo como
base la experiencia de México como intersector. Los mercados de trabajo agrícola entre Centro y
Norteamérica imponen intrincadas rutas y conexiones en un dinámico calendario a lo largo del año en
diversas la�tudes. Un caso ejemplar en esa cartogra�a es el campo mexicano, pues no solo recibe
jornaleros agrícolas de Guatemala y Belice para las cosechas de caña de azúcar y café, sino además
exporta mano de obra para variados cul�vos a Estados Unidos y Canadá -como también lo hacen
recientemente los países hermanos. Esta intensa movilidad resulta ser un reto a los esquemas
regionales de salud y sus indicadores sobre la frecuencia y distribución de las enfermedades al
enfrentar esquemas epidemiológicos “primermundistas” y “tercermundistas”, como lo reveló la
pandemia del COVID-19. En ese contexto se revisa el caso concreto de la movilidad laboral de los
cortadores de caña enMéxico que emplea a 80 mil trabajadores agrícolas durante la zafra, periodo que
impone desplazamientos por todo el país y de territorios colindantes con Centroamérica, con datos de
recabados en campo en los úl�mos años.

ID Ponencia: 2-4-2
Ponencia: Cuidado y salud entre jornaleros/as agrícolas en regiones agrícolas de Sonora. El caso del
Covid 19.
Autor: José Eduardo Calvario Parra
Ins�tución: Cátedras CONACYT comisionado en El Colegio de Sonora
Correo electrónico: jcalvario@colson.edu.mx
Coautor: María del Carmen Arellano Gálvez
Ins�tución: Inves�gadora independiente
Correo electrónico: marellano.galvez@gmail.com

Resumen: En la región norte, más específicamente noroeste -Sinaloa, Sonora y Baja California- se
ubican las principales zonas de atracción o receptoras de migrantes, con una alta demanda de mano de
obra temporal, sea local, regional o interregional, ya que la producción agrícola abastece al mercado
nacional e internacional. Se caracterizan por contar con un sector
agropecuariomoderno y exportador que requiere trabajadores temporales durante periodos variables,
que oscilan entre cuatro a seis meses, par�cularmente en la temporada de cosecha (Rojas, 2017). A
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través de entrevistas semiestructuradas y observaciones de campo, en esta ponencia se persigue
documentar la situación de los/as jornaleros/as agrícolas frente a la pandemia del Covid 19,
par�cularmente respecto al cuidado en la salud en los estados de Sonora y Baja California. Los
impactos de la pandemia por el SARS COV 2 ha trasfigurado diversos espacios sociales desde las
dimensiones estructurales, los aspectos materiales hasta las dimensiones a nivel microsocial. En este
trabajo exponemos algunos resultados de inves�gación por medio del análisis cualita�vo y cuan�ta�vo
orientado por dos dimensiones: el cuidado de la salud y los condicionantes sociales ante el covid desde
la perspec�va de género entre población jornalera migrante y asentada en comunidades aledañas a
campos agrícolas. Encontramos que el cuidado ante el Covid 19 está posibilitado por las condiciones
laborales y domés�cas principalmente; el orden de género no interviene de manera directa en las
prác�cas de cuidado, sin embargo, son las mujeres quienes llevan en primer lugar las tareas
preven�vas y atención ante el Covid 19, así como prác�cas de autocuidado.

ID Ponencia: 2-4-3
Ponencia: El Covid en el rancho, está de no creerse.
Autor: Víctor Manuel Zepeda Torres
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: victorm.zepeda@colmich.edu.mx

Resumen: A Don José Ceja, uno de los rancheros más viejos, se lo llevaron al hospital regional que está
en Sahuayo, Michoacán, porque se sen�a mal. No podía respirar, tenía dolor de cabeza. Después de
unos días lo trajeron al rancho en un ataúd. No hubo velorio, una patrulla resguardó el féretro para
evitar más contagios y fue sepultado en la noche sin la ritualidad tradicional. Doña Pilar, su esposa
estuvo grave, pero la libró al igual que uno de los hijos. Sin embargo, al día siguiente, como lo marca la
tradición, inició el novenario en la casa del difunto donde, sin ninguna medida sanitaria, se congregó la
mayoría de la gente del rancho. “Eso del Covid, es puro cuento, no existe”, “José se murió de un paro
cardiaco no del virus”. “Diosito nos va a cuidar”, decía la gente. A los nueve días se celebró su misa en
la capilla que estuvo a su máxima capacidad. En La Lagunita, así como en la mayoría de las rancherías
vecinas de Jalmich, la vida aparenta seguir su vieja normalidad. Eso sí, “hay que ponerse el tapabocas
cuando uno baja al pueblo”. El obje�vo de esta ponencia es indagar el impacto del Covid en los cambios
y permanencias de las creencias rancheras. Mi argumento es que el poder de las creencias va más allá
de la realidad que a veces la contradice, y que en localidades rancheras, como la Lagunita, la vida sigue
su curso, quizá sólo temporalmente mientras los estragos de la pandemia llegan a estas zonas aisladas
o quizá será la excepción a lo que pasa en el resto del mundo gracias a su aislamiento. El sustento
empírico se basa en un ejercicio etnográfico y en conversaciones informales con pobladores de algunas
rancherías de la sierra Jalmichiana.



56

ID Ponencia: 2-4-4
Ponencia: Múl�ples impactos del Covid-19 en trabajadores y trabajadoras H-2A mexiquenses en
Estados Unidos.
Autor: Giovanni Macías Suárez
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: obecerril@colmich.edu.mx
Coautor: Ofelia Becerril Quintana
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: suarezgam@hotmail.com

Resumen: Es con la crisis económica de Estados Unidos iniciada en 2008 y los cambios en la polí�ca
migratoria centrados en las visas temporales que ha crecido inusitadamente el empleo de trabajadores
agrícolas H2-A, par�cularmente de mexicanos. Incluso, en 2020, justo con la crisis de salud por la
pandemia del SARS-cOV-2, se promovió una creciente movilidad y empleo de trabajadores y
trabajadoras H-2A, sobre todo de México, con el argumento de que eran estructuralmente esenciales
para la agroindustria y la seguridad alimentaria de la población estadounidense. El obje�vo de esta
ponencia es explorar los múl�ples impactos de la pandemia en la salud, el trabajo y la vida de los
trabajadores H2-A de México que fueron empleados en 2020 en la agroindustria alimentaria de
Estados Unidos. Argumentamos que la pandemia aumentó la vulnerabilidad de los trabajadores H2-A
pues estuvieron permanentemente expuestos a esta infección viral al vivir en viviendas en condiciones
de hacinamiento, transportarse de forma abarrotada a los campos de cul�vo, no contar con
instalaciones para lavarse las manos y no disponer de plena seguridad social; además quienes se
infectaron estando laborando en aquél país regresaron a México sin ningún seguimiento a su salud y
con riesgo de contagiar a sus familias. El sustento empírico serán conversaciones informales y
entrevistas virtuales a trabajadores H2-A del Estado de México que se enfermaron de coronavirus
estando laborando en Estados Unidos. De igual forma, se hará un trabajo documental en periódicos,
páginas web y reportes de inves�gación relacionados con la temá�ca.

ID Ponencia: 2-4-5
Ponencia: La migración de trabajadores agrícolas temporales en �empos de con�ngencia sanitaria por
el Covid-19.
Autor: José Roberto González Morales
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: comachuen@gmail.com

Resumen: En esta ponencia se hace un análisis sobre el incremento que han tenido los flujos
migratorios de los trabajadores temporales mexicanos que par�cipan en el programa H2A y el impacto
que están teniendo en México y en los Estados Unidos. En el contexto de la pandemia del Covid-19, la
migración laboral regulada está formando parte del nuevo patrón migratorio México-Estados Unidos,
tal como lo demuestran las cifras del Departamento de Estado respecto a la emisión de visas H-2A. A
pesar de los �empos di�ciles que se están viviendo por la con�gencia sanitaria mundial, los
trabajadores agrícolas temporales están acudiendo a laborar a los campos de cul�vo estadounidenses,
pese a los riesgos de salud que tengan que afrontar en el trabajo agrícola: una fuerza de trabajo
produc�va, esencial, “especializada”, flexible y confiable que se ha adaptado a las exigencias y
necesidades del mercado laboral estadounidense. Actualmente, la migración por contrato ha
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involucrado a la mayoría de los estados que conforman la República Mexicana y se ha conver�do en
una de las principales alterna�vas laborales para miles de mexicanos provenientes del medio rural e
indígena.

ID Ponencia: 2-4-6
Ponencia: Los trabajadores jornaleros agrícolas en México ante el covid-19: sumarle riesgo a la
precariedad.
Autor: Juan Roberto Joel Flores Mariscal
Ins�tución: UNAM
Correo electrónico: jr_joel_fm@comunidad.unam.mx

Resumen: Se presenta una revisión panorámica de cómo los problemas sociales y de precariedad
laboral que enfrentan los trabajadores asalariados agrícolas y sus familias se ven agravados ante los
riesgos que supone la llegada de la pandemia de COVID-19. Par�cularmente destaca la falta de
protección social en materia de incapacidad y fallecimiento, así como las ac�tudes hos�les que �enen
muchas comunidades ante la llegada de trabajadores migrantes.
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ID Y TITULO DE MESA: 2-5

PATRIMONIO BIOCULTURAL Y BIENES PÚBLICOS EN EL TERRITORIO.

Coordinadora de mesa: Marisol Velázquez-Salazar

ID Ponencia: 2-5-1
Ponencia: Mezcaleando y entendiendo los paisajes mezcaleros de Oaxaca.
Autor: Alma Amalia González Cabañas
Ins�tución: CIMSUR-UNAM
Correo electrónico: alma.amalia@gmail.com

Resumen: Mezcaleando, neologismo que remite al consumo de mezcal es un término totalmente en
boga. Pero ¿qué hay más allá de este boom en su consumo? Por un lado, el incremento de ventas y del
precio son leídos como indicadores automá�camente posi�vos para los productores del agave, base de
la producción de mezcal. En esta comunicación me interesa poner en evidencia las contradicciones y
dilemas que enfrenta el sueño del boom mezcalero, desde cues�ones que van de la fragilidad
ambiental por la pérdida de biodiversidad in situ, la promoción de plantaciones monoespecíficas, así
como el vacío frente los graves problemas ambientales por el manejo de residuos y alto consumo de
leña para la elaboración del mezcal mismo. ¿Y qué hay frente a estas situaciones antagónicas de éxito
económico y conservación del patrimonio biocultural que tanto nos preocupa? Aquí considero
per�nente señalar cuáles son los marcos norma�vos que inciden en la producción mezcalera y cómo
se ensamblan ins�tucionalmente, para luego ser aprendidos y aprehendidos en las comunidades
mezcaleras. Y bueno, “se me estaba olvidando…” ¿cómo pasamos de estar mezcaleando, a entender
qué son los paisajes mezcaleros oaxaqueños? Para ello, tomaré información bibliográfica y de campo
recopilada durante dis�ntas estancias de campo en Oaxaca 2019 y 2020, que me permi�rán mostrar
cómo el paisaje mezcalero va más allá de esa visión acotada, reduccionista del -sistema producto-
mezcal. Allí aparecen los pueblos con sus historias, sus expecta�vas de una mejor vida, donde sus
pobladores apuestan a la opción que consideran más per�nente, lo cual no es necesariamente en el
sen�do económico, sino en un conjunto de oportunidades, compromisos y sueños que se van forjando
al influjo de llevar la vida mezcaleando. Y es así comomezcaleando, esas comunidades que intervienen
en la producción del mezcal reconfiguran los paisajes mezcaleros de Oaxaca.

ID Ponencia: 2-5-2
Ponencia: Las denominaciones de origen como bienes públicos. Estudio del Tequila y Mezcal.
Autor: Pablo Pérez Akaki
Ins�tución: Universidad Anáhuac México
Correo electrónico: ppakaki@gmail.com

Resumen: En el presente estudio se hace un ejercicio de análisis de las denominaciones de origen,
instrumentos jurídicos puestos de moda en los primeros años del siglo XXI en nuestro país para ofrecer
una protección de las imitaciones a bienes territoriales. Este instrumento, originalmente propuesto en
Europa, ha tenido una trascendencia mayor en los países mediterráneos, los cuales se caracterizan por
la riqueza cultural y gastronómica de sus sociedades. Estos instrumentos de protección han
demostrado ser más poderosos para impulsar el desarrollo en las regiones de producción, como
también han demostrado las experiencias europeas. Al tratarse de bienes territoriales, permiten a los
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productores locales gozar de exclusividad en el aprovechamiento de la reputación lograda, además de
impulsar encadenamientos produc�vos también locales, fortalecer la cooperación entre los
productores y adoptar una gobernanza local. En nuestro país hemos tenido experiencias en
denominaciones de origen que comercialmente han resultado trascendentales, como es el caso del
Tequila y ahora del Mezcal. Las restantes han enfrentado muy diferentes problemas para ponerse en
marcha. Sin embargo, el éxito comercial no implica una experiencia importante en el desarrollo de los
territorios. Una discusión reciente por Belle�, Maresco� y Touzard (2018) sobre la importancia de las
denominaciones de origen se iden�fica por su interpretación y tratamiento como bienes públicos
territoriales, que permitan lograr un beneficio generalizado y una gobernanza propia de la comunidad.
Así, el trabajo busca analizar las experiencias mexicanas desde la óp�ca de los bienes públicos para
reconocer las debilidades que han presentado estas inicia�vas para funcionar como modelos de
desarrollo.

ID Ponencia: 2-5-3
Ponencia: La Denominación de Origen Mezcal, su éxito y sus principales problemá�cas en
comunidades mezcaleras de Oaxaca
Autor: Nadia Viridiana Vega Vera
Ins�tución: FES Acatlán UNAM
Correo electrónico: nadiaviri1014@gmail.com

Resumen: El Mezcal, Denominación de Origen de México desde 1994, se define en la NOM-070-SCFI-
2016 como “bebida alcohólica des�lada mexicana 100% de maguey o agave…”. Una Denominación de
Origen se define como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caracterís�cas se deben exclusiva
o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”
(OMPI, 2007, p.14). Tales figuras son ú�les para iden�ficar, proteger de la imitación y reconocer a
productos diferenciados y especiales por su iden�dad o �picidad local vinculadas a un territorio o a un
origen geográfico, resultado de un terroir o terruño. En los úl�mos 20 años, el Mezcal ha tenido un
“boom”, un aumento en la producción, en las exportaciones, en las ventas, en los precios, en su
comercialización etc. un éxito económico y comercial. A pesar de ello, existen contradicciones y
problemá�cas en cues�ones sociales o ambientales como la presión por impulsar una producción
masiva, la homogeneización de la calidad del producto, la intensificación en la producción de agaves de
“moda”, la modificación en las herramientas y procesos de elaboración, todo ello acompañado de un
riesgo constante de perder su patrimonio biocultural. Así el obje�vo de esta ponencia es exponer y
analizar las principales consecuencias y debilidades de la aplicación de la DOM en cues�ones
económicas, ambientales y sociales en las comunidades mezcaleras de Oaxaca. El análisis se realizó con
ayuda de la metodología de Cadenas Globales de Valor y visitas de campo en 2015, 2019 y 2020, forma
parte de la inves�gación doctoral en proceso. La recolección y producción de datos se realizó con
fuentes de información cuan�ta�va de bases de datos estadís�cos oficiales y fuentes de información
cualita�va mediante entrevistas, documentos oficiales y prensa.
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ID Ponencia: 2-5-4
Ponencia: Los impactos territoriales de la Denominación de Origen Tequila.
Autor: Yuritzi Paola Enríquez Caballero
Ins�tución: FES Acatlán - UNAM
Correo electrónico: pafec_2633@hotmail.com

Resumen: El Tequila es el primer producto con denominación de origen en México, obteniendo su
reconocimiento en 1974, esta bebida representa un elemento de iden�dad para el país. La principal
materia prima que da lugar a este bien es el Agave Tequilana Weber Azul. El Tequila es parte de la
cultura en México en especial en la región donde se produce. Actualmente, el espacio geográfico
donde el tequila puede ser producido comprende cinco estados de la República Mexicana con un total
de 181 municipios: 125 en Jalisco, 11 en Tamaulipas, 7 en Guanajuato, 8 en Nayarit y 30 en Michoacán.
Con el paso de los años se ha consolidado el vínculo entre el producto y la región de origen,
estableciéndose así una iden�dad. Sin embargo, en apenas casi cinco décadas existe mucha
controversia sobre el impacto que este producto �ene sobre el territorio. El obje�vo de esta ponencia
es presentar una propuesta metodológica para examinar el impacto territorial, ya sea posi�vos o
nega�vos, de la Denominación de Origen Tequila. La propuesta metodológica comprende un análisis
cuan�ta�vo, conformado por un conjunto de variables que son u�lizadas para la construcción de un
indicador que nos permita observar los impactos en la zona geográfica protegida bajo la Denominación
de Origen. Aunque, no todo queda explicado por los indicadores, existe un problema de causalidad
entre los indicadores y los impactos que se buscan examinar, para resolver esta situación se propone
un análisis de rastreo de procesos (process tracing) que, basada en un enfoque causal, puede contribuir
a que la información obtenida de los indicadores compuestos refleje de una manera aproximada el
impacto territorial, mostrando los mecanismos inductores del impacto sobre la economía, la sociedad
y el medio ambiente.

ID Ponencia: 2-5-5
Ponencia: Café Pluma como bien público del patrimonio biocultural de Oaxaca.
Autor: Marisol Velázquez Salazar
Ins�tución: Universidad Panamericana
Correo electrónico: mvelazquez@up.edu.mx

Resumen: El obje�vo es analizar el café con denominación de origen Pluma en el estado de Oaxaca,
bajo el marco teórico de bienes públicos y círculo virtuoso propuesto por Belle� en 2017. El café de
Pluma Hidalgo obtuvo la indicación geográfica bajo la figura de Denominación de Origen (DO) en 2020,
bajo un entorno de conflicto entre productores locales de la región y el EstadoMexicano. La evaluación
de las condiciones bajo las que se autorizó la DO no han sido las más sanas y pocos o ningún productor
se ha visto beneficiado por la protección. Esta situación ha llevado a preguntarnos qué impacto �ene
este café como bien público y si �ene el potencial de conver�rse en parte del patrimonio biocultural.
Lo cual se responderá a par�r de la �pología de Touzard, Belle� y Maresco� (2018).
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-6

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS, SABERES LOCALES Y FORMAS DE
ADAPTACIÓN ANTE ESCENARIOS CAMBIANTES EN EL NOROESTE DE

MICHOACÁN.

Coordinador de mesa: Yanga Villagómez Velázquez

ID Ponencia: 2-6-1
Ponencia: Trabajo en el cul�vo de berries en Los Reyes y Peribán, Michoacán.
Autor: Lucie Crespo Stupková
Ins�tución: CER - Colegio de Michoacán
Correo electrónico: lcrespo@colmich.edu.mx

Resumen: La ponencia trata el tema de trabajo en el primer eslabón de la cadena agroalimentaria de
exportación de berries, principalmente zarzamora, dando un panorama general de las dinámicas socio-
económicas regionales. Presenta los resultados de la inves�gación llevada a cabo en los años 2018-
2020 en la Meseta Purépecha y en el Valle Esmeralda. Por medio de métodos sociológicos (entrevistas
semi-estructuradas, entrevistas a profundidad) y etnográficos (observación par�cipante), han sido
capturado datos sobre a) el ambiente laboral y los riesgos de trabajo, b) la calidad de vida de las
jornaleras purépechas y los cambios después de la inserción al trabajo asalariado, c) los mecanismos
de contratación y el rol de los intermediarios, d) la situación de los pequeños productores y e)
condiciones de vida y de trabajo de los migrantes de Guerrero. Entre los resultados se ha encontrado
que a pesar de que aumenta la independencia económica de las mujeres, eso no se refleja en un
empoderamiento dentro de la familia o fuera, en la comunidad. Se observaron cambios en la dieta, en
los cuidados de los hijos, en el aprovechamiento de �empo libre y en la salud. Los riesgos de trabajo
son grandes: exposición a agroquímicos, temperaturas elevadas, picaduras de insectos o alacranes,
inseguridad laboral. Los intermediarios son actores necesarios para la inserción de las mujeres y para
el funcionamiento de toda la producción: conectan la demanda y oferta laboral. La situación de los
pequeños productores en complicada, �enen que lidiar con crecientes costos, precios volá�les y
amenazas ambientales. Los migrantes de Guerrero vienen de un ambiente de pobreza extrema,
violencia y escasez de trabajo. Llegan a Michoacán por un �empo limitado y con un obje�vo financiero
definido, aguantando trabajo duro y vivienda precaria.

ID Ponencia: 2-6-2
Ponencia: Vocación campesina en sistemas produc�vos como parte del patrimonio cultural. El manejo
de recursos naturales en comunidades rurales del occidente de Michoacán.
Autor: Yanga Villagómez Velázquez
Ins�tución: CER Colmich
Correo electrónico: villa@colmich.edu.mx

Resumen: Pretendemos iden�ficar y abordar las estrategias de adaptación de las familias campesinas
frente a las condiciones produc�vas que poco a poco ha ido imponiendo la implantación de una
agricultura protegida de agroexportación. Sus rasgos culturales, sociales, polí�cos, económicos y
ambientales en los sistemas agroalimentarios del noreste de Michoacán son aspectos que nos
ayudarán a ubicar la importancia y el impacto que han tenido los cambios macroeconómicos y sociales
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en las úl�mas 4 décadas y las reacciones de las familias ante las polí�cas económicas. Lo anterior frente
a los retos de las familias rurales para alcanzar los obje�vos de la Agenda 2030. En esa perspec�va nos
interesa también Iden�ficar las estrategias locales que podrían contribuir a la adopción y proliferación
de alimentos y de una agroecologıá campesina con énfasis en el cuidado del agua y del suelo, a pesar
de que se conoce el predominio en algunos municipios de una agricultura empresarial importante.
Finalmente, nos interesa también medir de alguna manera los impactos medioambientales de la
agricultura protegida, sobre todo la contaminación del suelo, agua y plantas por plás�cos y conocer
cómo se descomponen o degradan y cuáles han sido o podrían ser las estrategias adoptadas (en caso
de haberlas) para reducir o mi�gar su impacto en el entorno ambiental de la región de estudio.

ID Ponencia: 2-6-3
Ponencia: Consejo Nacional de la fresa: retos sociotécnicos de la agroexportación de berries.
Autor: Francisco Javier Verduzco Miramón
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico de Zamora
Correo electrónico: francisco.vm@zamora.tecnm.mx
Coautor: J. Luis Seefoó Luján
Ins�tución: CER Colmich
Correo electrónico: seefoo@colmich.edu.mx

Resumen: El Consejo Nacional de la Fresa (Conafresa) es la organización social y produc�va que
representa a productores de fresa en Michoacán. La palabra “nacional” en su razón social es ahora una
aspiración porque carece de suficiente membresía y capacidad de negociación debido a tres
condiciones básicas: quiebra y salida de los pequeños y medianos productores; concentración de la
fresa en grandes firmas nacionales y transnacionales, y fragmentación de sus organizaciones en
Guanajuato, Estado de México y Michoacán a lo que se añade la renuencia de Baja California. Los
principales retos que el Consejo enfrenta son, en primer lugar, los derivados de su propio origen:
formalmente agrupa a productores de todos los niveles y de cada uno de los eslabones de la cadena
produc�va, lo que conlleva a desacuerdos por conflictos de intereses, empezando por divergencias en
la renta del suelo y en los precios entre productores y comercializadores de frutas. Sólo en
circunstancias excepcionales ha sido posible construir respuestas unitarias como al enfrentar la
exigencia de cumplir obligaciones de seguridad médico social y al solicitar acciones gubernamentales
en la supervisión dematerial vegeta�vo para reproducción (planta madre) que se importa de California
y Florida. En segundo, obstáculos sociotécnicos que resultan del control que ejercen los agentes más
capitalizados sobre los insumos y procesos principales. Entre ellos destacan el acceso al agua mediante
perforación de pozos; la compra y reproducción de planta madre; los accesorios y cer�ficados de
inocuidad; y, sobre todo, los canales de venta al exterior. En ese marco, el Consejo intenta hacer valer
el saber hacer de cientos de productores agrícolas como el rescate del entarquinamiento, el manejo de
plagas (viveros separados de zonas productoras; prohibición de parcelas de segundo año), el
saneamiento del río Duero y la ges�ón por lograr que Universidades mexicanas generen capital
gené�co nacional. El estudio analiza la construcción de capacidades de negociación del Consejo y se
apoya en análisis documental (archivo y prensa), en la observación y par�cipación directa en procesos
organiza�vos y técnicos en los ciclos 2018-2021 teniendo en perspec�va los liderazgos formados en un
largo plazo (1982-2020). La retrospección a par�r de experiencias personales, la iden�ficación de
momentos de alta significación social mediante técnicas historia oral son herramientas clave en este
estudio. El más de medio siglo vivido con importantes aprendizajes en el cul�vo, comercialización y
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organización social deja marcas que se deben recuperar tanto para mejorar los procesos produc�vos
como para reorientar el quehacer del consejo en pro de la reorganización de los pequeños y medianos
productores.

ID Ponencia: 2-6-4
Ponencia: Ganadería lechera y elaboración de derivados lácteos en la Ciénega de Michoacán.
Autor: José Alfredo Cesín Vargas
Ins�tución: UAER-UNAM, Jiquilpan, Michoacán
Correo electrónico: alfredo.cesin@gmail.com

Resumen: La ganadería lechera y la elaboración de derivados lácteos son ac�vidades tradicionales y de
relevancia económica en la Ciénega de Chapala perteneciente al estado de Michoacán, se levantaron
cues�onarios estadís�camente representa�vos a los ganaderos lecheros que �enen su explotación en
ocho municipios de la Ciénega: Briseñas, Pajacuaran, Venus�ano Carranza, Sahuayo, Jiquipan, Marcos
Castellanos, Cojumatlán de Regules y Vista Hermosa, en lo rela�vo a sistemas de producción de leche,
si bien se encuentran unidades de producción de traspa�o, son una excepción, otra minoría son las
ganaderías intensivas con las vacas estabuladas y, el principal sistema de producción es pastoreo, en
algunos casos con resguardo nocturno. Se considera que los quesos genuinos, que en su mayoría se
elaboran siguiendo procesos artesanales, cuentan con oportunidades de connotación cultural y
nutricional, que los hace invaluables en diferentes �pos de mercados entre los que se cuenta el
especializado y de nostalgia, asimismo, en los mercados tradicionales donde por largo �empo se ha
incorporado el queso de su localidad a la dieta diaria. Por otra parte, el uso de materias primas de
origen vegetal, la innovación en presentaciones de marcas industriales, la importación de quesos, las
campañas de publicidad, entre otras variables, se reflejan en el precio de los quesos, incrementándolo
o reduciéndolo, e influyen en la decisión de compra de los consumidores, marcando una diferencia
compe��va frente a los quesos genuinos y, en algunos casos, desplazándolos del mercado. Los
queseros encuestados se operan en siete municipios de la región (Briseñas, Cojumatlán, Jiquilpan,
Marcos Castellanos, Sahuayo, Pajacuarán y Venus�ano Carranza), donde se llevó a cabo un censo de
queseros, iden�ficando un total de 158 unidades de producción, y se obtuvo información de la
totalidad. Los cues�onarios aplicados incluyeron 476 preguntas que permi�eron levantar los datos
generales de los queseros y queserías, producción de queso (genuino y análogo), uso de TIC´s,
empaques y comercialización, entre otras variables. Para el caso de la comercialización y consumo de
derivados lácteos se enfa�zó en Sahuayo, Jiquilpan, Venus�ano Carranza, debido a que son los
principales centros de producción y de comercialización de estos productos, pretendiendo analizar la
dinámica de mercado de los quesos artesanales mexicanos, en tres municipios de la Ciénega
Michoacana, en que los gustos, preferencias e ingresos de los consumidores, entre otras variables,
volúmenes de venta y diversidad de productos se convierten en elementos importantes para definir
estrategias mercadotécnicas que contribuyan al impulso comercial de los quesos artesanales. Con lo
anterior se buscó determinar las caracterís�cas principales de la oferta y demanda de los quesos
artesanales en un contexto de mercado local, caso corredor Jiquilpan-Sahuayo -Venus�ano Carranza,
pertenecientes a la Ciénega michoacana; caracterizar la oferta de quesos artesanales mexicanos en los
municipios de análisis; determinar la calidad de la relación quesero– comercializador; iden�ficar el
perfil del consumidor de los quesos artesanales mexicanos en la zona de estudio y determinar qué
caracterís�cas de los quesos son prioritarias para los consumidores en su decisión de compra. A
manera de conclusión, se puede afirmar que cuando la ganadería lechera tradicional de la región, la
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que funciona aprovechando pastos na�vos, pierde viabilidad, en términos generales, cuando deja de
tener exclusivamente costos de extracción y empieza a tener costos de producción; en lo que respecta
a la quesería la competencia desleal que representan los quesos análogos, no e�quetados como tales,
reducen significa�vamente la viabilidad de los productores de quesos genuinos.

ID Ponencia: 2-6-5
Ponencia: Contradicciones socioambientales y pequeños productores en el noroccidente de
Michoacán.
Autor: Adriana Sandoval Moreno
Ins�tución: UAER-UNAM, Jiquilpan, Michoacán
Correo electrónico: coraliaz@yahoo.com

Resumen: El obje�vo de este trabajo es presentar un análisis sobre las condiciones que enfrentan los
agricultores de �po tradicional (ejidatarios y productores en pequeña propiedad) en un territorio
donde las cadenas agroalimentarias de exportación están apropiándose de los recursos naturales y por
tanto de los beneficios económicos y ambientales que éstos generan. En el territorio coexisten dis�ntas
dinámicas produc�vas, las cuales desencadenan tensiones y un futuro rural incierto. Esto se agrava
para los agricultores tradicionales cuando existen contradicciones socioambientales como: 1) sociales:
competencia por el acceso a recursos de buena calidad como el agua, mercado de �erra y agua, erosión
de ins�tuciones locales de �po tradicional, limitaciones en el acceso al crédito de la banca comercial,
ausencia de polí�cas públicas como aliciente para con�nuar con la agricultura en pequeños
productores, condiciones de pobreza y migración, atomizaciones de acciones en el mercado e
incer�dumbre sobre la pequeña producción; 2) ambientales: contaminación del agua superficial,
sobreexplotación del acuífero, deforestación, uso de agrotóxicos y cambios en el régimen de lluvias. El
trabajo explica cómo los agricultores tradicionales generan mecanismos de resistencia para con�nuar
cul�vando alimentos de consumo regional, implementar innovaciones organiza�vas y de vinculación
en el territorio. Las acciones de persistencia se respaldan en la búsqueda de conocimientos
agroecológicos, valorización del saber local, inicia�vas locales para dar valor agregado, mecanismos de
mercado directo con consumidores y vinculaciones con agentes de la sociedad civil organizada e
ins�tuciones educa�vas. Se analiza el caso de pequeños productores de la Ciénega de Chapala en el
noroccidente de Michoacán y forma parte de una inves�gación más amplia entre El Colegio de
Michoacán y la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, con financiamiento CONACYT
en el proyecto �tulado “Sistemas agroalimentarios, saberes locales y adaptación en escenarios
cambiantes en el noroeste de Michoacán”.
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ID Y TITULO DE MESA: 2-7

ESTADO DE NUTRICIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA
POBLACIÓN DE MÉXICO. UN ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO DE LA

SITUACIÓN CONTEMPORÁNEA.

Coordinadores de mesa: Felipe Contreras Molotla y Eric Uriel Ramírez Sánchez

ID Ponencia: 2-7-1
Ponencia: Adquisición de alimentos entre familias indígenas, rurales y urbanas de México en 2008 y
2016.
Autor: José Antonio Roldán Amaro
Ins�tución: Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, A.C.
Correo electrónico: roldanamaroj@gmail.com
CoAutor: Eric Uriel Ramírez Sánchez
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Correo electrónico: ramirez.sanchez.eric@gmail.com

Resumen: Los alimentos que se adquieren son el principal indicador de cómo ha cambiado la dieta de
una persona, familia o población. Obje�vo: comparar entre el año 2008 y 2016 las diferencias de
adquisición alimentario en familias indígenas, rurales y urbanas del sureste de México. Material y
métodos: estudio compara�vo y transversal, en el que se analizaron las bases de datos de las Encuestas
Nacionales de Ingreso Gasto en Hogares en México del 2008 y 2016. Se trabajó con 2,689 familias en
2008 y 5,414 en 2016. Las variables consideradas fueron: encuestas, lugar (sureste del país), familias y
alimentos. Se realizó un análisis de varianza con la prueba F de Snédecor y un post hoc con la prueba
Sheffé, así como la prueba t de Student para el compara�vo por año. Resultados: Los alimentos de
mayor adquisición en las familias en ambos años fueron, bebidas azucaradas y cereales, las familias
indígenas obtuvieron la mayor carga energé�ca. Los alimentos menos adquiridos por las tres familias
en 2008, fueron las verduras y las leguminosas con marcadas diferencias (p < 0,001). Para el 2016 las
tres familias manifestaron diferencias en la adquisición de cereales, productos de origen animal,
leguminosas y carnes procesadas (p < 0,001). Conclusión: conocer las diferencias entre familias rurales
y urbanas en 2008 y compararlo ocho años después, sirvió para comprobar que los hogaresmarginados
también pasan por una transición alimentaria, desplazando los alimentos na�vos y tradicionales por
aquellos más atrac�vos, calóricos y poco nutri�vos.

ID Ponencia: 2-7-2
Ponencia: Funciones neuropsicológicas en niños mazahuas con desnutrición grave en una zona rural
del Estado de México.
Autor: Marsela Alejandra Álvarez Izazaga
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
marselalvz16@gmail.com

Resumen: Introducción. La desnutrición crónica se manifiesta con una talla baja en relación a la edad,
lo que se considera una caracterís�ca a lo largo de la vida del individuo que vive en ambientes de
pobreza como las comunidades rurales y sobre todo las que habitan los pueblos indígenas de México.
La inac�vidad �sica y la len�tud en los movimientos son caracterís�cas encontradas en los niños con
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desnutrición crónica y que pueden estar asociadas a la presencia de funciones neuropsicológicas
deficientes. Obje�vos. Este estudio pretende explorar si en un grupo de niños indígenas mazahuas que
padecieron desnutrición en los primeros años de vida presentan funciones neuropsicológicas
deficientes. Metodología. Estudio transversal, de campo. Se llevó a cabo en la ZonaMazahua del Estado
de México en dos localidades rurales. Los par�cipantes fueron 36 niños de 6 a 10 años de edad, que
padecieron desnutrición grave. Muestreo no probabilís�co, intencional por cuota. Se aplicó la Escala
para Evaluar las funciones neuropsicológicas en niños mexicanos (SNB-MX). Resultados. Encontramos
asociaciones significa�vas, independientemente de la edad, entre desnutrición y dis�nción derecha-
izquierda, atención, funciones ejecu�vas y memoria de trabajo. Conclusión. El estudio contribuye al
conocimiento de aspectos específicos del impacto de la desnutrición grave en los primeros años de
vida en niños indígenas mazahuas.

ID Ponencia: 2-7-3
Ponencia: Transformaciones en el consumo de alimentos en los hogares rurales mexicanos.
Autor: Felipe Contreras Molotla
Ins�tución: CEIICH - UNAM
Correo electrónico: molotla.cf@unam.mx
Resumen: La transformación de la sociedad rural mexicana ha sido paula�na, con ma�ces
diferenciados de acuerdo con las condiciones geográficas, el desarrollo económico y su vinculación con
mercados locales, regionales o globales. Como consecuencia, es posible encontrar una sociedad rural
heterogénea, con dis�ntas estructuras de población, laboral y produc�va y con una alimentación en
plena transformación, influenciada por los cambios en la pequeña producción y en el acceso a otros
mercados alimentarios que permiten conseguir productos procesados, este cambio se considera
relevante en el contexto de los riesgos en la salud que pueden derivar de las condiciones alimentarias
de los hogares. El obje�vo principal de este trabajo es presentar las principales tendencias en las
transformaciones alimentarias en la sociedad rural mexicana entre 1992 y 2018. Las es�maciones que
se presentan se desprenden de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares de 1992 a 2018. La sociedad rural se transforma dinámicamente, no solamente ha cambiado
la fuente principal de ingresos derivada de la agricultura, la producción de frutas y legumbres, cereales.
También se ha modificado el consumo de alimentos que se producían en las parcelas y que se
des�naban para el autoconsumo de las unidades domes�cas de producción. La evidencia empírica
muestra mayor presencia de alimentos industrializados. No han desaparecido por completo los
alimentos que forman parte de la dieta tradicional de la población rural, pero ha disminuido su
consumo. La incorporación y/o sus�tución de alimentos frescos por procesados o ultraprocesados ha
ganado terreno, a tal grado, que se consume alimentos que no se producen localmente, estos
alimentos en ocasiones son caros para las familias y con�enen un bajo o nulo valor nutri�vo que
pueden representar un riesgo para la salud, sobre todo en aquellos hogares que se encuentran en
condiciones económicas precarias.

ID Ponencia: 2-7-4
Ponencia: Soberanía alimentaria del frijol Phaseolus vulgaris en el Estado de México mediante
tecnología de potencial produc�vo.
Autor: Georgel Moctezuma López
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Inves�gaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
Correo electrónico: georgel_moctezuma@hotmail.com
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Resumen: Como parte de su mandato ins�tucional, el INIFAP genera tecnologías agropecuarias y
forestales encaminadas al incremento de la produc�vidad mediante la técnica de potencial produc�vo.
Se eligió uno de los cul�vos más importantes en la dieta del mexicano que es el frijol (Phaseolus
vulgaris) y en la en�dad más poblada que es el Estado de México y que de acuerdo con el úl�mo dato
del Censo de Población y Vivienda es de 16 992 418 habitantes (al año 2020). Los Distritos de Desarrollo
Rural (DDR) con que cuenta dicha en�dad federa�va y que son de interés para el cul�vo básico que se
mencionó son: Toluca, Texcoco, Tejupilco, Atlacomulco, Coatepec de Harinas, Valle de Bravo y Jilotepec.
Se consideraron dos �pos de potencial produc�vo: medio y alto. El obje�vo del trabajo fue determinar
el potencial produc�vo para el frijol en número de miles hectáreas para contribuir a la soberanía
alimentaria de este producto de la canasta básica de los consumidores más necesitados del país. La
metodología para la determinación del potencial produc�vo se basó en la detección de tres categorías
y nueve variables: clima (temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima y
precipitación pluvial); suelo (profundidad, textura y edafología) y topogra�a (al�tud y pendiente). Se
iden�ficaron 994.4 miles de hectáreas suscep�bles de ser sembradas de esta gramínea, los principales
DDR fueron Valle de Bravo con un 37.7%, Atlacomulco con 20.3% y Toluca con 16.6%, entre ambos
suman alrededor de las tres cuartas partes (74.6%) de superficie suscep�ble de siembra con frijol.
Finalmente, las detecciones de estas superficies agrícolas puedan ser incluidas dentro de los diferentes
programas gubernamentales de apoyo a los productores de frijol y así incrementar sus niveles de
ingreso para contribuir a un mayor bienestar y mejorar sus condiciones de vida.

ID Ponencia: 2-7-5
PONENCIA: Inseguridad y vulnerabilidad alimentarias en familias productoras de alimentos en el
municipio de Tepic, Nayarit, México.
Autor: Karla Yanin Rivera Flores;
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: krivera@uan.edu.mx;
CoAutor: Olivia María Garrafa Torres
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: olivia.garrafa@uan.edu.mx
Resumen: El presente trabajo documenta los niveles de inseguridad y vulnerabilidad alimentarias en
localidades con caracterís�cas de poblaciones rurales productoras de alimentos del municipio de Tepic.
Se describen las caracterís�cas del grupo familiar, las condiciones socioproduc�vas de las familias con
énfasis en la alimentación, así como las posibilidades y limitantes para la producción de autoconsumo.
Se pone atención en poblaciones vulneradas en sus recursos y su impacto en aspectos agroproduc�vos
y ambientales. El estudio realizado comprende la seguridad alimentaria desde un enfoque que
considera relevante la disponibilidad de alimentos por su procedencia y calidad de los mismos. En este
sen�do, los productores de alimentos y sus condiciones se vuelven centrales. Los resultados se derivan
metodológicamente de la aplicación de una encuesta en 2019, con la que se es�maron los datos
u�lizando la Escala La�noamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA); la información se
complementa con estadís�cas relacionadas sobre la temá�ca.
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ID Y TÍTULO DE PONENCIA: 2-8

COVID-19, CADENAS GLOBALES Y PRODUCTOS LOCALES. EL CASO DE
PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS MEXICANOS.

Coordinadoras de mesa: Belem D. Avendaño Ruiz y Rita Schwentesius Rindermann

ID Ponencia: 2-8-1
Ponencia: Gobernanza local y cadena global: el caso del mezcal de Oaxaca frente al Covid-19.
Autor: María del Sol Ruíz Cortés
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: mruiz39@uabc.edu.mx

Resumen: El estado de Oaxaca en el año 2019 se encontraba como líder en la producción del mezcal
con una producción por encima del 90% a nivel nacional teniendo a los Estados Unidos como su
principal des�no comercial. La llegada del Covid-19 aMéxico y el cierre temporal de bares, restaurantes
y negocios en donde se comercializaba el mezcal, ocasionó que se paralizará la venta internacional,
nacional y local, registrando una disminución comercial en el mercado nacional de un 40%; y de 60%
en las exportaciones de acuerdo con la información del Consejo Regulador del Mezcal (CRM, 2020). A
pesar de las declaraciones de la Secretaria de Economía sobre la rentabilidad de la industria, los
productores y empresarios de la cadena manifiestan una disminución en sus ventas, un decremento en
el arribo de turistas a las zonas productoras y el cierre temporal de algunas empresas que fungían como
intermediarios, por lo cual han optado a realizar catas virtuales y ventas electrónicas. Par�endo de este
contexto, el obje�vo del documento se sitúa en es�mar el impacto de la pandemia por Covid-19 en la
cadena valor del mezcal, bajo el supuesto de que las decisiones de gobernanza de producción y
comercialización que toman los actores en la Cadena Global de Valor (CGV) aminoran la crisis
económica que se presenta en la pandemia. Para ello se realizaron entrevistas que sustentan la
reducción en las exportaciones y otros factores que inciden en la comercialización del producto ante
esta crisis sanitaria, en las comunidades mezcaleras del estado de Oaxaca.

ID Ponencia: 2-8-2
Ponencia: El impacto de la pandemia en la cadena global de la langosta mexicana.
Autor: Noé Redona Arce
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: noe.redona@uabc.edu.mx

Resumen: La pandemia del COVID-19 sacudió de manera imprevista las cadenas de suministros,
interrumpiendo progresivamente las ac�vidades produc�vas en Asia, después Europa y el resto del
mundo. En el caso de México, las exportaciones se afectaron más rápido de lo que se esperaba, tal es
el caso en la industria pesquera, par�cularmente en las exportaciones de langosta roja mexicanas hacia
el mercado asiá�co. La langosta mexicana, considerada como un bien de lujo, ha tenido presencia en
el comercio internacional durante más de cinco décadas, teniendo como principal des�no comercial
América del Norte, Europa y Asia, aunque en los úl�mos años se ha concentrado más del 85% de la
producción nacional en países asiá�cos. Así, durante el primer trimestre del año 2020, los niveles de
exportación con des�no a Asia disminuyeron, debido al cierre temporal de fronteras, afectando el
primer eslabón de la cadena de producción. En respuesta, los productores optaron por acumular la
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producción capturada bajo la incer�dumbre y el alto riesgo que implica tener en resguardo la
producción, quedando a la espera de la reapertura temporal del mercado. Esta perturbación en las
cadenas globales de langosta generó pérdidas económicas importantes y originó un ambiente de
desconfianza para las próximas temporadas de captura. Se �ene como obje�vo es�mar el impacto de
la pandemia por COVID-19, en el desempeño de México como exportador de langosta roja en el
mercado asiá�co. Para lo anterior, se revisaron estadís�cas de flujos comerciales bajo un enfoque ex
ante y ex post a la pandemia, complementado con trabajo de campo en empresas �po productoras y
comercializadoras de langosta. Se parte de la hipótesis de que el impacto de la pandemia es
diferenciado en los productos de lujo, en comparación con productos agroalimentarios tradicionales.

ID Ponencia: 2-8-3
Ponencia: Impacto de la pandemia covid-19 en la cadena global de exportación hortofru�cola de
México.
Autor: Belem D. Avendaño Ruiz
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: b_avendano@uabc.edu.mx;
Coautor: Olga A. Sierra López
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: olgasierra@uabc.edu.mx

Resumen: El pasado 31 de diciembre de 2019, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en la República Popular China detecta una declaración de la Comisión Municipal de Salud deWuhan en
la que se mencionan casos de una “neumonía vírica” en Wuhan (República Popular China). Los efectos
del COVID-19 sobre los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria de los países variarán, según
las estrategias sanitarias desarrolladas en cada uno de ellos, y serán más profundos según se ex�enda
su aplicación en el �empo. Para la CEPAL (2020), el sector alimentario puede adaptarse de mejor
manera a la crisis que el promedio de la economía, toda vez que, sus cadenas globales de valor sonmás
simples y resilientes. En general, los productos alimentarios son generados por empresas de un solo
país y �enen pocos componentes (o son sus�tuibles), y para su exportación se emplean servicios
prestados por un número reducido de empresas extranjeras (de seguros, transporte comercialización
u otros). Esto contrasta con las cadenas globales de valor de otras industrias con eslabones de gran
dispersión geográfica y en las que los productos cruzan varias fronteras antes de llegar al consumidor
final. Esta propuesta �ene por obje�vo es�mar el impacto de la pandemia en la producción y
exportación de frutas y hortalizas mexicanas para el consumo en fresco, mediante la par�cipación en
balanza e indicadores estadís�cos de la exportación ex ante y ex post a la pandemia de covid 19 y al
modelo de cadena de valor que prevalece en esta ac�vidad global.
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ID Ponencia: 2-8-4
Ponencia: Carne de bovino: desempeño de la cadena global durante la pandemia.
Autor: Iliana E. Montaño Méndez
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico Superior de Mulegé
Correo electrónico: iliana.mm@mulege.tecnm.mx
CoAutor: María Lucía Gómez Moreno; Iván Narcizo Valenzuela Patrón
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico Superior de Mulegé
Correo electrónico: l161061238@mulege.tecnm.mx; ivan.vp@mulege.tecnm.mx

Resumen: La cadena global de carne de bovino, al igual que otras cadenas agroalimentarias, presentó
diferentes afectaciones derivado por la pandemia del COVID-19, iniciada China, a finales de 2019. Esto
generó una repercusión en los diferentes mercados, impactando a las exportaciones de carne de
bovino. En México, a pesar de que la oferta nacional de carne de bovino es complementada con
importaciones, éste ha logrado incrementar su par�cipación en las exportaciones mundiales pasando
de 6,025 t a 320,980 t en 2019, representado un crecimiento anual de 14% (FAOSTAT, 2021),
concentrando el 92% de las exportaciones en el mercado de EE. UU., y en menor par�cipación (7 %) al
mercado asiá�co (Siavi, 2018). Lo anterior, como reflejo de lamejora en las regulaciones e innovaciones
en los procesos produc�vos a las cuales se han sujetado los productores mexicanos que ha permi�do
incrementar la calidad de la carne. Por lo anterior, el obje�vo es es�mar el impacto de la pandemia del
COVID-19 en el comportamiento de las exportaciones mexicanas de carne de bovino. Para ello, se
es�maron los indicadores de Ventaja Compara�va Revelada, Balanza Comercial Rela�va, Transabilidad
y Par�cipación en el Mercado Mundial. La hipótesis del documento parte de que las mejoras de las
regulaciones e innovaciones dentro del proceso produc�vo de carne de bovino implementado en los
úl�mos años en México favorecieron en mayor medida las exportaciones durante la pandemia,
logrando mantener o incrementar su comportamiento dada la preocupación de la seguridad
alimentaria en los diferentes mercados.

ID Ponencia: 2-8-5
Ponencia: Los productos orgánicos en �empos de pandemia.
Autor: Arturo Julián Arroyo Cossío
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: julian.arroyo@uabc.edu.mx
Coautor: Juana Astorga Ceja
Ins�tución: Facultad de economía y Relaciones Internacionales / Universidad Autónoma de Baja
California
Correo electrónico: jastorga@uabc.edu.mx
Resumen: En la actualidad el consumidor busca en los productos orgánicos una opción más saludable
a las alterna�vas alimen�cias, como en las frutas y verduras, que ayudan a fortalecer el sistema
inmunológico de las personas y enfrentar conmayor éxito las enfermedades. Rojas (2020) lo explica “La
pandemia ha hecho que la población empiece a consumir productos orgánicos. Ahora la gente compra
más miel de abeja, moringa, frutas y verduras orgánicas que permiten fortalecer el sistema
inmunológico, así de esa manera prevenir o tratar el coronavirus, se ha incrementado la demanda en
más del 60%”. En mayo de 2020, las ventas de alimentos y bebidas orgánicos en el Reino Unido
aumentaron un 6,1%, casi el doble del crecimiento del 3,2% del año anterior. Las ventas orgánicas en
2019 antes del brote de coronavirus muestran que los consumidores buscaban cada vez más la
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e�queta orgánica para alimentar a sus familias con los alimentos más saludables posibles. La pandemia
solo ha aumentado nuestro deseo de alimentos limpios y saludables (McNeil, 2020). El propósito del
presente trabajo es es�mar el incremento en la demanda de los productos orgánicos mexicanos, a
par�r de la pandemia por COVID-19, mediante un análisis estadís�co, bajo la hipótesis que al
considerarse las frutas y hortalizas como productos saludables que fortalecen el sistema inmunológico
contra enfermedades que afectan el sistema inmunológico como el COVID 19, los consumidores �enen
a pagar más por este �po de productos. Rechazada es muy contradictorio el resumen.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-9

SER MUJER EN EL MUNDO RURAL.

Coordinadora de mesa: Susana Cruz Ramírez

ID Ponencia: 2-9-1
Ponencia: El diálogo entre mujeres. Las experiencias desde la inves�gación, la universidad y las
financiadoras.
Autor: Susana Cruz Ramírez
Ins�tución: Universidad Iberoamericana Puebla
Correo electrónico: susana.cruz@iberopuebla.mx

Resumen: ¿A qué apostamos cuando trabajamos con grupos de mujeres en las comunidades rurales?
¿A qué voces respondemos y qué voces soslayamos en aras de cumplir obje�vos y metas de las
agencias financiadoras? ¿Desde dónde nos posicionamos como mujeres frente a las creencias y
realidades de otras compañeras/mujeres? Estas preguntas son las que han generado las reflexiones
que han marcado mi camino en la inves�gación, la par�cipación en proyectos de desarrollo y en mi
paso en los procesos de financiamiento y desarrollo. Estas discusiones hacia el interior de los colec�vos
y en el seno diferentes ins�tuciones, marcan las pautas en las acciones estratégicas y del día a día e
impactan, de varias maneras, en la vida de las mujeres campesinas e indígenas con las que
interactuamos. El análisis crí�co y constante de estos procesos, puede ayudar a pensar y repensar las
estrategias desde sus voces, necesidades e ideas de futuro. Hoy por hoy, soy docente e inves�gadora
universitaria, pero mi paso por el trabajo comunitarios en zonas indígena náhuat, popoluca, náhuatl y
zapoteca, mi par�cipación en instancias gubernamentales y financiadoras nacionales y extranjera, me
permite el análisis y los momentos para reflexionar en cómo el actuar y posicionamiento de mujeres y
hombres en este procesos, puede facilitar o entorpecer y cómo los discursos de cada una o uno, puede
fomentar o ser un dique para los espacios de par�cipación de las mujeres en espacios de aprendizaje
y toma de decisiones. Las experiencias que discu�ré en mi par�cipación pretenden generar una
reflexión que permita encontrar eco con las par�cipantes de la mesa y con las asistentes para juntas
discu�r si�os comunes y encontrar alterna�vas en esta realidad común en la que, como mujeres,
somos y actuamos, los retos que enfrentamos y los desa�os que aún nos quedan en este andar. Desde
una perspec�va personal, hago un alto para este diálogo con otras mujeres, colegas, compañeras, que
día a día y en diversos espacios, buscamos colaborar y ser par�cipes de un mejor futuro para ellas,
nosotras y el entorno que nos rodea.

ID Ponencia: 2-9-2
Ponencia: Dificultades y logros del ser mujer en el espacio de lo rural desde un análisis polí�co y social.
Autor: Nora Yanek Velázquez Mar�nez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Guerrero
Correo electrónico: norablue@gmail.com, noramorenaguerrero@gmail.com

Resumen: Guerrero es un estado profundamente rural. Pese a sus grandes ciudades que concentran al
grueso de la población es precisamente ahí donde se concentran los cuatro grupos originarios,
Me’Phaa (Tlapaneco), Ñom daa (amuzgo), Náhuatl, Tu´un Savi (mixteco) y el pueblo Afromexicano que
migran históricamente desde lo rural en búsqueda de mejores condiciones de vida cohabitando entre
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sí. El contexto de esta inves�gación, son los procesos de reconocimiento y defensa de los procesos
iden�tarios de mujeres afromexicanas, indígenas y “mes�zas”, que desde el ejercicio de su “ser como
mujer” intentan acceder de forma legí�ma, a espacios polí�cos en condiciones adversas en la propia
búsqueda de la defensa de sus derechos consagrados ya cons�tucionalmente.
Desde un controver�do análisis desde sus propias contradicciones frente al poder en su figura de
estado desde lo local, existe la firme necesidad de la deconstrucción de sus propios esquemas
polí�camente referenciales, producto del antropológico heteropatriarcado y que reside justamente en
su propio proceso de construcción y afirmación de su poder frente a otros y otras. Son las propias
relaciones de poder, en sus diferentes escalas, lo que afirmamos genera la posibilidad de esto úl�mo,
en todas las condiciones diferenciadas, desde su propia historia de vida como son, el entorno
comunitario, los propios procesos organiza�vos de las mujeres y pertenecer o no a un grupo polí�co,
que contextualiza las relaciones de igualdad o desigualdad que le permiten su propio desarrollo. Por tal
razón se debe hacer inves�gación sin perder la doble militancia, es decir la polí�ca y la militancia
feminista; esto es complejo, ya que es muy normal que se pierda el rigor de observar desde fuera
ambos procesos, cuando quien inves�ga, también es parte de la construcción de esos liderazgos de
mujeres en diferentes ámbitos del ejercicio del poder. Por lo tanto, el doble reto es sin perder la
perspec�va de la lucha reivindica�va de las mujeres dentro del territorio, así como rescatar el histórico
avance de su antropológica aportación que visibilice aún más su razón de ser y de exis�r en un franco
acompañamiento en la realidad de las necesidades polí�cas y norma�vamente jurídicas dentro del
marco de la igualdad y la paridad de género.

ID Ponencia: 2-9-3
Ponencia: Experiencias educa�vas en la transición agroecológica en el campo del sureste de México
desde una perspec�va territorial.
Autor: Bertha Rivera Lona
Ins�tución: Estudios y Servicios para el desarrollo territorial, (ESPADT, A.C)
Correo electrónico: riveralona@gmail.com

Resumen: Las experiencias educa�vas que se comparten son las vivencias dentro de la Estrategia de
Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar, polí�ca pública impulsada desde
2019. ¿En qué consisten? Esencialmente se promueven procesos educa�vos insitu en forma directa en
las Unidades de Producción Familiar ( este micromundo rural que sobrevive al capitalismo), su enfoque
territorial en cuanto se parte de los desa�os del entorno local (preparar la �erra, seleccionar sus
propias semillas, invocar a las energías cósmicas que envuelven al acto de preñar la �erra, diversificar
los cul�vos para que sean suficientes en la mesa) y desde las metodologías de la educación popular (un
campesino enseña a otro donde el agente externo es un facilitador), con intenciones de aportar a los
cambios sociales. En este momento inicial con apenas el segundo ciclo agrícola, dentro de una
estrategia nacional, impulsamos la conformación de Escuelas de campo para acelerar la transición
agroecológica en municipios de Chiapas, con productos de maíz, frijol y café. 180 escuelas de campo
en Chiapas van conformado su modelo de aprendizaje! La Estrategia �ene el obje�vo fortalecer
capacidades de las y los productores para cons�tuirse como sujetos sociales y generar habilidades para
transitar en sistemas agroalimentarios más sustentables, justos y saludables que permitan mejorar la
autosuficiencia. Esto �ene muchas interpretaciones pero para el campesino chiapaneco es la
oportunidad de a).- Que prevalezcan sus semillas criollas b.- Que se reconozcan sus saberes ancestrales
que no son solo técnicos sino energé�cos c.- Que los campesinos más experimentados tengan el
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espacio para ser escuchados y mostrar su sabiduría d.- Que los apoyos sean verdaderos puntales para
fortalecer sus sistemas de producción.
La tác�ca pedagógica de las Escuelas de campo, busca construir en espacios territoriales de no más de
100 familias campesinas un enfoque integral de dialogo construc�vo en cada etapa del proceso de
producción que propicie que los sujetos individuales y colec�vos, actores del territorio, construyan en
conjunto una visión de fortalecer sus relaciones cooperantes que les permita aliados transformar las
condiciones adversas que causan el deterioro socio-ambiental y que analicen los procesos de economía
campesina capitalista que les son adversas a su economía solidaria de sobrevivencia y resistencia. Esa
que los descapitaliza en los bajos precios de sus cosechas y en los altos costos de la economía del
mercado. Le llamamos escuelas de campo al proceso de formación con productores, en parcelas de
líderes innovadores en dónde aplicamos lo aprendido, con base en un plan de transición agroecológica.
La escuela de campo se basa en las etapas fenológicas del cul�vo y duran toda la campaña agrícola.
Según la etapa en la que se encuentren; ésta modalidad asegura la relevancia del aprendizaje para los
par�cipantes, quienes puedan usar casi inmediatamente lo aprendido en su propia parcela. El proceso
de E-A se complejiza al estar inmerso elementos de organización y desde la perspec�va territorial nos
obliga a mirar desde un nuevo marco de desarrollo rural dando cuenta de los grandes cambios en el
agro y de las limitaciones de los abordajes tradicionales de desarrollo rural, los mismos que no
internalizan la heterogeneidad del mundo rural y no Incorporan la mul�-ac�vidad que caracteriza a la
nueva ruralidad, no asumen las fallas de mercado y no incorporan la lógica de múl�ples
encadenamientos para dis�ntos �pos de mercados. Ignoran los vínculos urbano-rurales como un eje
fundamental de nuevas dinámicas territoriales. Para un campesino el territorio inicia en su parcela en
tanto unidad de producción en la que �ene control sobre todos los procesos que ahí ocurren; en el
siguiente nivel del territorio esta su comunidad (ejido, ranchería, paraje) donde colec�viza la dinámica
individual de su unidad de producción al generar el trueque de semillas, trabajo y cooperación y otras
formas de asociación para la generación de servicios como el acopio, la transformación, y la
comercialización. En Chiapas las experiencias de las escuelas de campo reflejan los procesos de género.
Durante los úl�mos años la migración se concentró en los varones y la parcela ha pasado en muchos
casos al control femenino, diversos estudios la denominan la feminización de la agricultura. En la
Escuela de Campo de Oxchuc se conforman por mujeres en un 20%. Su presencia en los espacios de
aprendizaje representan cambios profundos ya que en comunidades tradicionales, las asambleas son
masculinas sin derecho a la palabra de las mujeres cuando vienen en representación de varón (que es
quien �ene el derecho agrario) En la Escuela de campo, las mujeres sí �enen la palabra y también la
acción. Se refleja en algunos comportamientos que son sustento del cambio potencial que el modelo
de Escuela de Campo representa: a.-Son también dueñas de la �erra b.- Son guardianas de las semillas
c. Suplen su menor fuerza �sica con mayor integración de los hijos a la parcela d.- Mayor sensibilidad
por la agrobiodiversidad y la protección de otras especies. e.- Trasladan su saber ancestral de
guardianas de su casa, su huerto y su jardín, a la milpa que también va floreciendo. Pero aún sigue
siendo un número minoritario en estos espacios de formación. Un reto para este proceso. Las Escuelas
de Campo llegaron para quedarse, están acelerando el cambio, la colec�vización del aprendizaje, el
rescate de nuevas formas de mirar la �erra. Están de pie, están floreciendo y aún falta que maduren
sus frutos.
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ID Ponencia: 2-9-4
Ponencia: Acceso a la �erra e igualdad de género en el medio rural mexiquense: claves para la
seguridad alimentaria basada en el resguardo del maíz na�vo.
Autor: Ivonne Vizcarra Bordi
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: ivbordi@hotmail.com

Resumen: El fenómeno de la feminización del campo mexicano no ha reposicionado a las mujeres en
la sociedad, por lo contrario, ha profundizado las desigualdades sociales socioculturales e históricas
sobre las cuales se han construido las relaciones de género en el campo mexicano. Ello ha producido
en general, una desvalorización de los modos de vida rural y el trabajo de las mujeres que siguen en la
lucha co�diana para sacar adelante a sus hogares y defender los medios con los que aseguran el
sustento (Milpa-maíz, traspa�o, monte) y le dan significado a sus vidas individuales y colec�vas
(cuerpo, mente y espíritu). Aun así y a pesar del dominio de la ideología patriarcal en todos los ámbitos,
las mujeres siguen luchando para acceder a la �erra en términos de igualdad de género, porque sin una
seguridad sobre la �tularidad de ésta, di�cilmente podrán suscribirse a otros recursos estratégicos para
hacerla producir y con ello vivir con seguridad alimentaria, lo que implica también una lucha de
soberanía y no únicamente alimentaria, sino también territorial, cultural, de formas de decidir sobre el
resguardo de la biodiversidad, y sobre todo de apropiarse de sus cuerpos. Sabiendo que las mujeres
rurales en el mundo representan solo el 13 por ciento de los propietarios de �erras para lograr esos
fines (PNUD, 2016) y que el Estado de México no está exento de las desigualdades en la distribución
social y de género de sus �erras des�nadas a producir alimentos y con vocación prestar servicios
ecosistémicos y bioseguridad, la presente ponencia �ene como finalidad contribuir al conocimiento
sobre la feminización del campo mexiquense en lo que corresponde a la apropiación de la �erra
agrícola ejidal y comunitaria como parte de la seguridad alimentaria basada en el resguardo de la
biodiversidad del maíz na�vo.

ID Ponencia: 2-9-5
Ponencia: El trabajo reproduc�vo: Una mirada desde la economía feminista en una comunidad rural.
Autor: Anahí Vázquez Pérez
Ins�tución: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica
Correo electrónico: anahi.vazquezp@e.unicach.mx

Resumen: En esta ponencia pretendomostrar las realidades compar�das conmujeres de la comunidad
de Nueva Pales�na, municipio de Jiquipilas, Chiapas, quienes son par�cipantes de un proyecto en
donde uno de los ejes de trabajo �ene por obje�vo promover la seguridad alimentaria por medio del
aprendizaje y la prác�ca de producción de hortalizas, así como su procesamiento en alimentos sanos y
adecuados a sus necesidades nutricionales. Considero que las realidades que las mujeres comparten
pueden ser analizadas desde su relación con el trabajo reproduc�vo y la economía feminista para la
sostenibilidad de la vida. Ante ello, presento un recorrido histórico por el desarrollo de esta propuesta
teórica y fundamento su per�nencia para el análisis del caso planteado. La economía feminista surge
en Europa y Estados Unidos señalando que el modelo socioeconómico capitalista ha sido posible
gracias al trabajo de invisibilizado de las mujeres que sos�enen la reproducción de la mano de obra. En
su desarrollo, esta corriente de pensamiento ha sido complejizada desde el punto de vista de teóricas
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del sur, quienes desde América la�na han aportado al desarrollo teórico de esta propuesta
incorporando las realidades de las mujeres y del contexto de sus territorios, manteniendo un análisis
posterior a la crí�ca neoclásica y con nuevos ejes de acción en relación a la economía feminista. En este
sen�do a diferencia del contexto americano y europeo; Feministas La�noamericanas como Cris�na
Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Lourdes Benería, Alma Espino, Corina Rodríguez, Natalia Quiroga Díaz
entre otras, marcan una línea diferencial entre la economía feminista de América del norte y la de
Europa relacionadas con las crí�cas al sistema capitalista. Si bien las aportaciones crí�cas de las
feministas americanas y europeas marcan un horizonte en la crí�ca de la economía capitalista, las
economistas feministas en La�noamérica desde mi perspec�va parten de la primicia de que la
economía no está ligada netamente al mercado, y al hablar de mercado no siempre tendría que ser
bajo una lógica que obedece al sistema capitalista, hetero patriarcal y biocida. Desde la postura de la
economía feminista en La�noamérica, se considera que, si bien es importante con�nuar con el análisis
del sistema capitalista, es esencial ir más allá de ello, es buscar y co-crear estrategias que permitan a
las mujeres a tener acceso a una vida vivible, digna y con la suficiencia de recursos vitales como son los
alimentos. En este sen�do parte del trabajo realizado en Nueva pales�na consiste en tratar de
comprender las dificultades que las mujeres presentan en relación al trabajo domés�co y la
sostenibilidad de la vida así como la importancia de visibilizar los procesos que se gestan alrededor de
alterna�vas sustentables como un huerto comunitario que les permi�rán en un futuro, tener acceso a
alimentos básicos para el sostenimiento de la vida con relación a alterna�vas que plantea la economía
feminista la�noamericana como la soberanía alimentaria o la economía social solidaria, par�endo de
las ges�ón de grupos en dé- con y para las mujeres.
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ID Y TITULO DEMESA: 2-10

EL ACCESO A LA TIERRA EN EL PENSAMIENTO AGRARIO
POSREVOLUCIONARIO.

Coordinadores de mesa: Juan de la Fuente Hernández, Horacio Mackinlay

ID Ponencia: 2-10-1
Ponencia: Toda la �erra y pronto: Narciso Bassols y el acceso a la �erra (1927-1941).
Autor: Jaime Ortega Reyna
Ins�tución: UAM Xochimilco
Correo electrónico: jortega@correo.xoc.uam.mx

Resumen: Narciso Bassols García fue un insigne intelectual socialista. Comprome�do tanto con el
horizonte abierto por la revolución rusa de 1917 como con la revolución mexicana, su prác�ca polí�ca
e intelectual lo coloca como un referente básico para discu�r el problema del acceso a la �erra.
Redactor de una radical Ley Agraria en 1927, mantuvo posiciones que buscaban profundizar el reparto
más allá de los límites puestos por la Ley de 1915. Cruzó la década de 1930 comprome�do con varias
ins�tuciones –destacando la educación pública, desde donde promocionó las Escuelas Regionales
Campesinas– nacionales e internacionales. En 1941 volvió a la arena de combate en el tema agrario,
enfrentando la contra-reforma agraria que asomaba con Manuel Ávila Camacho. De nuevo, el
problema del acceso a la �erra volvió a ser tema de su interés, pero en un contexto muy dis�nto. El
interés de esta ponencia es exponer el trayecto de Bassols.

ID Ponencia: 2-10-2
Ponencia: Crí�ca de una ilusión: la Liga de Agrónomos Socialistas y su visión de la Reforma Agraria.
Autor: Diana Alejandra Méndez Rojas
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones José María Luis Mora
Correo electrónico: diana-m-@live.com.mx

Resumen: La Liga de Agrónomos Socialistas (LAS) fue una organización gremial que planteo obje�vos
de largo alcance, entre ellos, influir directamente en los procesos de la reforma agraria en el periodo
presidencial de Lázaro Cárdenas (1936-1940). Sin embargo, su posicionamiento polí�co de corte
socialista se acompañó de una evaluación técnica y cien�fica de las condiciones ambientales y
tecnológicas en las que se realizaba el reparto agrario. La propuesta de ponencia establece los
principales nudos problemá�cos que acompañaban el acceso a la �erra por el que propugnaban los
agrónomos socialistas: el instrumental técnico, la necesidad del crédito y, sobre todo, la necesidad de
recrear una concepción totalizante del entorno produc�vo, asentado en una concepción cien�fica del
territorio. Es así que bajo la consigna “haciendas sin hacendados” los integrantes de la LAS sostuvieron
una perspec�va crí�ca del reparto agrario cuyo eje principal se encontraba en la centralidad del ejido
y apuntalaron una concepción no fragmentaria. Su perspec�va, aunque minoritaria en el movimiento
polí�co de la época, es el tes�monio de visiones más ambiciosas e integrales, que acompañaban el
acceso a la �erra de una evaluación cien�fica y técnica de las regiones económico-agrícolas, así como
una decidida concepción de que el socialismo era un ejemplo de la produc�vidad en el campo. El
estudio de sus proposiciones permite comprender las escalas diferenciadas en el acceso a la �erra: los
regímenes de propiedad, la relación con el Estado, la necesidad de la ciencia y la técnica y el horizonte
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de socialización en el que contemplaban las posibilidades de una u�lización racional del medio
ambiente y el uso del trabajo coopera�vo a gran escala.

ID Ponencia: 2-10-3
Ponencia: La polí�ca agraria del Par�do Comunista Mexicano, en sus primeros ocho congresos (1919-
1941).
Autor: Elba Pérez Villalba
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: elbapv@hotmail.com

Resumen: La polí�ca agraria del Par�do Comunista Mexicano en sus primeros ocho congresos (1919-
1941) Elba Pérez Villalba Desarrollo Rural Regional Universidad Autónoma Chapingo Con mo�vo del
centenario del PCM, el obje�vo de este texto es recordar algunas resoluciones en los temas alusivos al
campo que abarcan desde el reparto agrario hasta la polí�ca de fomento a la producción y que fueron
abordados y aprobadas en la mayoría de sus veinte Congresos. En el I Congreso, el PCM abordó la
cues�ón agraria con la posición de que el reparto de �erras significaba la creación de la pequeña
propiedad, así como contemplando que la creación, por parte del Estado, de colonias agrícolas
militares, de ex soldados agricultores, cons�tuían agrupaciones de pequeños propietarios lo que, en
ningún caso, consideraba al campesinado. Como alterna�va se llamó a organizar sindicatos rurales,
comités de Campesinos Pobres con la intención de integrar los futuros Sóviets, bajo principios
comunitarios. Por igual, se dio gran peso a la alfabe�zación rural. El II Congreso, el comunismo
mexicano se enfocó el problema campesino manteniendo la idea central de la cons�tución de los
Sóviets, y las directrices de la Internacional Comunista que proponía “orientar la lucha principalmente
hacia el control de los Municipios” de acuerdo con “la situación en las dis�ntas regiones “; y “la defensa
de las �erras” con “las armas que �enen en sus manos”. El III Congreso, encomendó luchar por una
organización campesina nacional y la unidad obrero-campesina. Se asumió el mandato de la
Internacional “Cara al campo” y llamó a configurar el Frente Único de todos los obreros y campesinos,
sobre la base de la organización en general, en este caso la de corte campesino, refrendando luchar por
la conformación de la Liga Nacional Campesina. La influencia de la Internacional Comunista es evidente
en los planteamientos de “bolchevización" del Par�do y la polí�ca de ir “a las masas”. El IV Congreso,
en él se acordó, como una de las tareas transformar al PCM en el par�do dirigente de la clase obrera y
campesina; con un programa, una organización y una tác�ca comunes a través del Bloque Obrero y
Campesino. Al mismo �empo se consideró bregar por la reforma agraria; la expropiación de las grandes
propiedades; el reparto de la �erra a las comunidades y, la anulación de la deuda agraria, teniendo
como núcleo básico a los Comités para la Defensa de las Conquistas de la Revolución. En el V Congreso,
los comunistas mantuvieron los planteamientos del Frente Único y el Bloque Obrero y Campesino; “la
completa expropiación de la �erra, de los instrumentos de los grandes hacendados, y su repar�ción
entre las masas campesinas pobres y sin �erra …”, entre los más relevante. El VI Congreso, reafirmó su
respaldo a la reforma agraria y a la polí�ca para el campo, del presidente Lázaro Cárdenas, con la
observación de no limitarse a ellas, y con�nuar con el movimiento revolucionario campesino que
“confiscaría todas la �erras a los hacendados y empresas imperialistas” para repar�rlas “gratuitamente
a los campesinos e indígenas”, y contra la deuda agraria. Las tareas de los comunistas en relación al
campo aprobadas por el VII Congreso, colocaron la alianza obrero-campesina como asunto central para
garan�zar las conquistas de la Revolución Mexicana, despojados de sectarismo y en cumplimiento de
la directriz de la Internacional Comunista de “Unidad a toda costa”. En el VIII Congreso, se preservó

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

2
Pe

rs
is
te

n
ci
a

y
ca

m
b
io

en
la

s
d
in
á
m

ic
a
s
so

ci
a
le
s
y
p
ro

d
u
ct
iv
a
s



79

como tarea primordial la revolución agraria y an�imperialista además del cumplimiento del Segundo
Plan Sexenal y el desarrollo de la Revolución Mexicana; también se mantuvo la directriz de la alianza
entre obreros y campesinos y la conformación de un gran movimiento no solo an�imperialista sino
an�fascista.

ID Ponencia: 2-10-4
Ponencia: El agrarismo: propuesta innovadora de acceso a la �erra.
Autor: Juan de la Fuente Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: maluisajimenes@yahoo.com.mx

Resumen: La par�cipación se propone inquirir en el surgimiento del agrarismo en el México moderno.
La emergencia de esta visión ocurre en los albores del siglo XX, animada y en buena medida
condicionada por un acontecimiento externo al ámbito cogni�vo: la Revolución mexicana. Este hecho
abre una oportunidad de mutación en el desarrollo pensamiento agrario domés�co, cuyo eje
ar�culador había sido, hasta entonces, el liberalismo, en sus diversas variantes y tonos. Sin embargo,
al calor de la guerra civil y en los años subsiguientes, afloraron diversos cues�onamientos respecto al
orden establecido en materia de tenencia de la �erra, dando origen a una disputa dilatada, amplia e
intensa sobre el «problema de la �erra». En esta controversia podemos situar tres grandes corrientes
de opinión. De un lado, a los defensores del estatus quo, cuyo discurso se estructuraba en la defensa
de la propiedad privada que asumía la forma de la gran propiedad, esto, es la hacienda, fincada en el
sistema del peonaje. Frente a ello cobró forma una tendencia reformista, que coincidiendo con la
anterior en la defensa del principio de la propiedad privada, se inclinaba, no obstante, por la mediana
propiedad como eje del progreso y bienestar rural. Hasta ahí la discusión se acotaba al ideario liberal
ya conocido. No obstante, desde los años tempranos de la Revolución surgieron voces más radicales
que rompiendo con la doctrina liberal incitaban a un cambio más revolucionario, reivindicando a la
propiedad social comunitaria, léase a la comunidad y sobre todo al ejido, como basamento de una
novedosa propuesta de cambio en materia agraria. Estas opiniones, en su accidentado y di�cil
transcurrir dan sen�do a lo que hoy conocemos como el agrarismo mexicano. Nos detendremos en
esta innovadora formulación intelectual de acceso y posesión de la �erra, dando cuenta de sus
orígenes, de su composición y propuesta, lo mismo que de sus disputas con las opiniones rivales. Nos
aproximaremos a las experiencias prác�cas que dan origen a los iniciales enunciados agraristas, en
par�cular a la Revolución del Sur, al Plan de Ayala y a las Comisiones Agrarias del Sur, destacando en
este recorrido el papel que ocupa el gremio agronómico, en par�cular las generaciones que egresan de
la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto a mediados de la segunda década del siglo.
Seguiremos con las inicia�vas de polí�ca, estrategia, polí�cas y medidas norma�vas que sobre el tema
agrario se plantean en los años veinte y treinta. Para arribar a un acercamiento a la época del gobierno
del general Lázaro Cárdenas del Río, considerado momento culmen de esta corriente de pensamiento.
Culminamos con una reflexión final acerca de la actualidad y per�nencia de discu�r la propuesta
agrarista a la luz de la situación actual de movilización social que caracteriza al campo mexicano, en
donde vuelve a cobrar importancia la disputa entre la propiedad privada y la comunal, esto de cara a
la lucha por lo que se ha dado en llamad “la defensa del territorio” y la con�enda contra los
megaproyectos.
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ID Ponencia: 2-10-5
Ponencia: El pensamiento social agrario en la segunda mitad del siglo XIX en México.
Autor: Horacio Mackinlay
Ins�tución: UAM – Iztapalapa
Correo electrónico: hmackinlay@hotmail.com
CoAutor: Juan Carlos Pérez Castañeda
Ins�tución: UAM – Iztapalapa
Correo electrónico: perezcasta@hotmail.com

Resumen: El pensamiento ideológico sobre la cues�ón agraria en el siglo XIX asumió una nueva
dimensión a par�r del debate sostenido en el Congreso Cons�tuyente de 1857 sobre el contenido del
ar�culo 27 de la Cons�tución Polí�ca promulgada ese año, cuya formulación fue planteada por el
diputado Ponciano Arriaga en un famoso “voto par�cular”. Este legislador liberal moderado cri�có la
tendencia a la excesiva la�fundización y la persistencia de superficies sin explotar que este precepto
legal legi�maba, en detrimento de una equita�va distribución de la �erra y de los pequeños y
medianos productores, dada en el marco de la propiedad privada, argumento que posteriormente se
traduciría en lo que la academia denominó “función social de la propiedad”. A este posicionamiento le
siguieron otros planteamientos de la misma tendencia durante la segunda mitad del siglo XIX, que
enriquecieron el debate y que serán abordados en la presente ponencia. Para iden�ficar las diferencias
específicas, se analizarán algunas ideas impulsadas por el pensamiento conservador, como las
cristalizadas en las leyes promulgadas durante el Segundo Imperio, que se relacionan con la propiedad
fundaría de las corporaciones civiles. En ese tenor, para redondear el enfoque se comentarán también
los documentos relacionados con algunos de los levantamientos armados locales en los que se
formularon planteamientos concretos de carácter agrario. Finalmente, frente a la ingente
concentración de la �erra, a la que le acompañaba la generalización de las relaciones de servidumbre
agraria durante el porfiriato y a la expansión de las ideas de corte anarquista, se analizará la severa
crí�ca emanada del pensamiento liberal radical de los Hermanos Flores Magón, uno de los principales
antecedentes del pensamiento agrario radical del siglo XX mexicano. La ponencia cerrará con un breve
análisis sobre el planteamiento de algunos de los pensadores que observaron la cues�ón agraria desde
la perspec�va jurídica, como Molina Enríquez, Wistano Luis Orozco y Luis Cabrera.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-11

EL COVID-19 Y SUS MÚLTIPLES IMPACTOS EN LOS TRABAJADORES
AGRÍCOLAS MEXICANOS EN DIFERENTES CULTIVOS Y PAÍSES.

Coordinadora de mesa: Martha Judith Sánchez Gómez y Kim Sánchez Saldaña

ID Ponencia: 2-11-1
Ponencia: Ser trabajadora o trabajador agrícola “esencial” en �empos de pandemia.
Autor: Isabel Margarita Nemecio Nemecio
Ins�tución: Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Ges�ón Pública A.C. (CECIG)
Correo electrónico: antropkim@gmail.com; asaldana@uaem.mx; miriammr512@gmail.com

Resumen: En México como a nivel global enfrentamos una crisis sanitaria por lo que los gobiernos han
tomado diversas acciones. En el contexto nacional las autoridades federales emi�eron la declaratoria
de Emergencia Sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) declarada por el Consejo de
Salubridad General (CSG), en donde se acordaron medidas extraordinarias en todo el territorio
nacional, en este sen�do se suspendieron diversas ac�vidades decretadas como no esenciales en los
sectores público, privado y social, con la finalidad de mi�gar la dispersión y transmisión del virus en la
comunidad. Asimismo, se clasificaron las ac�vidades denominadas “esenciales”, que son las
consideradas de vital importancia para el funcionamiento óp�mo del país durante la pandemia del
coronavirus. Dentro de estas ac�vidades se encuentra la producción agrícola, por ser vital para el
funcionamiento de la economía. La producción agrícola abarca toda la cadena de producción,
incluyendo a las y los trabajadores agrícolas para la siembra y cosecha de una variedad de productos
hortofru�colas. Bajo este contexto, y a pesar de las medidas implementadas dirigidas a mi�gar y
controlar la propagación del COVID-19, es preocupante que las y los trabajadores agrícolas
considerados “esenciales” no han parado su ac�vidad laboral, pero se han visto seriamente impactados
debido a sus condiciones de traslado, laborales, de vida en los albergues y, lugares de pernocta o de
asentamiento, que vulneran sus derechos, poniendo en riesgo su vida, integridad y salud al estar
expuestos y expuestas a contraer el COVID-19.

ID Ponencia: 2-11-2
Ponencia: Frente a la pandemia por Covid-19 en Sinaloa ¿Son los trabajadores agrícolas un sector
indispensable?
Autor: Celso Or�z Marín
Ins�tución: Universidad Autónoma Indígena de México
Correo electrónico: cmarin@uaim.edu.mx

Resumen: Debido al surgimiento del Covid-19 la Organización Mundial de la Salud lo declara como una
pandemia el 11 de marzo de 2020 y mandata acciones urgentes a los gobiernos para proteger a la
población mediante el confinamiento. El gobierno de México en un primer momento declaró que del
31 de marzo al 30 de abril se establecería una cuarentena a todas las personas y se suspendería el
trabajo de los sectores no esenciales. No obstante, esta cuarentena se ha ido aplazando casi un año y
se implementa dependiendo el semáforo epidemiológico que ha establecido la Secretaría de Salud. Sin
embargo, en una sociedad marcada por la desigualdad socioeconómica como México existen sectores
de la población que no pueden guardar confinamiento, como es el caso de trabajadores agrícolas -que
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al igual que los trabajadores de la salud son indispensables- pero a pesar de que laboran en ac�vidades
esenciales se encuentran en precariedad laboral, sin prestaciones laborales ni seguridad social y
trabajan muchas veces sin alguna medida sanitaria preven�va. Los jornaleros agrícolas son uno de los
sectores de mayor riesgo de contagio de Covid-19, si le agregamos que la mayoría es indígena, con
antecedentes de desnutrición y, desde luego, pobreza. El obje�vo será conocer las condiciones
laborales y de higiene de los trabajadores agrícolas al ser un sector indispensable para la agricultura de
exportación en Sinaloa.

ID Ponencia: 2-11-3
Ponencia: Trabajo Agrario y Movilidades Rurales en Morelos en �empos de pandemia.
Autor: Kim Sánchez Saldaña
Ins�tución: Centro de Inves�gación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) - Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: antropkim@gmail.com;
CoAutor: Adriana Saldaña Ramírez; Miriam Muñoz Ortega
Ins�tución: Centro de Inves�gación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) -Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: asaldana@uaem.mx; miriammr512@gmail.com

Resumen: Se reflexiona sobre ajustes, adaptaciones y obstáculos que han enfrentado comunidades
rurales en sus prác�cas de movilidad y proyectos migratorios en estos �empos de pandemia y
confinamiento. Con base en un seguimiento etnográfico de estos fenómenos en el poblado de
Huitzililla y su entorno, en la región oriente de Morelos, desde el inicio de la pandemia, se iden�fican
diferentes problemas que consideramos son representa�vos de lo que les ha tocado vivir a
comunidades análogas abastecedoras de productos frescos para el mercado interno y que son espacios
de suministro de jornaleros agrícolas especializados en ciertos cul�vos que se emplean a nivel regional
e interregional. Huitzililla también comparte con otras la caracterís�ca de tener grupos domés�cos con
uno o más miembros viviendo en Estados Unidos. Las experiencias y vicisitudes de sus habitantes en el
actual contexto permiten poner sobre relieve la importancia de las redes sociales para migrantes
nacionales e internacionales, los costos del confinamiento en las estrategias de movilidad de los
jornaleros agrícolas, así como la generación de condiciones propicias para reclutadores que prometen
una movilización legal a Estados Unidos (Visas H2) y al amparo de lo cual también se han detectado
posibles prác�cas fraudulentas en la región. Se verá que en Huitzililla el mayor impacto que ha tenido
la pandemia y el confinamiento ha sido sobre sus ac�vidades produc�vas y el empleo -más que en
defunciones o contagios-, que han llevado a movilizar recursos locales y extra-locales, lo cual que no ha
frenado que aumenten las desigualdades sociales entre sus habitantes.

ID Ponencia: 2-11-4
Ponencia: La pandemia de Covid-19 y sus efectos en la salud de trabajadores agrícolas temporales
mexicanos en Estados Unidos y Canadá.
Autor: Ofelia Becerril Quintana
Ins�tución: Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: obecerril@colmich.edu.mx
Resumen: El año 2020 cambio radicalmente nuestras vidas con la pandemia del coronavirus, también
creó una crisis mundial de inmovilidad al cerrarse las fronteras internacionales. En todo el mundo, los
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migrantes fueron enviados a casa impidiéndoles trabajar en otro país u obligándolos a regresar a sus
países de origen; sin embargo, esto no sucedió con los trabajadores agrícolas de México empleados en
la agroindustria que contrata a migrantes temporales mediante las visas H2-A en Estados Unidos o por
medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá (PTAT). En medio de la crisis de
salud por la pandemia se promovió una creciente movilidad y empleo de trabajadores agrícolas de
México con el argumento de que eran estructuralmente necesarios para la agroindustria alimentaria y
la seguridad alimentaria de la población de aquellos países. El obje�vo de esta ponencia es explorar los
efectos sociales, culturales, psicológicos y laborales que han dejado la pandemia en el trabajo y la vida
de los trabajadores agrícolas mexicanos que migran año con año a Estados Unidos y Canadá. El
argumento se sustenta en la información de entrevistas con trabajadores y trabajadoras H2A y del PTAT
realizadas en México en 2021.

ID Ponencia: 2-11-5
Ponencia: Impacto del Covid-19 en los trabajadores agrícolas en la vi�cultura en México, Estados
Unidos y España.
Autor: Martha Judith Sánchez
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales, UNAM
Correo electrónico: mjudith@sociales.unam.mx
Resumen: A par�r del inicio de la pandemia los diferentes países han implementado diversas medidas
para proteger a la industria vi�vinícola fuertemente amenazada por los cierres totales o temporales de
sus ac�vidades y de las ac�vidades conexas que cons�tuyen una fuente importante de ingresos para
ese sector, así como por la disminución de las exportaciones y ventas. En la ponencia se abordarán las
diferentes medidas emprendidas por los gobiernos y por las industrias vi�vinícolas para reducir el
impacto de la pandemia. Se analizarán esas medidas y su impacto en los trabajadores en los viñedos
que se han visto afectados no sólo por los cierres o diminución de la ac�vidad vi�vinícola, sino por las
restricciones a la movilidad y por las condiciones en que �enen que enfrentar sus labores. Son
trabajadores que fueron declarados como esenciales y que han tenido que lidiar, en diferentes
momentos de la pandemia, con la con�nuidad de sus ac�vidades en diversas condiciones. En los
diferentes países encontramos que estos trabajadores se han enfrentado a condiciones de vida y
trabajo que no cumplen los requerimientos necesarios para su protección ante la pandemia, asimismo
se han visto afectados por las limitaciones a la movilidad y el cierre de fronteras y también han
enfrentado situaciones de pérdida de empleo y reemplazo laboral. Estas situaciones han sido
diferenciadas en los países que abordaremos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-12

SABERES Y PRÁCTICAS EN TORNO AL AGUA EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y
RURALES: UNA MIRADA ETNOGRÁFICA.

Coordinadores de mesa: Elizabeth Mateos Segovia y Jair Díaz Hurtado
ID Ponencia: 2-12-1
Ponencia: El agua como patrimonio histórico y cultural en los pueblos de Tlal�zapán, Morelos.
Autor: Jair Díaz Hurtado
Ins�tución: UBBJ, Tlal�zapán
Correo electrónico: wakondaollin@gmail.com

Resumen: Esta ponencia abordará el tema del agua como pieza clave de la historia de los pueblos del
estado de Morelos enclavados en la región Centro Sur. Se parte de la idea de que diversos procesos
históricos por los que han atravesado las sociedades de la región mencionada han tenido como
referente principal el acceso, los diferentes usos y prác�cas asociados a los recursos hídricos. En este
sen�do, se plantea el fenómeno de la territorialización a par�r de la �erra y el agua, como dos
escenarios históricos de las ac�vidades primordiales de los pueblos, haciendo una revisión tanto de
aquellas ac�vidades relacionadas al ámbito económico como las que se enmarcan en la esfera de las
prác�cas rituales. Dentro de este esquema se analizan también las dificultades que en años recientes
han tenido que sortear estos pueblos por los numerosos cambios en materia del acceso al agua, tales
como desecación, contaminación y priva�zación de manan�ales, así como las estrategias colec�vas
implementadas ante esta situación.

ID Ponencia: 2-12-2
Ponencia: Luchando por sobrevivir: la visión de los cerros y su cosmopolí�ca onírica en los Altos de
Morelos.
Autor: Víctor Alfonso Benítez Corona
Ins�tución: Escuela Nacional de Antropología e Historia
Correo electrónico: abalfonsobenitez@gmail.com

Resumen: En este trabajo reflexionamos la importancia que �enen los cerros en los altos de Morelos
entre un grupo de ritualistas que se autodenominan Misioneros del temporal, Kliatoskeh, claclasquis y
rayados, que dialogan y pactan con una diversidad de existentes que se localizan en el interior y en la
superficie de los cerros, quienes son los responsables de la abundancia de animales y alimentos que
sustentan la vida de los morelenses. Si tomamos en cuenta que la Sierra Nevada mexicana esta
humanizada, podemos entender que, para los nahuas del noroeste de Morelos, existe todo un mundo
natural que está dotado de una animidad que piensa, ríe, come, bebe, se casan entre sí, aspectos muy
similares a los de los humanos; para ello existe toda una categoría de existentes entre los que se
encuentran los seres ex humanos (ancestros y fulminados por el rayo), supra humanos (dios y toda su
corte celes�al, así como su fuerza antagónica el diablo y sus secuaces) y extra humanos (rayos, arcoíris,
centellas, aires, cerros, volcanes, etc.) y que otros inves�gadores han llamado seres-�erra. En otras
palabras, existe una amplia gama de voces que permiten el dialogo integral desde diferentes
perspec�vas que habitan un espacio, generando un múl�ple saber que es heredado de generación en
generación por medio de la oralidad y de una memoria onírica en constante transformación. Esta idea
permite la existencia de personajes que han sido escogidos de maneras especiales, entre las que
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destacan enfermedades que los ponen al borde de la muerte, herencias sanguíneas-rituales y una que
goza de gran pres�gio entre las comunidades, la caiga de un rayo sobre personas y animales, quienes
serán reclutados por los cerros y en especial por el volcán Popocatépetl para que sean representados
en su persona, siendo el estado onírico el lugar de interacción-comunicación.

ID Ponencia: 2-12-3
Ponencia: El trabajo sagrado del bädi y su relación con las An�guas del agua entre los otomíes de
Pantepec, Sierra Norte de Puebla.
Autor: Jorgelina Reinoso Niche
Ins�tución: UIEP
Correo electrónico: jorgelinareinoso2017@gmail.com

Resumen: Los sueños, ´wï para los otomíes, significan acontecimientos conscientes en donde los ñühü
pueden comunicarse con los ancestros llamados An�guas. Durante el sueño hay un dialogo entre las
personas y sus antepasados. El mensaje sagrado de este dialogo sólo puede ser interpretado por el
curandero, bädi. Aparte de ser el intérprete de los sueños de las personas de la comunidad, el chamán
recibe el don y aprende a curar por medio de la vía onírica. Todo el trabajo que conforma la medicina
tradicional otomí es soñado y luego puesto en prác�ca en el ritual. Cuando el bädi muere se transforma
en An�gua y visita a sus familiares curanderos para enseñarles, ahora viviendo en el otro mundo. Los
sueños también están unidos al campo semán�co de la ritualidad, ya que cada ritual otomí o
Costumbre �ene su historia onírica detrás, por eso son la antesala del Costumbre y del trance, los
sueños y el trance �enen dentro del chamanismo otomí la misma función. El ser el especialista de los
sueños es lo que le permite al bädi ser traductor e intérprete de la palabra de las An�guas. De esta
manera, los sueños conforman un ciclo sagrado de poder entre el pueblo otomí y sus ancestros, en
donde el gran especialista es el bädi y los grandes escenarios son, el mundo onírico y la dimensión
ritual. En esta ponencia veremos cómo funciona este ciclo sagrado a través de tres An�guas del agua:
La An�gua la Virgen de Agua Blanca, la An�gua Muthe, la Sirena y la An�gua el Chinconcuero.

ID Ponencia: 2-12-4
Ponencia: El agua y la serpiente. Cosmogonía nahua en San Sebas�án, Tlacotepec, Sierra Sureste
poblana.
Autor: Elizabeth Mateos Segovia
Ins�tución: Ins�tuto de ciencias Sociales y Humanidades – BUAP
elizabethmateossegovia79@gmail.com

Resumen: Entre los nahuas del Municipio de San Sebas�án Tlacotepec, Sierra Sureste de Puebla, existe
una cosmovisión entorno al agua de la cual se desprenden una serie de mitos en los que se encuentra
el origen de los ríos y lagunas, mismos que se vinculan con el origen de las montañas más elevadas que
se vislumbran en el paisaje serrano. Así mismo se habla de la existencia de espíritus que animan al
líquido vital, tal es el caso de la serpiente mazacoatl, “serpiente venado”, en su advocación divina: la
xicovatl, “serpiente de fuego”, además de otras “pieles” que viste este ser mitológico. En esta ponencia
mencionaré un mito cosmogónico que resalta la importancia del agua entre las comunidades de esta
región, además de mostrar el mundo anecuménico con el que conviven día a día y al que aún rinden
culto hoy en día. Por úl�mo, mostraré un ejemplo de cómo los espíritus del agua se ven afectados a
causa de las industrias.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-13

GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIONES

Coordinadora de mesa: Dolores Camacho Velázquez

ID Ponencia: 2-13-1
Ponencia: Los efectos de la mundialización sobre las migraciones laborales de la población rural
mexicana.
Autor: Hubert C. de Grammont
Ins�tución: IIS-UNAM
Correo electrónico: hubert@unam.mx

Resumen: En esta ponencia sostenemos que son los modelos de industrialización, o modelos de
desarrollo propios de cada región, los que conforman los mercados de trabajo a los cuales �ene acceso
la población rural y, por lo tanto, son ellos los que moldean las migraciones laborales. Los países
la�noamericanos, insertos al capitalismo desde la periferia, no tuvieron la capacidad de lograr más que
un capitalismo subdesarrollado, limitado a la producción de mercancías con poco valor agregado,
tecnologías simples y una clase obrera poco calificada. Aun con la introducción del modelo de
sus�tución de importaciones, tuvieron un desarrollo industrial poco dinámico, incapaz de absorber la
mano de obra rural expulsada por la pobreza que migró masivamente hacia la ciudad en busca de un
trabajo. Por eso se conformó esta profusa población de trabajadores informales que José Nun (1969),
en su momento, conceptualizó como “masa marginal”. En suma, fueron incapaces de alcanzar el nivel
de acumulación de los países centrales y por eso sus mercados de trabajo, tanto en el campo como en
la ciudad, fueron menos dinámicos y con caracterís�cas claramente diferenciadas de las que
encontramos en los mercados de trabajo de los países industrializados (menos calificados y con menor
estabilidad y cobertura social). Con la llegada de la tercera Revolución industrial, el modelo de
acumulación se transformó profundamente. La generalización de las tecnologías de la información y
comunicación, tanto en los procesos produc�vos como en todos los ámbitos de la vida, tuvo varias
consecuencias que permi�eron construir un nuevomodelo de acumulación a nivel mundial muchomás
dinámico que el anterior. Destacamos dos por su especial importancia en la reconfiguración de los
mercados de trabajo rurales y en los procesos migratorios que se derivan de ello. Por un lado, se
desarrollaron sistemas produc�vos en red que permi�eron la descentralización o desterritorialización
de importantes partes de los procesos produc�vos, desde las grandes ciudades hacia ciudades más
pequeñas, incluso hacia zonas rurales con abundante mano de obra barata, tanto al interior de los
países industrializados como hacia los países pobres. Por el otro, el desarrollo de los transportes y de
los medios electrónicos de comunicación ha incrementado exponencialmente la movilidad de la
población, permi�endo su adaptación a las nuevas condiciones de los mercados de trabajo precario y
flexible, propios de la actual economía posfordista. Así, a diferencia del período anterior –durante el
cual numerosas regiones campesinas e indígenas quedaban aisladas y esencialmente encerradas en su
vida comunitaria–, esta nueva movilidad ha penetrado en el conjunto del territorio rural, incluso hasta
lugares lejanos de las vías de comunicación. La idea de un mundo campesino no tocado por la
modernidad se ha vuelto obsoleta. También en la agricultura asis�mos a esta expansión de las
transnacionales que controlan las cadenas de valor y que hoy han penetrado en lo más profundo de los
territorios rurales. Cuando hablamos de trabajo asalariado agrícola, nos referimos esencialmente a las
empresas del sector hortofru�cola, las cuales pueden contratar miles de trabajadores en �empos de
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cosecha y están ubicadas, esencialmente, en regiones con ventajas produc�vas favorables (fer�lidad,
clima, agua, etc.), permi�éndoles una fuerte especialización territorial. Estos territorios altamente
especializados se conocen como enclaves agrícolas. Hoy, la agricultura comercial es esencialmente una
agricultura tercerizada que depende de su inserción en cadenas produc�vas dominadas por las
agroindustrias transnacionales. En esta nueva agricultura a contrato, la función del empresario agrícola
consiste en ejecutar los programas produc�vos dictados desde arriba por las empresas
transnacionales. Su margen de decisión empresarial se reduce a la adaptación de esos programas a las
condiciones técnicas, ecológicas y sociales propias de su región (C. de Grammont 2019). En este
contexto analizamos, para el caso deMéxico, cómo semodificaron los mercados de trabajo y, por ende,
los flujos migratorios, tanto del campo hacia la ciudad, como campo-campo, en el tránsito del modelo
de desarrollo industrial de sus�tución de importaciones en vigor durante la segunda mitad del siglo
pasado (1940-1982), hacia el modelo “maquilador”, adoptado bajo el empuje de la mundialización.

ID Ponencia: 2-13-2
Ponencia: Una nota sobre los eventos coyunturales que permi�eron el asentamiento de los jornaleros
agrícolas en San Quin�n
Autor: Mariana Nataly Salazar Suárez
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: manzanilla.027@gmail.com

Resumen: Los jornaleros agrícolas son en su mayoría migrantes, esta migración, es temporal, del �po
rural-rural y es realizada por campesinos que buscan y complementar su ingreso. Esta migración
interna es diversa en cuanto a temporalidad, lugar de origen y des�no, los integrantes de la familia
quienes realizan la migración, etcétera. Derivado de esta eventualidad laboral, los jornaleros agrícolas
migrantes son trabajadores explotados y con nulos derechos laborales, en su mayoría no firman
contratos, es decir, su trabajo es apalabrado. Además de la población migrante, también hay jornaleros
locales y asentados, los locales son aquellos que se contratan con sus vecinos o sin la necesidad de
cambiar sus residencias, mientras que los asentados son aquellos que cambiaron su lugar de
residencia. El valle de San Quin�n es una de las regiones más importantes de México en la producción
agrícola de exportación, como todas las regiones productoras requiere de una gran mano de obra
agrícola, en esta región es par�cular porque una gran can�dad de migrantes originarios de Oaxaca se
asentaron allí en los años 80 y 90. Este asentamiento ha permi�do que la población jornalera tenga
mejores condiciones laborales, y esto debido a la exigencia realizada por los jornaleros. El 17 de marzo
de 2015 en el Valle se suscitó el más reciente y masivo levantamiento jornalero para exigir derechos
laborales, el cual evidenció la violación de derechos laborales que viven los trabajadores en este sector.
El paro laboral fue el parteaguas del movimiento de los jornaleros en San Quin�n y de todo el país. La
organización para levantarse en paro y para asentarse, necesita de elementos par�culares, en esta
ponencia se señalará algunas de las caracterís�cas claves tanto en la organización del cese de la
migración y del levantamiento laboral en el Valle en San Quin�n.
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ID Ponencia: 2-13-3
Ponencia: El papel de las remesas en el desarrollo de las comunidades mexicanas.
Autor: Ana Margarita Alvarado Juárez
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de
Oaxaca
Correo electrónico: ana_alvarado@iisuabjo.edu.mx

Resumen: La migración de mexicanos hacia Estados Unidos de Norteamérica se cons�tuye como un
fenómeno de larga historia y de importantes repercusiones en el ámbito económico, social y polí�co.
Dentro del conjunto demanifestaciones de la movilidad humana se encuentra el envío de dinero desde
el extranjero hacia las comunidades de origen. En los úl�mos años, enMéxico, el monto de las remesas
ha registrado un crecimiento constante y su monto ha sido comparado con indicadores
macroeconómicos como el turismo y el petróleo. En este contexto, la ponencia �ene como obje�vo
analizar los efectos de las remesas en el desarrollo económico de las comunidades mexicanas. Para
lograr el propósito, se examinan las tendencias que han tenido este �po de envíos, a lo largo de los
úl�mos años, la distribución por en�dad federa�va, las caracterís�cas de los hogares receptores, el
impacto en el desarrollo económico de las comunidades y el papel de los programas de gobierno,
específicamente, el Programa 3x1 para Migrantes. Los hallazgos que se presentarán se fundamentan
en información estadís�ca del Banco de México, del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca y Geogra�a
(INEGI), así como estudios de caso realizados en comunidades mexicanas. El argumento que guía la
discusión es que el dinero enviado desde el exterior se reparte en un centenar de hogares mexicanos
y es u�lizado en la reproducción co�diana de la familia siendo la alimentación el rubro principal. Por lo
tanto, el papel de las remesas está en función de los procesos de integración produc�va y de la
infraestructura que facilite la inversión y la generación de fuentes de empleo.

ID Ponencia: 2-13-4
Ponencia: Caravanas migrantes: implicaciones en la vida de la frontera Chiapas-Guatemala.
Autor: Dolores Camacho Velázquez
Ins�tución: UNAM-Cimsur
Correo electrónico: doloresc@unam.mx

Resumen: El fenómeno de las caravanas formadas en Honduras que atraviesan el territorio
centroamericano con la intención de llegar a México para pasar a los Estados Unidos es un
acontecimiento que �ene múl�ples aristas para la inves�gación y para la comprensión social de un
territorio devastado como lo es el centroamericano y buena parte del sureste de México. En esta
ponencia presento primeros resultados de un proyecto de inves�gación financiado por el PAPPIT-
UNAM , me centro en proporcionar datos para someter a discusión el funcionamiento de las caravanas
como estrategia de presión migratoria, y, de manera específica me interesa discu�r los efectos en los
territorios fronterizos de grupos de migrantes que se están quedando en espera de los resultados de
sus solicitudes de asilo o como sucede en otros casos quienes deciden quedarse en estos lugares
como una opción de vida. Esta población ha vivido situaciones complicadas porque se establecen en
casas abandonadas o en las orillas de pequeñas poblaciones donde construyen casas de plás�co y
cartón para pernoctar y durante el día buscan formas de trabajar o conseguir apoyos para sa�sfacer sus
necesidades básicas. Además de las implicaciones que �ene esta situación para su vida, hay
implicaciones en la vida de la población de estos lugares, quienes se han quejado constantemente por
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la presencia de grupos de migrantes a quienes acusan de ser personas sucias y peligrosas, por lo que
exigen sean re�rados. Expresan que no es justo que ellos “los migrantes” estén recibiendo apoyo del
gobierno cuando no son mexicanos, esta situación ha traído una serie de problemas que ha
incrementado los casos de odio y discriminación hacia los migrantes. En esta ponencia discu�ré esta
problemá�ca respondiendo a preguntas como ¿qué problemas se iden�fican en los territorios
fronterizos antes descritos? ¿Porque se han registrado esto casos de odio hacia los migrantes cuando
hace unos años recibían todo �po de apoyos de la población? ¿Qué efectos puede traer esta situación
en los territorios estudiados?
Al escuchar las razones de la población local, expresan una serie de reflexiones que dejan clara la
dificultad de conciliar intereses y derechos de ambas partes, en esta ponencia mi interés es someter a
discusión esas reflexiones como una manera de avanzar en el análisis de las condiciones sociales
actuales que afectan a personas de origen rural pobres de ambos lados de la frontera.

ID Ponencia: 2-13-5
Ponencia: Migración forzada y desigualdad: mujeres indígenas en situación de calle en la ciudad de
Querétaro.
Autor: Ilithya Guevara Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma de Querétaro
Correo electrónico: ilithya.guevara@uaq.mx

Resumen: Las desigualdades de género, étnicas y raciales de origen histórico han sido una de las
caracterís�cas de La�no América, que se ha reflejado en brechas de bienestar, reconocimiento,
autonomía y ejercicio de derechos de las mujeres con relación a los hombres y de los pueblos indígenas
y afrodescendientes con relación a las poblaciones no indígenas ni afrodescendientes. Dichas
desigualdades se manifiestan, entre otras cosas, en los movimientos migratorios, que en este caso han
sido forzados ante los conflictos violentos, pero también ante la falta de oportunidades para el
desarrollo pleno de los grupos y los pueblos, y que se originan ante la violencia polí�ca, estructural,
criminal o social que lleva a las familias y los pueblos al exilio. Los conflictos originados por los grupos
paramilitares y las diferencias étnicas, polí�cas y religiosas han sido los principales causantes del
desplazamiento forzado interno y la migración forzada en el estado de Chiapas que lleva a las
comunidades indígenas a abandonar su lugar de origen y establecerse en un espacio dis�nto, lo cual
vulnera de manera par�cular a las mujeres, niñas y niños. Los estudios que se han realizado sobre el
tema (Madeo, 2019; Mar�nez, 2005; Méndez y Carrete, 2013; Mercado, 2018; Olivera, 2004; Torrens,
2013), señalan que parte de las limitaciones es la dificultad de contabilizar el número exacto y los
lugares en donde se refugian o se restablecen, lo que al mismo �empo vulnera a esta población ante la
imposibilidad de acceder a apoyos y servicios como pueden ser salud, educación, programas sociales
entre otros. Por lo anterior, el obje�vo de este trabajo es analizar desde la metodología cualita�va, que
nos permite enfa�zar la percepción de quienes han sido víc�mas de la migración y/o desplazamiento
forzado interno, u�lizando entrevistas a profundidad y cues�onarios. Para poder iden�ficar cuáles han
sido las estrategias económicas y socioculturales que u�lizan las mujeres, niñas y niños Tzotziles del
Municipio de Chenalhó, en Chiapas, que desde hace poco más de cuatro años viven en la ciudad de
Querétaro y laboran en situación de calle, para adaptarse a un nuevo espacio que en su mayoría es
hos�l hacia ellas/ellos. Los mo�vos que las llevaron a migrar a la ciudad y el proceso de adaptación que
han enfrentado. Tomando como referencia de análisis la migración forzada, la desigualdad y la pobreza,
que permita abonar al estudio de las desigualdades con una perspec�va de género. Como avance de
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inves�gación se busca esbozar el panorama en que se encuentran las mujeres, niñas y niños Tzotziles,
par�cularmente ante los cambios que trajo consigo el confinamiento forzado y/o voluntario que han
impuesto las autoridades ante la pandemia por COVID-19 como una coyuntura que las lleva a enfrentar
la vulnerabilidad social ante la dificultad de acceso a beneficios sociales, servicios de salud, entre otros,
considerando que su fuente de ingreso económico principal depende de las ac�vidades que realizan de
manera informal en los diferentes cruceros de la ciudad como son: malabares, venta de dulces,
limpieza de parabrisas y autos, solicitud de ayuda económica mediante carteles, etc.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-14

CULTURA, CAMBIO Y PERSISTENCIA

Coordinador de mesa: Mario Ortega Olivares

ID Ponencia: 2-14-1
Ponencia: Brujas y malos aires en la cosmovisión de los campesinos chinamperos del sur de la Cuenca
de México.
Autor: Mario Ortega Olivares Ortega
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Correo electrónico: ortegaoli@gmail.com

Resumen: Las comunidades y barrios campesinos asentados el sur de la Cuenca de México antes de la
integración del Estado nacional. Se reconocen como pueblos originarios, por contar con una historia,
un territorio y una iden�dad propia. Preservan con grandes dificultades el cul�vo en chinampas y se
resisten la metropolización en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan. También
reproducen usos y costumbres asociados a la cosmovisión mesoamericana y a la herencia Colonial. La
celebración de sus fiestas patronales se encarga a mayordomías y patronatos apoyados por las familias
troncales. En esta región conocida como la chinampería, todavía se relatan mitos de nahuales, brujas,
nahuales, culebras de agua y del charro negro, entre otros. Seres considerados malos aires, en
congruencia con la cosmovisión mesoamericana. Que concibe a los seres humanos, como la unión del
cuerpo con tres en�dades anímicas volá�les y lumínicas: el tonalli ubicado en la mollera; el tellolía en
el corazón; y el ihíyotl o mal aire en el hígado. Los chinamperos les siguen temiendo, porque seducen
a las personas para causarles dañarlas o ahogarlas. A fin de expulsar el mal aire del cuerpo, lo limpian
ritualmente con un ramo de hierbas de denso aroma. Como se teme que las brujas aladas con patas de
guajolote chupen a los bebes. Se les ahuyenta con �jeras cruzadas en forma de cruz y otros objetos
rituales. Aunque la luz eléctrica y la densidad de población los ha alejado, el temor a su presencia sigue
presente en el universo simbólico de las familias chinamperas que resisten a la expansión de la mancha
urbana de la Ciudad de México.

ID Ponencia: 2-14-2
Ponencia: Ñi Sa�ñu Chiki. El campo entre los ñiviñuun en contextos de inestabilidad, propuesta para el
koova’ayo (vivamos bien)
Autor: Mijangos Baltazar Ávila Quiroz
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: mijangosbaltazar@gmail.com
Coautor: Juan Manuel Bueno Soria
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: jmbuenosoria@gmail.com

Resumen: En la mayoría de las comunidades ñiviñuun (mixtecos de la costa), especialmente en Santa
Catarina Mechoacán, en el estado de Oaxaca, predominan las ocupaciones del sector primario, de
forma específica el cul�vo de la milpa bajo un sistema tradicional de roza, tumba y quema en pequeñas
unidades de producción. La hipótesis de la inves�gación surge en un contexto de transformaciones en
la iden�dad de los pueblos ñiviñuun, que se caracterizan por un cierto deterioro en el modo de vida
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campesino e indígena, siendo el más recurrente el abandono de las ac�vidades agropecuarias por
parte de las jóvenes generaciones. El obje�vo del presente trabajo es analizar los aspectos de la
iden�dad étnica de los lugareños, y el grado de correlación que guarda con las ac�vidades
agropecuarias, mediante el análisis subje�vo de la ocupación de los individuos y la cosmovisión
ñiviñuun. Ello, a través de la comprensión de la transmisión oral intergeneracional reflejado en sus
ocupaciones aún más allá del campo. La indagación se fundamentó en la Inves�gación Par�cipa�va
Revalorizadora (IPR), la cual asume la realidad de los “inves�gados” desde una visión holís�ca, con
especial énfasis en la recreación de la vida y los saberes en su conjunto. Se u�lizaron las técnicas de la
observación par�cipante y las entrevistas semiestructuradas. Cabe resaltar que se privilegia la
perspec�va de �po “emic”, ya que el proceso es desarrollado por un inves�gador bilingüe que forma
parte de la cultura sujeto de estudio. Los hallazgos evidencian que, dedicarse a las ac�vidades
agropecuarias, más allá de un simple quehacer exclusivo de los adultos y adultos mayores, existe una
marcada influencia de la cosmovisión ñiviñuun en las ocupaciones, sin diferenciación por edad, así
como una conceptualización de la pertenencia al campo desde una perspec�va holís�ca que trasciende
la clásica visión sectorizada.

ID Ponencia: 2-14-3
Ponencia: La Dimensión Simbólica del Movimiento en Defensa de Wirikuta, Patrimonio Biocultural del
Pueblo Wixárika (2010, 2011, 2012).
Autor: Coral Giseth García Haj
Ins�tución: Unidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: coralgarcia2015@gmail.com

Resumen: Durante la lucha por el patrimonio biocultural, los pueblos indígenas y campesinos
despliegan un conjunto de estrategias tanto organiza�vas como simbólicas expresadas en el discurso
polí�co de los movimientos, buscando resis�r los efectos del extrac�vismo neoliberal, y sus propias
problemá�cas locales. El presente ar�culo �ene por objeto analizar la dimensión simbólica del
Movimiento en Defensa de Wirikuta, durante los años 2010, 2011 y 2012, a través de los símbolos,
significados y sen�dos presentes en los repertorios de protesta, con el fin de entender su relevancia en
los procesos y mecanismos causales de la acción y la iden�dad colec�vas.

ID Ponencia: 2-14-4
Ponencia: La lucha del pueblo qato'ok por mantener su cultura y sistema de manejo en policul�vo del
cacao. Tuzantán, Chiapas.
Autor: Ronny Roma Ardón; Anne Damon; Wilber Sánchez Or�z
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula
Correo electrónico: pepajau@gmail.com; adamon@ecosur.mx; wilber.sanchez@ecosur.mx

Resumen: Las zonas periféricas se encuentran some�das a diferentes intereses que afectan el devenir
de los sujetos sociales que habitan en estos territorios situados al margen, pero no exentos de la
influencia del capital económico y polí�co que confluyen para determinar su des�no. El caso del pueblo
qato’ok de Tuzantán debe llamar la atención por haber sufrido una polí�ca sistémica de asimilación,
expoliación y negación de su iden�dad, con tal de hacerlos sujetos de derechos dentro de los Estados
Unidos Mexicanos, borrando cualquier rastro que los asemejara a sus pares de Guatemala, nación con
la cual el Soconusco fue un territorio en disputa hasta fines del siglo XIX. Cabe destacar que este pueblo
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habita las �erras bajas al pie de la Sierra Madre de Chiapas, demostrando para su sobrevivencia una
capacidad de adaptación e interpretación al territorio, para favorecer el desarrollo de sus cul�vos
considerando las caracterís�cas climá�cas y topográficas propias de las selvas húmedas, que eran las
predominantes en la región. Esta situación, los cons�tuye en el úl�mo pueblo cuya memoria es
guardiana del saber ancestral de las estrategias de adaptación de plantas a las selvas del Soconusco, en
este caso par�cular del policul�vo del cacao. Es por ello que su desaparición limitaría nuestro
entendimiento como sociedad de su forma de comprender, observar y sen�r el mundo, y sería por
tanto una gran pérdida no solo para la nación sino para la humanidad. Ante esta situación, mediante el
proyecto de Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco, se pretende realizar un proceso que
permita rescatar, resaltar y divulgar la importancia de la memoria biocultural del pueblo qato’ok de
Tuzantán relacionado al policul�vo del cacao, de manera que permita dignificar a los poseedores de
estos conocimientos.

ID Ponencia: 2-14-5
Ponencia: Familias campesinas de Metzabok: Tradiciones y usos de la �erra.
Autor: Rosario Guadalupe Macías López
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: rosario.maciaslopez@gmail.com

Resumen: Entre los lacandones del Norte (Nahá y Metzabok) permea una cosmovisión occidental, que
se originó por medio de las intervenciones de inves�gadores como Frans Blom y Gertrudys Blom, pero
también por misioneros evangelizadores como Phillpe Baer y su esposa (1944) del Ins�tuto Lingüís�co
de Verano (ILV) (Nigh, R. 2000:4), quiénes se dieron a la tarea de penetrar en la cultura lacandona; por
otro lado el turismo internacional que llega a la zona �ene un impacto de occidentalización entre los
lacandones, esta cosmovisión se encuentra acompañada de diversos cambios que contrastan con la
religiosidad ancestral que incidió notablemente en la transformación de la relación hombre-naturaleza;
sin embargo, existen elementos de su cosmovisión que se han preservado y otros que han sido
adoptados, generando un �po de hibridación cultural; resignificando y transformando sus actuales
condiciones ambientales y culturales. En Metzabok, existe una evidente complejidad socioambiental
(conflictos sociales con territorios tzeltales principalmente) que a consecuencia han desencadenado
cambios y transformaciones en el espacio social y natural, derivado de las interacciones de cada actor
social en su territorio (Sánchez-Cordero et al., 2013:127). En este trabajo se estudia al territorio
lacandón desde una perspec�va biocultural, tomando en cuenta cómo la modernización y la
globalización han tenido impactos en las familias del grupo indígena y por lo tanto en las formas de sus
usos de la �erra. Cabe resaltar que el enfoque biocultural comprende tres aspectos fundamentales
para el desarrollo de una sociedad, y es desde las expresiones de la naturaleza biológica, cultural y
lingüís�ca, y cómo estas interactúan para dar pie a una adaptación socio-ecológica; por lo que está
inmerso en las siguientes premisas, como lo menciona Tania Gu�érrez (2014:57): “la diversidad de la
vida que se compone de especies biológicas, hábitats y ecosistemas; la diversidad cultural, la cual se
refiere a la variedad de grupos étnicos y la diversidad lingüís�ca debido a la pluralidad de lenguas”. En
la actualidad existen otras dinámicas socioambientales que aún no se han inves�gado, cómo el proceso
que conlleva la implementación de las polí�cas públicas que inciden ya sea directa o indirectamente en
los usos de la �erra y de la vegetación, se desconocen los impactos que se generan en la unidad
domés�ca (la familia). El estudio a nivel de unidades domés�cas facilita la comprensión de las
dinámicas y relaciones socioambientales en torno a la construcción social de los territorios
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bioculturales que están presentes en el grupo indígena que habita en Metzabok. Se hace un análisis de
cómo se hamodificado la apropiación de la naturaleza generacionalmente en relación con su territorio,
sus tradiciones y la percepción y valoración simbólica que �enen las familias campesinas de Metzabok
sobre su �erra y recursos. Este territorio es vulnerable a otras intervenciones humanas no lacandonas,
como por ejemplo las intromisiones de los tzeltales de ejidos cercanos, siendo un APFF (Área de
Protección de Flora y Fauna) posee gran can�dad de riqueza natural y recursos, que pueden ocasionar
conflictos ya sea por el aprovechamiento de estos o por el uso que se les da, generando así problemas
relacionados con los usos de suelo y de la vegetación, lo cual construye una realidad social que se
plasma en el territorio biocultural de Metzabok. Para entender estas dinámicas en los escenarios
ambientales, es de suma importancia considerar la realidad que viven los pueblos indígenas, sus
simbolismos, su territorialidad, con la que generan procesos de cambios y transformaciones (Durand,
2017:25).
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-15

AGROINDUSTRIA Y URBANIZACIÓN

Coordinador: Luis Enrique Parral Quintero

ID Ponencia: 2-15-1
Ponencia: Actores presentes en la agroindustria de los alimentos, en Salva�erra, Guanajuato. Autor:
Ernesto Cárdenas Bejarano; Juan Felipe Núñez Espinoza
Ins�tución: Colegio de Postgraduados
Correo electrónico: ernetywz@gmail.com; nunezej@colpos.mx

Resumen: En el presente documento se propone una �pificación de la red de extensionismo, con
actores públicos y privados, que la agroindustria y el estado mexicano han construido en el Bajío
guanajuatense para moldear la agricultura industrial y alimentaria regional. Esta red está guiada
mayoritariamente por el sector privado, además de actores del sistema nacional de inves�gación y de
educación superior, que expanden las prác�cas de la agricultura intensiva. El estudio se efectuó en el
municipio de Salva�erra, la información se obtuvo de encuestas semiestructuradas a actores clave,
durante los años 2019 y 2020. Para visualizar a la red de actores se recurrió al programa UCINET. En
1941 se inició el mejoramiento agrícola enMéxicomediante un programa convenido entre la Secretaría
de Agricultura y Ganadería y la Fundación Rockefeller. El programa se desarrolló en las regiones más
favorables para la agricultura, como lo es el Bajío, con facilidades de crédito y con fuerte apoyo oficial
en servicios técnicos y de divulgación. Sus resultados produc�vos fueron espectaculares, a par�r de
entonces, surgió un paradigma tecnológico agroindustrial global, en el cual, corpora�vos
transnacionales, pasaron a controlar la mayor parte del mercado agrícola internacional y se fundaron
imperios agroalimentarios. Con el proceso de agroindustrialización del Bajío las grandes empresas
transnacionales y financieras, son ahora, las que determinan la estructura produc�va, las condiciones
de producción y el des�no del producto, en donde los productores y consumidores del Bajío, han
perdido su soberanía puesto que han quedado cau�vos de una red internacional basada en la
rentabilidad de las corporaciones.

ID Ponencia: 2-15-2
Ponencia: Efectos de la urbanización en la agroindustria azucarera: el caso de los cañeros en Cuautla,
Morelos
Autor: Luis Enrique Parral Quintero
Ins�tución: Club Ecológico EST92 Teporingo A.C.
Correo electrónico: parralq.luise@hotmail.es

Resumen: El obje�vo de esta ponencia es describir los efectos del proceso de urbanización y cómo éste
incide en el desarrollo de la agroindustria azucarera del municipio de Cuautla, Morelos. Lo anterior, en
virtud de que el crecimiento urbano implica un proceso de crecimiento poblacional el cual demanda:
recursos naturales (�erra y agua) y humanos (mano de obra y servicios), gestándose de esta manera
conflictos en torno al acceso y apropiación de éstos, de tal suerte que los productores de caña deben
desarrollar estrategias que les permitan adaptarse a los cambios que se suscitan en el sistema
socioecológico y de esta manera pueden con�nuar con sus ac�vidades agrícolas. Para abordar el
obje�vo planteado, es necesario comprender que el proceso de urbanización y la agroindustria
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azucarera, se desarrollan en un sistema socioecológico más amplio, el de la cuenca del rio Cuautla, el
cual se transforma con�nuamente y posee recursos limitados, de esta manera, el enfoque sistémico
permite abordar la red de interdependencias que se presentan en el sistema socioecológico, del que
forman parte procesos como la agroindustria azucarera cuautlense y el crecimiento urbano del
municipio de Cuautla. El empleo de la metodología cualita�va a través del estudio etnográfico, la
elaboración de diario de campo y las entrevistas en profundidad cons�tuyen herramientas que
permiten abordar el caso de estudio de la agroindustria azucarera en Cuautla, Morelos, ac�vidad en la
que los cañeros establecen relaciones complejas con las cuales subsanan los efectos que produce el
crecimiento urbano y les permiten reproducir sus modos de vida.

ID Ponencia: 2-15-3
Ponencia: Incorporación de municipios con vocación rural a la metropolización: el caso del Área
Metropolitana de Guadalajara
Autor: José Juan Pablo Rojas Ramírez
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: jjuanpablo.rojas@academicos.udg.mx

Resumen: En la presente, se analiza las repercusiones resultantes del proceso de incorporación de
municipios con vocación produc�va y dinámicas sociales rela�vamente diferentes a la de los
integrantes de la metrópoli tapa�a. Guadalajara y su zona metropolitana se ha caracterizado desde la
década de los cincuenta por su desarrollo en diferentes aristas como son la calidad de vida, el
desarrollo económico caracterís�co de los sectores servicios e industrial y su vocación urbana; no
obstante, la incorporación de otros municipios con vocación mayormente rural causa afectaciones en
términos de sustentabilidad dado que se faculta la expansión urbana en detrimento de las áreas que
brindan servicios ecosistémicos y de igual forma expone la depredación de los recursos naturales, en
especial del agua, cuya pauta es la priorización de lo urbano. Dicha situación pone en riesgo la
con�nuidad de las ac�vidades vocacionales que persisten en los municipios recién incorporados.

ID Ponencia: 2-15-4
Ponencia: La agroindustria cañera en Autlán de Navarro, Jalisco: análisis de sus estrategias
organizacionales desde el enfoque del desarrollo local, 2003-2020.
Autor: Diego Iván Espinoza Ochoa;
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: diego.espinoza6300@alumnos.udg.mx
Coautor: Ka�a Magdalena Lozano Uvvario
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: ka�a.lozano@academicos.udg.mx

Resumen: El obje�vo de esta inves�gación es caracterizar el sistema agroindustrial cañero del
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, a través del análisis de los eslabones componentes de su
cadena de valor, al igual que las estrategias organizacionales entre sus principales actores, con el fin de
comprender su contribución al desarrollo local en el período 2003 a 2020 a través de la metodología
SIAL. Dicho propósito contempla la concepción de la agroindustria como una ac�vidad humana capaz
de generar, transformar y definir territorios, a través del trabajo y cul�vo de diferentes productos (en
este caso la caña), que fortalecen la unión y arraigo de los diversos actores par�cipantes de la ac�vidad,
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fomentando la cercanía, y cooperación así como la creación de ins�tuciones, por lo que se permite
también se observa la gobernanza local que este sistema produc�vo genera en el territorio donde se
localiza. Los impactos y trasformaciones de la agroindustria a lo largo de su densa red de relaciones ha
generado un ambiente de confianza y estabilidad entre sus par�cipantes directos e indirectos,
reflejando un sistema de dominio territorial importante, a tal grado que no es sencillo hablar de
diversificación de productos agrícolas o ac�vidades dentro del área de abastecimiento del ingenio
azucarero, mismo que junto con las organización con las que se enlaza, controlan y dirigen en buena
medida las decisiones en el territorio. Por ello esta ac�vidad y su cadena produc�va, aunque puede ser
u�lizada como una base para la generación de inicia�vas de desarrollo local por parte de actores
locales, contradictoriamente muestra un adormecimiento y conformismo respecto a las posibilidades
que potencialidades existentes en el municipio y que se muestra restringidas a una sola variedad de
producto.

ID Ponencia: 2-15-5
Ponencia: Impacto de la urbanización e industrialización en los sistemas de producción de leche en el
ejido Cerrito Colorado, El Marques, Querétaro.
Autor: Elsa Angélica Contreras Contreras
Ins�tución: Colegio de Postgraduados
Correo electrónico: elsangeli@hotmail.com

Resumen: En los úl�mos cinco años el crecimiento urbano e industrial de la ciudad de Querétaro ha
afectado al municipio de El Marqués, trayendo consigo cambios en la dinámica produc�va,
socioeconómica y ambiental de los sistemas lecheros familiares. Si bien la urbanización aumenta la
demanda de alimentos también ha ido desplazando las áreas de producción de alimentos y ha
disminuido el número de pequeños productores de leche de bovino. El presente estudio es parte del
trabajo de tesis de doctorado �tulado “Vulnerabilidad de los sistemas de producción de leche de
bovino en el estado de Querétaro”. Uno de los obje�vos específicos es iden�ficar el impacto de la
urbanización e industrialización en la dinámica produc�va de los sistemas lecheros familiares, para
cumplir con dicho obje�vo se aplicó un cues�onario a 20 productores y se entrevistó al director de
Ganadería del municipio. Los resultados preliminares muestran que la ac�vidad lechera ha decaído en
los úl�mos cinco años, el 90% de los productores ha reducido el número de ganado, señalan también
quemuchos compañeros tuvieron que vender todo su hato, la falta de agua, y el incremento en el costo
de alimentación e insumos fueron un detonante. El precio por litro de leche es otro problema ($6.50)
pues consideran que no es justo debido a que todos los insumos han subido de precio y el de la leche
no ha incrementado. La inseguridad es otro factor que se intensifico, el robo a casa habitación, así
como de ganado y equipo ahora son comunes en la comunidad. La falta de agua también es resultado
del crecimiento urbano e industrial, pues se han secado pozos y otros se han des�nado para la industria
y las zonas habitacionales. El factor ambiental también ha cambiado pues reportan inundaciones,
variabilidad en las heladas y el temporal, y aunque esto no está directamente relacionado con el
crecimiento del municipio, los productores lo asocian con la apertura del corredor aeronáu�co y la
construcción de zonas habitacionales. Se puede concluir que los productores familiares son un grupo
vulnerable ante la dinámica de crecimiento del municipio de acuerdo con su percepción de no cambiar
la situación actual podrían desaparecer, no existe apoyo del gobierno pues �enen la poca fortuna de
no vivir en un municipio catalogado como de alta marginalidad, a eso se suma que los jóvenes ya no
quieren dedicarse al campo debido a que prefieren irse a trabajar a las empresas que han llegado al
municipio. Su vulnerabilidad es una suma de factores socioeconómicos, ambientales y sociales.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-16

ALIMENTACIÓN: ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VULNERABILIDAD

Coordinadora de mesa: Verónica Rodríguez Cabrera

ID Ponencia: 2-16-1
Ponencia: Tradición culinaria en la dieta diaria y ceremonial de los habitantes de la comunidad mixteca
de Santa Catarina Estetla, Oaxaca
Autor: Sabina Victoria García Zúñiga; Elvira Mazcorro Velarde
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: v792870@gmail.com; elviramvelarde@gmail.com

Resumen: En el contexto de globalización actual tanto en México como en el mundo, se han visto
modificaciones en diversos aspectos de la vida co�diana de las comunidades rurales, uno de ellos es el
patrón de consumo alimentario, en donde están cada vez más presentes los alimentos industrializados.
La cultura gastronómica de la comunidad mixteca de estudio: Santa Catarina Estetla, municipio
localizado en el estado de Oaxaca, se caracterizó por el consumo de alimentos obtenidos mediante su
cul�vo en la milpa o el traspa�o, así como la recolección de especies silvestres. Estos alimentos
desarrollados a lo largo de su historia están estrechamente vinculados con su entorno produc�vo y
cultural y han formado parte de sus costumbres y tradiciones. Existe una preocupación de los
habitantes del lugar que percibieron como algunos pla�llos �picos dejaron de consumirse por las
nuevas generaciones y por el contrario, ganaron importancia los industrializados, mismos que se
encuentran presentes, en las ceremonias rituales de la comunidad. Este fenómeno se vio favorecido
por mecanismos como la publicidad, la migración y mejores vías de comunicación que facilitaron la
llegada de estos productos. Las dos ver�entes de la inves�gación en curso son, por un lado, Iden�ficar
las prác�cas alimentarias tradicionales y la forma en la que han sido preservadas en las dietas diarias y
ceremoniales de la comunidad, para lo cual se están realizando entrevistas con las cocineras
tradicionales y amas de casa, cuya información servirá para elaborar un recetario para preservar su
cultura alimentaria viva. Y, por el otro, conocer el vínculo de esta cocina tradicional con la agricultura y
recolección de especies que se emplean como insumos en estas recetas.

ID Ponencia: 2-16-2
Ponencia: Mujeres y la ar�culación de redes para el sostenimiento de la autonomía alimentaria en la
coyuntura COVID en Tehuantepec, Oaxaca.
Autor: Verónica Rodríguez Cabrera
Ins�tución: UAM-X
Correo electrónico: verobevale@hotmail.com

Resumen: Desde marzo de 2020, las comunidades del istmo de Tehuantepec han tenido que acatar los
lineamientos establecidos, tanto por el gobierno federal como los gobiernos locales, para hacer frente
a la pandemia del COVID-19. Esto ha involucrado el cierre temporal de ac�vidades no esenciales, plazas
y centros comerciales, así como la adopción demedidas de protección para la convivencia en el espacio
público y buscar cómo resolver el cubrir las necesidades básicas en situaciones de confinamiento. En
esta región la pandemia del COVID-19 ha alcanzado niveles de contagio y mortalidad altos, se han
perdido diversas fuentes de empleo y han vivido cambios culturales importantes. Entre ellos, sobresale
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el retomar prác�cas comunitarias de intercambio y ayuda mutua, con las que se ha logrado dar
con�nuidad a la vida misma. Las familias campesinas han jugado un papel importante en esta nueva
dinámica de intercambio y ayuda mutua en la región. Han logrado cubrir sus propias necesidades
alimentarias y han contribuido a las de las localidades cercanas, además de atender las demandas del
mercado nacional. Es aquí donde el papel de las mujeres juega un papel fundamental, en tanto
par�cipan en la toma decisiones sobre la producción, así como en la comercialización y des�no de ésta.
Recordemos que en el istmo algunas de ellas son dueñas de la �erra y otras son las responsables de
llevar a cabo su intercambio y uso final. Este trabajo busca, a través del tes�monio de mujeres
istmeñas, sostener la importancia de la lógica de la producción campesina en el istmo de Tehuantepec
en la ar�culación de redes de intercambio y de ayuda mutua con las que se ha sostenido la autonomía
alimentaria.

ID Ponencia: 2-16-3
Ponencia: Cambios en la alimentación entre familias nahua que han migrado a la ciudad en León
Guanajuato.
Autor: Ivy Jacaranda Jasso Mar�nez; Marisela Infante Alatorre
Ins�tución: Universidad de Guanajuato
Correo electrónico: ivyja@hotmail.com; punkiloc@gmail.com

Resumen: Esta par�cipación expone los principales cambios en la alimentación detectados entre
familias indígenas nahuas quemigraron de un contexto rural a la ciudad de León, Guanajuato. La actual
alimentación de estas familias está definida por las dinámicas urbanas que han debido adoptar, así
como la mayor exposición a productos altamente procesados. Esto ha generado igualmente cambios
en algunas concepciones y la manifestación de algunos padecimientos, como la diabetes, que acentúan
la precariedad social que viven estas familias desde sus comunidades de origen. Se hacen notar las
diferentes valoraciones acerca de los alimentos entre los grupos etarios y la proximidad que �enen con
las ac�vidades de preparación de alimentos. Cabe entonces interrogar si el desplazamiento espacial
contribuye a las preferencias alimen�cias. Nuestra aproximación al tema fue a par�r de una
metodología cualita�va que nos permi�ó conocer las prác�cas de alimentación de un conjunto de
familias nahuas, mediante visitas a sus domicilios, la realización de entrevistas y charlas informales.

ID Ponencia: 2-16-4
Ponencia: Impacto de los programas de asistencia alimentaria de emergencia en el combate a la
desnutrición infan�l en el medio rural. Un ejercicio de evaluación en la Sierra Norte de Puebla.
Autor: Beatríz Novak
Ins�tución: El Colegio de México
Correo electrónico: bnovak@colmex.mx
Coautor: José Álvaro Hernández Flores
Ins�tución: El Colegio de México
Correo electrónico: jalvaro@colmex.mx

Resumen: En México existe una larga historia de polí�cas y programas para mejorar el nivel nutricional
de grupos vulnerables. De estos, el Programa Prospera de Inclusión Social (antes Progresa y luego
Oportunidades) fue el que más se focalizó en la atención de sectores de la población ubicados en los
niveles socioeconómicos bajos y muy bajos. Para evaluar el programa Oportunidades/Progresa se creó
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la Encuesta de Evaluación Rural, instrumento que a lo largo del �empo ha permi�do determinar el
impacto que ha tenido el programa en comunidades rurales empobrecidas. No obstante, para el caso
de programas de alimentación y salud emprendidos por ONG, se carece de datos que permitan dar
seguimiento a la condición nutricional de niños y niñas atendidos y que permitan evaluar, por tanto, la
efec�vidad de sus intervenciones. Desde mediados de los años noventa, la organización no
gubernamental PROAN AC trabaja en comba�r la desnutrición infan�l a través de programas de
asistencia alimentaria de emergencia otorgando mensualmente leche y apoyo alimentario a niños y
niñas. Estas acciones se desarrollan mediante el trabajo con mujeres indígenas, madres de menores en
edad preescolar, pertenecientes a 46 localidades de la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de
Cuetzalan del Progreso, México. El obje�vo de este trabajo es, por un lado, comparar la situación
nutricional de niños y niñas de la población asis�da por PROAN con los niveles nacionales y, por el otro,
dimensionar el efecto sobre el estado nutricional de las niñas y niños menores de 5 años de edad que
�ene el conjunto de las dis�ntas intervenciones que dicha ONG viene realizando.

ID Ponencia: 2-16-5
Ponencia: Alimento y salud en el ámbito rural.
Autor: María Cris�na Saldaña Fernández
Ins�tución: CIBYC - UAEM
Correo electrónico: msaldana@uaem.mx

Resumen: La conservación biocultural posibilita la con�nuidad de los saberes acerca de la naturaleza y
el mejor aprovechamiento de ésta. El presente trabajo �ene como obje�vo Reconocer la importancia
de la conservación biocultural para el alimento y la salud en el ámbito rural. La metodología parte de
inves�gación bibliográfica y trabajo de campo en comunidades de la Sierra de Huautla y Tepoztlán,
Morelos. En estos lugares es relevante el buen estado de conservación, se trata de áreas poseedoras
de gran riqueza biológica que representa para las comunidades humanas el contacto directo con la
naturaleza; el hecho de ser asentamientos an�guos les permite la caracterización de Pueblos que han
configurado cultura y tradición desde muchas generaciones atrás. Habitar en esos si�os permite
recrear el conocimiento de las especies vegetales y animales, así como el aprovisionamiento para
subsis�r. Entre los diversos usos de tales especies destacan las alimen�cias y las medicinales. Tal
cercanía afianza el conocimiento acerca de los cambios estacionales a lo largo del año, de manera que
la abundancia de especies según la temporada determina su consumo, así mismo, permite tratar con
productos naturales las diferentes enfermedades que pudiera padecer la gente, derivadas de los
factores climá�cos, entre otros. La posibilidad de tal aprovechamiento asegura en primer término el
abasto familiar de productos naturales, la generosidad al compar�r las especies al interior y fuera de la
comunidad cuando hay abundancia, aunada al ciclo fes�vo en el cual se comparten alimentos con
propios y visitantes, además, es posible des�nar los excedentes para el comercio local y regional. Si
bien en estos contextos el aprovisionamiento de la naturaleza no representa la sa�sfacción de todos
los requerimientos económicos de las familias, si cons�tuyen productos naturales, fundamentales para
una alimentación sana y efec�vos tratamientos de la salud. Palabras clave: Conservación biocultural,
alimento, salud, saberes, naturaleza.
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ID Ponencia: 2-16-6
Ponencia: La alimentación infan�l en hogares rurales de Nuevo León: Un estudio desde la sociología de
la experiencia.
Autor: Greetcher Mariangy Arenas López,
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nuevo León, Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales.
Coautor: José Manuel Rangel Esquivel
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nuevo León, Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales
Correo electrónico: greetcher@hotmail.com, josemre@gmail.com

Resumen: Esta presentación parte de la construcción teórica-metodológica y los hallazgos encontrados
durante la inves�gación derivados de la tesis �tulada “Experiencias de alimentación en población
infan�l en contextos rurales del estado de Nuevo León”. Se dan a conocer los hallazgos encontrados en
las comunidades rurales rela�vas a la experiencia de la alimentación infan�l, se brindan avances del
estudio de las vivencias que ilustran la complejidad del proceso alimen�cio, las tensiones entre la
forma en que las personas a cargo de la alimentación infan�l consideran y suponen que deberían
alimentar a las niñas y niños y la forma real en la que los y las alimentan. Se muestran las conexiones
sobre la correspondencia, o quizás, desajustes o incongruencias entre lo idealizado/deseado y lo que
se logra alcanzar. La ponencia pretende dar a conocer cómo se pueden lograr aproximaciones para el
estudio de la alimentación en localidades rurales. La alimentación es un fenómeno complejo, sin
embargo, se encuentra dentro de la co�dianeidad de la vida. El fenómeno de la alimentación se
configura a través de las interacciones entre los sujetos y sus circunstancias materiales específicas, lo
anterior se encuentra, en gran medida, determinado por las valoraciones culturales, significaciones y
experiencias subje�vas, así como por el contexto histórico, social y económico dentro de los que se está
inmerso. Desde la perspec�va de Carmona-Fonseca y Correa (2013), la alimentación de la población
infan�l es importante debido a que cons�tuye una etapa crí�ca para el desarrollo �sico, psicológico y
social, en estos primeros años las personas a cargo de sus cuidados, al presentar condiciones
socioeconómicas adversas, pueden verse afectadas en su capacidad para ofrecer la alimentación y los
cuidados que son necesarios, por lo que se compromete el desarrollo de la libertad futura de la
población infan�l. Nuevo León es históricamente uno de los estados que �ene poblaciones rurales
inferiores al promedio nacional, el Consejo Nacional de Población (2010) reportó que el 95% de la
población se concentra en el Área Metropolitana de Monterrey, por tanto el restante 5% de la
población puede afirmarse que se encuentra dispersa geográficamente en zonas rurales, estas
disparidades en porcentajes también se observan a través de las desigualdades en cuanto a la oferta
de servicios referentes a la educación, inves�gación, desarrollo tecnológico así como en el sector salud.
Ante este escenario, el estudio se posiciona en la sociología de la experiencia como perspec�va teórica-
metodológica propuesta por Dubet (1994), y se ar�cula con el enfoque de Medios de Vida Sostenibles
desarrollado por el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), el cual forma parte de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con la finalidad de
profundizar la comprensión, a par�r de aproximaciones cualita�vas, de las experiencias de
alimentación de la población infan�l. Las caracterís�cas teóricas y metodológicas de ambas
perspec�vas permiten trazar puentes con el obje�vo de comprender de mejor manera el fenómeno
social de estudio. Por una parte, la sociología de la experiencia permite conocer la subje�vidad
respecto a la alimentación que se vive dentro de los hogares, en tanto el enfoque de losMedios de Vida
Sostenibles posee las herramientas para contextualizar las estructuras sociales que delimitan y dan
sen�do a las experiencias subje�vas de la alimentación. Desde la argumentación de Dubet (1994) se
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considera que mirar a la experiencia como un fenómeno específico al sujeto podría llevar a una falsa
premisa de que la experiencia no es socialmente determinada, sin embargo, este enfoque plantea que
las lógicas de la acción se inscriben en cierta “obje�vidad” del sistema social; dicha obje�vidad refiere
a los elementos que componen la experiencia social que no pertenecen al actor sino que le vienen
dados, le preexisten o le son impuestos a través de una cultura, de relaciones sociales, así como de
coerciones impuestas por la situación de dominación. Es el enfoque de los Medios de Vida Sostenibles
el que permite dar cuenta y describir el contexto en el que se sitúan las experiencias de alimentación
infan�l en hogares rurales, es decir, al ser una herramienta teórico-metodológica, brinda las pautas
para indagar el contexto de vulnerabilidad, los ac�vos/capitales, así como las polí�cas e ins�tuciones
que se circunscriben con la mencionada población. Al ar�cular los marcos teóricos-metodológicos
anteriormente mencionados se pretende develar las tensiones y conflictos presentes entre el
seguimiento de las normas, el cumplimiento de roles dentro de una comunidad, la movilización de
recursos y los puntos de vista creados y organizados debido a las dis�ntas vivencias a las que se ha
estado expuesto a lo largo de la vida con el fin de alimentar a la población infan�l.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-17

TRASPATIOS Y ECONOMÍA CAMPESINA

Coordinadora de mesa: Nicola Maria Keilbach Baer

ID Ponencia: 2-17-1
Ponencia: Ekuarho, pexu e inchaku�ni: la importancia de los pa�os en la transmisión y con�nuidad de
la medicina tradicional p’urhépecha.
Autor: Erandi Medina Huerta
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Jardín Etnobiológico P'urhépecha.
Correo electrónico: sxophie.m@gmail.com

Resumen: El aspecto biocultural de los saberes indígenas está asociado a la diversidad lingüís�ca y
cultural vinculada al territorio, se expresan en la vida co�diana, ritual y fes�va de las comunidades. Por
tanto, los cambios y presiones en el territorio �enen un impactado en dis�ntos niveles la vida
comunitaria hasta puntos poco visibles. La medicina tradicional mexicana como parte de la riqueza
biocultural conjunta saberes, formas de relación y representación de la naturaleza, conocimiento de
especies vegetales y animales en el marco cultural caracterizado por su relación con la cosmovisión
propia de los pueblos. En par�cular, la medicina tradicional p’urhépecha es una amalgama de prác�cas
cura�vas que conjunta una compleja relación de diferentes especialidades que dan cuenta de una
sabiduría compleja heredada en el marco de la tsinajpekua (hacer crecer la vida). En Angahuan, una
comunidad p’urhépecha asentada en la sierra de Michoacán, un grupo de mujeres curanderas –por
herencia familiar- se han organizado y durante diecinueve años han procurado la salud comunitaria
desde sus diversas especialidades en un contexto de cambios y disputas territoriales que va desde la
tala inmoderada del bosque, el incremento de cambio de uso de suelo hacia el cul�vo de aguacate y la
entrada de grupos del crimen organizado. En este escenario, el obje�vo de este trabajo es visibilizar
cómo para este grupo de mujeres curanderas, los pa�os son espacios de transmisión de conocimientos
y saberes en la medicina tradicional, que en el marco de múl�ples presiones en el territorio, se
convierten en reservorios de especies vegetales u�lizadas en la prác�ca de medicina tradicional,
además de permi�r la con�nuidad de costumbres comunitarias. El trabajo se argumenta desde una
mirada de género, situado en la perspec�va femenina de los espacios. También se retoman las
aportaciones de la etnoagroforestería sobre pa�os y huertos, la mirada relacional de la etnobotánica y
la importancia cultural de los espacios de transmisión y preservación de la medicina tradicional. El
trabajo se sos�ene en un trabajo de inves�gación de 6 meses en la comunidad de Angahuan,
Michoacán, con un enfoque etnográfico, se realizaron entrevistas, recorridos por pa�os y por el
territorio y registros fotográficos. Parte de los resultados apunta a que los pa�os son espacios que
cumplen una función importante en la prác�ca de medicina tradicional y obedecen a una estructura
tradicional de asentamiento -que también se ve amenazada por los cambios en los �pos de
construcción-. Los pa�os, se han conver�do en reservorios de especies vegetales locales e introducidas
indispensables para la prác�ca de medicina tradicional, son espacios de transmisión de conocimientos
y trabajo femenino. En la vida comunitaria los pa�os �enen una función importante en el cul�vo de
subsistencia –incipiente pero presente aún- comomaíz, frijol, quelites, habas; cuidado de animales y el
aprovechamiento de árboles frutales. En la vida social, son espacios de convivencia familiar y
comunitaria. Todo ello permite sostener que las mujeres curanderas u�lizan como alterna�va el cul�vo
de plantas locales en los pa�os como una con�nuidad de las formas de vida tradicionales pero también
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ante la limitación de transito libre por el cerro como territorio en disputa. La medicina tradicional
p’urhépecha es una prác�ca que se reproduce en los espacios co�dianos, los pa�os son los primeros
espacios de transmisión de conocimientos y proveen de especies vegetales cul�vadas por las propias
mujeres, son además espacios donde se desarrolla trabajo femenino en el telar, de convivencia familiar
y con�nuidad de las costumbres comunitarias.

ID Ponencia: 2-17-2
Ponencia: Estrategias de supervivencia familiares: los pa�os en Soledad Etla, Oaxaca 2020.
Autor: Dyada Berenice Leyva Méndez
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico de Oaxaca
Correo electrónico: dyada_0602@hotmail.com

Resumen: La memoria ha permi�do a los individuos revivir eventos del pasado, de manera colec�va y
social. Esto resulta ser transcendental porque ayuda a entender el presente, ha servido para superar
eventos del pasado y en efecto da elementos para proyectar el futuro. Esto también ha posibilitado el
entablar relaciones con la naturaleza; sostén a lo largo de su historia. Pues diversos estudios han
develado la estrecha relación entre la diversidad biológica, cultural y agrícola, desde lo global a local y
de estas con las sociedades tradicionales; donde sobresalen las comunidades rurales de carácter
campesino, en las cuales se conservan sistemas de producción familiares, a pequeña escala (Toledo &
Barrera, 2009). Sin embargo, a escala global y local existe un desarrollo hacia las zonas urbanas, lo cual
implica una nueva forma de vida, exis�endo el riesgo de olvidar prác�cas, conocimientos y
biodiversidad agrícola (Muños et al., 2019) citado en (Ibarra et al., 2019). Actualmente más de la mitad
de las personas en el mundo viven en ciudades, considerándose a La�noamérica como la región más
urbanizada del mundo (Rodríguez, 2019, como se citó en Ibarra et al., 2019). Así como los acelerados
procesos de urbanización y de la industrialización primaria; como la agricultura y la ganadería. (Toledo
et al., 2019). La presente inves�gación �tulada: estrategias de supervivencia familiares: los pa�os en
Soledad Etla, Oaxaca 2020; hace énfasis en aquellos espacios de los hogares donde se ha dado esa
estrecha relación de las unidades familiares con la naturaleza, los cuales se nombran como pa�os. Sin
embargo, se han ido transformado a lo largo de los años, dado que diversas circunstancias han
ocasionado la variación o la conservación de estos. Es por ello que el obje�vo de esta inves�gación
consis�ó en analizar el papel que representan los pa�os en los hogares de Soledad Etla, enfocándolos
a la supervivencia familiar. Ante ello la inves�gación tuvo un enfoque descrip�vo y un diseño
transversal, en la cual se u�lizaron técnicas cualita�vas (entrevista) y cuan�ta�vas (encuesta). Por
tanto, se consideró unmétodomixto. El muestreo que se ocupó fue no probabilís�co; a juicio o criterio.
A causa de, se realizaron 70 encuestas y 10 entrevistas semiestructuradas en todo el municipio, siendo
un total de 77 hogares; puesto que a 3 hogares se les hizo encuesta y posteriormente entrevista. Se
llevaron a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Se encontró que
los pa�os de Soledad Etla han sido severamente afectados y transformados, principalmente en la
ganadería familiar; la cual ha sido realmente fundamental en el municipio, dado que para muchas
familias ha sido su fuente de sustento, desde hace varias décadas. Esto se debe a diversas causas como;
el comercio de Puebla, el cambio climá�co, el escaso apoyo al campo y la administración ejidal. A pesar
de ello, las especies en los pa�os se siguen conservando, dado que se encontraron 236 especies de
plantas y animales; las cuales no sólo han representado ingresos, sino también alimentos, creencias,
tradiciones, remedios caseros, regalos, inmuebles, medios de convivencia, formas de relajación y un
medio para hacer frente a circunstancias que se llegaran a presentar.
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ID Ponencia: 2-17-3
Ponencia: Los huertos familiares: reservorios de diversidad biocultural.
Autor: Noemí Guadarrama Mar�nez; María Cris�na Chávez Mejía
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (UAEMex)
Correo electrónico: urbanoe788@gmail.com; cris�namax2217@gmail.com

Resumen: Los huertos familiares son relevantes para la conservación de la biodiversidad la cual se
relaciona con el uso y manejo de los huertos para sa�sfacer necesidades materiales e inmateriales de
la familia. El obje�vo fue analizar la diversidad biocultural de los huertos familiares de San Andrés
Nicolás Bravo, Malinalco. Se estudiaron 91 huertos mediante entrevistas a sus dueños sobre
conocimiento y aprovechamiento de especies frutales; iden�ficando composición de la familia; género
y especie de las especies frutales cul�vadas; y, se calculó su riqueza, abundancia, uso e índice de
importancia cultural, mediante el análisis de componentes principales y clúster para observar la
asociación entre huertos a par�r de las variables medidas. Se encontraron 48 especies frutales con
siete usos. Las especies más abundantes fueron las de mayor valor cultural, debido a sus usos varios.
Se concluye que la conservación de la riqueza de especies frutales en los huertos familiares se relaciona
con sus múl�ples usos y que hay diferencia entre ellos en cuanto a la riqueza, forma biológica y
abundancia debido a factores como: superficie dedicada a las especies frutales, importancia cultural e
interés de la familia por preservar ciertas especies. La relación entre la superficie dedicada a las
especies frutales y su riqueza y forma biológica muestra la necesidad de atender las implicaciones que
la fragmentación de los huertos �ene sobre la conservación de la biodiversidad.

ID Ponencia: 2-17-4
Ponencia: La ovinocultura de traspa�o como estrategia de seguridad alimentaria en tres localidades de
Tlaquiltenango, Morelos.
Autor: Claudia Ayala Vázquez
Ins�tución: Facultad de Ciencias Agropecuarias, UAEM
Correo electrónico: klaus_ayva@hotmail.com

Resumen: La crisis económica en México ha provocado un incremento en los niveles de pobreza y
marginación en diferentes sectores de la población, teniendo como consecuencia la pobreza extrema,
el abandono del campo y el deterioro del medio ambiente (Esteva, G., 2009). Poniendo al campo
mexicano en una situación vulnerable con la necesidad de implementar estrategias que promuevan las
ac�vidades agropecuarias para garan�zar la sobrevivencia de la familia rural (Grammont, 2009),
mediante la conservación y uso de los recursos naturales (Toledo, 1993),en este sen�do los
productores establecen diferentes estrategias de vida para persis�r en la sociedad globalizada
basándose en sus conocimientos, usos y costumbres, además realizan ac�vidades agropecuarias tales
como la crianza de animales, siembra de cul�vos, venta de subproductos elaborados en las unidades
domés�cas, la recolección de leña de monte para autoconsumo y venta, con la finalidad de sa�sfacer
las necesidades alimen�cias y económicas de las familias sin necesidad de depender del uso intensivo
de insumos externos y u�lizando los recursos de la región (Mukul, 2005). Considerada entonces la
producción de traspa�o como uno de los agro ecosistemas más diversos y ricos que existen a pesar de
los cambios históricos, sociales los cuales �enen la finalidad de contribuir a la alimentación, al ahorro
y a la sustentabilidad de las familias rurales (López, 2012). Siendo la crianza de ovinos en pequeña
escala una alterna�va eficaz para alcanzar la seguridad alimentaria (FAO, 2011b), además para la
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población rural de escasos recursos, los animales de granja cons�tuyen un elemento importante de
subsistencia, al desempeñar múl�ples funciones como la producción de alimento, fer�lizante y un
ac�vo de capital (Peacock, 2005), por otro lado esta producción que se puede combinar con otros
animales como gallinas, cerdos, cabras, guajolotes, chachalacas, palomas, conejos etc., criándose en
las mismas áreas dentro de la vivienda como pa�os o solares; alimentados con “residuos” de la
producción agrícola (Reist et al., 2007).Los ovinos son u�lizados para fines produc�vos (carne, leche,
piel), además como elemento central de fiestas locales y populares de índole religioso o para festejo
familiar, además es considerado como controlador biológico de malezas, animal de laboratorio, y una
herramienta importante en muchísimos proyectos en la lucha contra el hambre en áreas marginales
deprimidas económica y socialmente y se caracterizan por su escaso nivel tecnológico (Bedo�, 2008)
(Escalante, 2006). En resumen, la aceptación de esta especie se debe a su capacidad de adaptabilidad
a los más contrastantes sistemas agroecológicos sobresaliendo por sobre el resto de las especies
domés�cas. Con ello permite que las familias rurales garan�cen su reproducción social considerándola
clave para la seguridad alimentaria por su producción a bajo costo, poco requerimiento de capital, el
manejo de recursos naturales y con ello garan�zar la calidad de vida de los productores con la
par�cipación de las familias rurales en las ac�vidades produc�vas, el régimen de tenencia de la �erra,
el acceso al crédito, la diversificación de la producción o la comercialización. En defini�va, la crianza de
los ovinos juega un papel importante socio-económico en las comunidades rurales; por ello es
fundamental comprender su dinámica para interactuar con ellas y conocer las estrategias de vida a las
cuales asisten para afrontar el contexto bio�sico y social (Jairo Mora-Delgado, 2006).

ID Ponencia: 2-17-5
Ponencia: Entre el traspa�o y la �endita: presencia y valoración de alimentos tradicionales e
industrializados en la cocina purépecha de Tarecuato, Michoacán.
Autor: Judith Guadalupe Sámano Hernández
Ins�tución: El Colegio de Michoacán A.C.
Correo electrónico: judithgsh39@gmail.com
Coautor: Nicola Maria Keilbach Baer
Ins�tución: El Colegio de Michoacán A.C.
Correo electrónico: nmk05@colmich.edu.mx

Resumen: La cocina purhépecha tradicional de Michoacán ha sido ampliamente reconocida, a nivel
nacional e internacional, por su riqueza y diversidad. Mientras por un lado en diversos eventos
turís�cos, ferias y encuentros de cocineras, se recrean y ofrecen los pla�llos tradicionales, en la vida y
cocina co�diana desde hace más de 40 años se han hecho presentes los productos industrializados, los
“alimentos sin historia”, de bajo valor nutricional y composición incierta. El acceso a estos productos
en pequeños establecimientos locales de abarrotes ha crecido de manera significa�va y con ello su
consumo. Por otro lado, muchas familias siguen cul�vando y produciendo diversas hortalizas, frutas y
ganado, los “alimentos con historia”, en sus traspa�os, no solo por consideraciones de seguridad
alimentaria, sino porque aprecian la calidad de lo ahí producido. Bajo el supuesto que los alimentos
están cargados de significados, que se construyen desde los primeros años de vida, nos formulamos la
siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos de valoración que prevalecen en la elección de la
alimentación de origen tan diverso (“alimentos con y sin historia”), para la cocina co�diana y fes�va?
Buscamos comprender los mo�vos tras la elección de estos alimentos dis�ntos, con el fin de poder
desarrollar estrategias de orientación para el consumo, que no busquen imponer consideraciones
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nutricionales cien�ficas sino se basen en el conocimiento tradicional, preferencias y otros aspectos
socioculturales. Realizamos la inves�gación en las comunidades indígenas de Tarecuato y La Cantera
(Municipio de San�ago Tangamandapio) en Michoacán, bajo un enfoque metodológico cualita�vo, con
etnogra�a tradicional (observación par�cipante y entrevista etnográfica, consulta de documentos) y
etnogra�a virtual, como herramientas principales.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-18

MILPA, SEMILLAS Y SABERES

Coordinadora de mesa: Laura Reyes Montes

ID Ponencia: 2-18-1
Ponencia: La milpa como epistemología.
Autor: Laura Beatriz Teresa Collín Harguindeguy
Ins�tución: El Colegio de Tlaxcala
Correo electrónico: lauracollin@gmail.com

Resumen: La ponencia parte de una recapitulación del concepto de cultura en tanto forma de ver,
pensar y actuar como epistemología, es decir un conjunto de categorías de pensamiento. Se plantean
como categorías o premisas las nociones de diversidad, complementariedad, reciprocidad, circularidad
y asociación, como elementos cons�tu�vos de la milpa. Se aplican a la vida social campesina, y como
cuando migran los reseman�zan en las ciudades. Por úl�mo se interpreta como han operado en el
contexto de la pandemia, para finalizar reflexionando sobre su aportación como propuesta civilizatoria.

ID Ponencia: 2-18-2
Ponencia: Prác�cas para la conservación de semillas na�vas en la región mazahua del Estado de
México.
Autor: Daissy Colín Dimas; Acela Montes de Oca Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: daycolin09@gmail.com; amontesdeocah@uaemex.mx

Resumen: El modelo de agricultura moderno produce problemas ambientales, por ello, de manera
alterna se han generado algunas estrategias para la mejora de las prác�cas agrícolas; una de ellas es la
conservación de semillas na�vas. Durante años, campesinos e indígenas han desarrollado diversas
prác�cas para la conservación de especies na�vas; siendo los procesos etnoecológicos una de las
alterna�vas a las formas modernas de producción. Uno de los grupos originarios existentes en nuestro
país que han creado algunas estrategias comunitarias para la conservación de semillas na�vas es el
grupo indígena y campesino mazahua, ubicado mayoritariamente en el Estado de México. Las semillas
que se conservan son diversas, pero entre ellas destacan las variedades de maíz. Los municipios
mazahuas de San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Bartolo Morelos, Villa Victoria y
Almoloya de Juárez son considerados como los productores principales de maíz na�vo en el Estado de
México. A par�r de ello nace la siguiente pregunta ¿Cómo las prác�cas etnoecológicas contribuyen
para la conservación de semillas na�vas para la sustentabilidad en la región mazahua del Estado de
México? Por ello la inves�gación �ene como obje�vo analizar las prác�cas etnoecológicas de
conservación de semillas na�vas que se han realizado en la región mazahua del Estado de México para
la sustentabilidad. Algunas prác�cas que se han desarrollado en la comunidad mazahua para la
conservación de semillas son los intercambios de semillas originarias de la región, almacenes
comunitarios, un Banco de semillas y un Banco de Germoplasma del CIMMYT. La metodología que se
u�liza a lo largo del proceso de la inves�gación, es el enfoque cualita�vo y una serie de técnicas
derivadas de este método para la obtención y análisis de la información. A par�r de la observación se
acudirá con las personas de la comunidad para el intercambio de información. Posteriormente se
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u�lizará la técnica bola de nieve como estrategia para iden�ficar a las familias que par�cipan en las
prác�cas de conservación de semillas na�vas y con ello aplicar entrevistas semi estructuradas para
conocer qué especies na�vas se han conservado por la comunidad mazahua y las prác�cas
etnoecológicas desarrolladas. Se pretende realizar una propuesta de estrategias para la sustentabilidad
para el desarrollo de la comunidad a par�r del análisis de las prác�cas realizadas hasta ahora en la
conservación de semillas.

ID Ponencia: 2-18-3
Ponencia: Par�cipación demujeres y hombres en la reproducción de los saberes campesinos familiares
para el manejo del cafetal y la milpa, de Arroyo Seco, Xilitla, SLP.
Autor: Norma Torres Castro
Ins�tución: Mercado de productos orgánicos y naturales Macuilli Teotzin
Correo electrónico: normatc902710@gmail.com
Resumen: Las familias campesinas nahuas en Arroyo Seco, Xilitla, San Luis Potosí, han reproducido y
apropiado saberes para el manejo de los agroecosistemas cafetal y milpa, incluyendo a los saberes
agroecológicos, construidos desde la observación y experimentación co�diana. Los hombres y mujeres
que se apoyan familiarmente para desarrollar más de un agroecosistema al año, han dividido la
prác�ca de dichos saberes para obtener bienes, servicios y recursos económicos a la vez que enfrentan
adversidades ambientales, económicas y sociopolí�cas que han incrementado la migración y
diversificación de las ac�vidades económicas como sustento familiar. Lo anterior ha contribuido a la
modificación, desuso o pérdida de dichos saberes, planteando con ello inves�gar esta dinámica
mediante la sistema�zación de saberes, u�lizando el método etnográfico; la entrevista en profundidad
y el diálogo de saberes para iden�ficar los conocimientos, ac�tudes y prác�cas (CAP) que los
conforman y que prevalecen actualmente entre hombres y mujeres intergeneracionalmente. Los
resultados de la inves�gación mostraron un relevo de saberes de los abuelos hasta sus nietos; en el
cafetal prevalece la par�cipación de los varones, en la milpa hay mayor par�cipación de mujeres y
hombres. Además se destacó que el 29% y 38% de los saberes para manejar el cafetal y la milpa,
respec�vamente, se consideran como agroecológicos, el resto son saberes propios de la agricultura
tradicional campesina-indígena que además se integran de creencias. Hombres y mujeres que integran
a las familias campesinas de Arroyo Seco, han u�lizado pocos insumos externos, op�mizando recursos
locales y reduciendo costos económicos en el manejo de sus agroecosistemas intergeneracionalmente,
no obstante, la agricultura ha perdido relevancia entre las ac�vidades económicas de importancia
familiar, siendo desplazadas por los trabajos asalariados.

ID Ponencia: 2-18-4
Ponencia: La conservación de la biodiversidad de maíces na�vos desde una perspec�va socio-técnica,
en la región Frailesca, Chiapas.
Autor: María de los Ángeles Fonseca Flores
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: flowerfonseca64@gmail.com

Resumen: Los estudios sobre la conservación de los maíces na�vos en México representan un aporte
importante a la preservación del potencial gené�co de esta diversidad. Sin embargo, la complejidad
creciente de los contextos donde se desarrolla esta prác�ca, sobre todo por los efectos de la
modernización agrícola, ha conllevado a un mayor dinamismo socio-técnico de este proceso y por
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tanto a la necesidad de una mayor complementariedad analí�ca de estos estudios con enfoques
teóricos más integradores. Esta inves�gación �ene como obje�vomostrar la u�lidad del enfoque socio-
técnico, en par�cular la teoría del Actor-red (TAR) de Bruno Latour, para describir y entender la
dinámica de la conservación de maíces na�vos en comunidades de la región Frailesca, Chiapas. Se
par�ó de tres conceptos o principios clave: simetría generalizada, agencia distribuida y mediación
técnica, como base de un ejercicio reflexivo sobre el potencial de esta teoría para el análisis de
fenómenos socio-técnicos. La base empírica del estudio se sustentó en la información discursiva
obtenida a través de entrevistas con productores que siembran maíces na�vos en cuatro comunidades
de la región Frailesca, y en recorridos por las parcelas donde se cul�van las variedades na�vas. Con
base en la perspec�va metodológica de la TAR, “seguir a los actores”, se describen asociaciones que
conforman el entramado socio-técnico de la conservación de maíces na�vos. Así, se amplió la
diversidad de en�dades y agencias que configuran las redes o asociaciones de en�dades heterogéneas
en el proceso de conservación de maíces na�vos y se hicieron visibles re-asociaciones o
desplazamientos de iden�dades, asociados con las transformaciones de esta prác�ca en un contexto
regional impactado por el cambio tecnológico. De esta manera, objetos y artefactos técnicos,
tradicionalmente considerados solo como “soluciones técnicas” a problemas apremiantes de los
campesinos, son analizados desde una perspec�va simétrica respecto a otras en�dades, humanas o no,
que junto a factores universales han predominado en los análisis de la conservación de maíces na�vos.
Es así que los herbicidas, adquieren capacidad de agencia a través de su programa de acción, diseñado
y expresado (delegación) en su efec�vidad para el control de malezas, lo cual cambió la acción del
productor de controlar la maleza con medios tradicionales a usar agroquímicos. Por otra parte, el
tractor, como artefacto técnico, formando parte de una asociación con otras en�dades humanas y no
humanas (productor, milpa, canales, erosión, potrero), generó un desplazamiento: de hacer milpa a
sembrar potreros (cambio de meta). Es notable además que en�dades naturales como el viento y la
sequía denotaron capacidad de agencia, comomediadoras de cambios en la acción de conservación de
estos maíces. Así como como surgieron de la descripción del analista, las mediaciones por en�dades
como la limpieza del maíz, el volumen produc�vo (aceptable para las comercializadoras), el crédito, a
través de traducciones que derivaron en nuevas asociaciones en las que el productor pasó a formar
parte, sobre todo con la semilla de maíz híbrida. Esta perspec�va posibilita valorar la materialidad
técnica, en interrelación con en�dades de diversa naturaleza par�cipando en las reconfiguraciones de
los procesos de conservación de los maíces na�vos. En una región donde la permanencia del
patrimonio gené�co que representan las variedades na�vas está expuesta a las tensiones crecientes
que enfrentan los productores campesinos para preservar la base de su subsistencia. Es en ese sen�do
que este ejercicio empírico-reflexivo alienta a profundizar en el potencial de las perspec�vas socio-
técnica para acercarnos y entender el rol de en�dades no humanas (naturales y técnicas) como
mediadores, junto a en�dades humanas, en las transformaciones de las prác�cas de conservación
delos maíces na�vos.
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ID Ponencia: 2-18-5
Ponencia: La agricultura familiar y las juventudes rurales Caso: Región serrana del valle de Ixtlahuaca,
Estado de México.
Autor: Laura Reyes Montes
Ins�tución: Facultad de Antropología UAEMex
Correo electrónico: lreyesm@uaemex.mx

Resumen: Esta ponencia se centra en la agricultura familiar en la región serrana del valle de Ixtlahuaca,
Estado México, se analiza la trascendencia sociocultural del conocimiento agrícola tradicional que se
ha transmi�do por generaciones entre los pequeños agricultores para sembrar el maíz en el sistema
“milpa”, observado en las comunidades indígenas mazahuas de la región serrana del valle de
Ixtlahuaca. En el análisis se resalta la situación de las generaciones jóvenes (hombres y mujeres) y su
interés por la migración y el abandono de la ac�vidad agrícola, también se destaca la par�cipación de
las mujeres en el cuidado y trabajos de la milpa –cuando los hombres migran a las ciudades o al
extranjero para trabajar – además del cuidado y la alimentación familiar, ya que ellas contribuyen de
manera extraordinaria con su trabajo y sus conocimientos agrícola y culinario a la autosuficiencia
alimentaria.

ID Ponencia: 2-18-6
Ponencia: Rediseño de la milpa para la seguridad alimentaria en el Estado de México.
Autor: Vidal Padilla Fidencio
Ins�tución: Universidad Intercultural del Estado de México
Correo electrónico: padilla.vidal@gmail.com

Resumen: En el noroeste del Estado de México el maíz es la especie anual más cul�vada,
predominantemente en monocul�vo. La pérdida de biodiversidad en el sistema milpa y la superficie
limitada de producción son factores de riesgo a la seguridad alimentaria de la familia campesina. El
obje�vo de la inves�gación fue calcular el índice de seguridad alimentaria (ISAR) en la milpa rediseñada
intercalando maíz na�vo, tomate de cascara variedad y calabaza en tres arreglos topológicos. Durante
el ciclo primavera verano 2020 se establecieron dos parcelas experimentales-campesinas; una de ellas
en condición de riego en Atlacomulco y otra de temporal en Joco�tlán, Estado de México. En cada
condición, los arreglos topológicos evaluados fueron: 1) dos surcos de maíz intercalados con uno de
tomate y uno de calabaza (MMTC); 2) un surco de maíz, uno de tomate, uno de maíz y uno de calabaza
(MTMC); y 3) monocul�vo de maíz (MM). El diseño experimental fue en parcelas divididas con tres
repe�ciones, la fer�lización se estableció en 163-60-40-3600 de NPK y materia orgánica. Se calculó el
ISAR con los rendimientos es�mados de las tres especies. Ambos arreglos superaron al monocul�vo,
siendo el arreglo MMTC el de mejor desempeño en el ISAR con 3.9 en condición de temporal y 10.8 en
condición de riego, en contraparte, el monocul�vo de maíz fue claramente inferior tanto en riego (2.8)
como en temporal (1.8). Esto significa el arreglo MMTC es la mejor opción para los campesinos con
superficies pequeñas, ya que el rendimiento conjunto de las tres especies aumenta significa�vamente
el ISAR.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-19

EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL MEDIO RURAL (1)

Coordinador: Oscar Sánchez Carrillo

ID Ponencia: 2-19-1
Ponencia: Aprovechamiento de recursos cul�vados y de recolección en condiciones de emergencia. El
caso de vendedores ambulantes en San Luis Mextepec, Estado de México.
Autor: María Cris�na Chávez Mejía
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (UAEMEX)
Correo electrónico: cris�namax2217@gmail.com

Resumen: Las comunidades campesinas se caracterizan por el uso integral de su ambiente que les
permite producir y recolectar alimentos, y los comercializan como parte de sus estrategias de
sobrevivencia. En situaciones de confinamiento sanitario como el que vivimos actualmente y que la
venta de productos de la �erra se ve limitada por el confinamiento, la gente del medio rural se ve en
necesidad de vender sus productos de casa en casa en lugar de venderlos en �anguis y mercados. El
obje�vo fue iden�ficar la venta a domicilio de los recursos locales cul�vado y no cul�vados en �empos
de pandemia por el SARS COV-2. El estudio se realizó en San LuisMextepec, Estado deMéxicomediante
observación directa y entrevistas a campesinos y campesinas sobre los productos que ofertan de casa
en casa durante los meses de agosto 2020 a enero 2021. Ofrecen tanto alimentos que ellos producen
y recolectan como productos provenientes del sur del Estado de México. Se observó un incremento en
el número de productos ofertados durante el periodo de estudio, destaca el aprovechamiento de
recursos de recolección. Ante situaciones de emergencia su diversidad biocultural les es aún más
valiosa, esto es su biodiversidad en general y su agrobiodiversidad, aunada a los conocimientos que
�enen sobre ella. Se concluye que la disponibilidad de �erra para su cul�vo y el acceso a recursos de
recolección permite a las familias campesinas diseñar estrategias de venta para hacer frente a
situaciones de emergencia como la actual pandemia.

ID Ponencia: 2-19-2
Ponencia: Retos y estrategias de las redes agroalimentarias rural-urbanas ante la pandemia de Covid
19.
Autor: Josefina María Cendejas Guizar
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Coautor: David Sébas�en Monachon
Ins�tución: Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad UNAM
Correo electrónico: josecend@gmail.com; david.monachon@gmail.com

Resumen: La ponencia presenta algunos resultados del proyecto de inves�gación "Estrategias
colabora�vas para el fortalecimiento y ar�culación de prác�cas agroalimentarias de las economías
popular-social/solidarias, para enfrentar la crisis y poscrisis por Covid-19 en municipios del Centro-Sur-
Sureste y Occidente de México", realizado de julio de 2020 a febrero 2021 con apoyo del Conacyt. El
obje�vo general fue: Iden�ficar y potenciar el alcance de prác�cas e inicia�vas agroalimentarias locales
protagonizadas por dis�ntos actores sociales de las economías popular-social/solidarias -en contextos
urbanos y periurbanos, rurales e indígenas- para contribuir con su funcionamiento durante la
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emergencia sanitaria por COVID 19 y sentar bases para su ampliación y fortalecimiento en la post
pandemia. Como parte de los resultados preliminares se presenta un mapeo de más de 300 inicia�vas
agroalimentarias contactadas, se iden�fican los retos más importantes que están afrontando durante
la pandemia, y las estrategias que tanto productores como distribuidores, promotores y consumidores
han puesto en marcha ante la llegada de la Covid 19. Finalmente, se presentan avances de una
plataforma y aplicación digitales creadas en el marco del proyecto para facilitar los intercambios de
productos y saberes, orientadas a fortalecer la operación de las redes, la solidaridad económica y la
soberanía alimentaria durante y más allá de la con�ngencia sanitaria.

ID Ponencia: 2-19-3
Ponencia: Un fantasma recorre lo rural: experiencias subje�vas con el Covid 19 en México
Autor: Mario Pérez Monterrosas.
Ins�tución: UAM Azcapotzalco
Correo electrónico: marpezrosa@gmail.com

Resumen: La llegada de la pandemia Covid 19 a México a Mediados de marzo de 2020 implicó cambios
drás�cos, repen�nos y acelerados a las formas de socialización en lugares públicos y privados, a las
prac�cas económicas y de carácter laboral, a las decisiones inciertas de polí�cas y sobre todo a la
advertencia de mantener cuidados en los sistemas de salud individual e ins�tucional. La presencia del
virus fue dándose de manera diferenciada en los múl�ples espacios-�empos- prác�cas y actores, que
primero en torno a lo virtual o lo no visible para después ante lo obje�vado en síntomas, contagios y
muertes el tomar medidas más racionales. El cambio de las ac�tudes, los temores, la credibilidad y las
imposiciones que desde arriba llegaban. El obje�vo de este ar�culo es conocer y comprender las
experiencias subje�vas de las poblaciones campesinas e indígenas de la llanura costera de Veracruz y
de la Sierra de Tabasco han mantenido con la presencia del Covid 19 en sus contextualidades a lo largo
de los úl�mos meses y ante diversos acontecimientos obje�vables. Un punto central y ar�culador del
análisis es la ac�tud asumida ante un fenómeno de carácter global en los espacios locales, de cómo se
reglamentan los cuidados ante una pandemia de nivel mundial y como se ar�culan las respuestas a
nivel sociocultural y comunitario, desde una realidad dis�nta. La presencia del Covid-19 en México
obligó a mantener medias como: cuarentena, confinamiento “quedándose en casa”, guardar la
distancia mínima en los espacios públicos, evitar los contactos personales (abrazos y saludos de mano),
uso de cubre bocas, gel an�bacterial y prac�car el lavado de manos constante, para evitar su
propagación, contagio y los casos de morbilidad. Aquí damos cuenta de las formas en cómo las
comunidades rurales e indígenas tuvieron respuestas diferenciadas en espacio-�empo a: el trabajo en
escenarios de baja densidad poblacional, o de trabajo urbano en interacción con lugares de mayor
población y riesgo; aunado a la incredulidad y su sistema de pensamiento de no creer en la existencia
del virus y no acatar las medidas señaladas. Con el paso de los meses, cuando finalmente se obje�viza
la presencia del virus en las familias y comunidades rurales: experiencias de contagio o ser portadores,
asumen la imposición de las reglas usando cubre bocas y evitando salir de casa, y la concurrencia a
espacios de diver�mento o de presencia numerosa de personas; entonces el tema de la muerte de
familiares es un impacto importante para tomar en serio las normas de salud, no por temor al virus sino
al dolor emocional que les produce el no poder despedirse de sus enfermos una vez que ingresan al
hospital y la muerte repen�na hará su aparición, no poder realizar las costumbres rituales a sus
difuntos como lo ha marcado su cosmovisión es algo que les produce una gran tristeza y pesar por ello
ahora se cuidan. La distancia afec�va es un factor que les hace tomar medidas serias y de cuidado, a la
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vez que se protegen, también realizan acciones de acercamiento para compar�r saberes en torno a la
medicina tradicional para fortalecer el sistema inmunológico y respiratorio, la disminución del
comercio y las ac�vidades económicas les lleva a poner en prác�ca el trueque e intercambio de
productos locales, la restricciones de salir de casa les acerca al uso de las tecnologías con fines
educa�vos, así como una interacción social y familiar virtual a través de las redes sociales y estar al
pendiente de la salud de sus familiares que se ubican en diferentes geogra�as regionales, nacionales e
internacionales. Debido a la condiciones de confinamiento y la urgente necesidad de conocer las
condiciones en que las poblaciones rurales e indígenas estaban haciendo frente a la Pandemia del
Covid-19 recurrimos al trabajo de campo virtual, a la exploración etnográfica vía tecnológica a través
de las redes sociales, el internet, el Whats App, la telefonía celular y las videoconferencias, con
informantes clave e iden�ficados a través de la técnica bola de nieve, y que se ubicaban en diversas
comunidades de Veracruz y Tabasco.

ID Ponencia: 2-19-4
Ponencia: Vulnerabilidad, pobreza y desigualdad de los jornaleros agrícolas indígenas frente a la
pandemia de Covid-19 en los mercados de trabajo rural de Chiapas-Sonora.
Autor: Oscar Sánchez Carrillo
Ins�tución: CIMSUM-UNAM
Correo electrónico: oscarsac@unam.mx

Resumen: Los procesos migratorios internos puede impactar no solo las condiciones de salud de los
jornaleros agrícolas, sino �ene repercusiones mul�dimensionales en todos los ámbitos de la vida de los
trabajadores rurales, ya sea durante su desplazamiento, su estancia en los campos agrícolas del
noroeste de México o cuando retornan a su lugar de origen. Es este sen�do, el obje�vo de la ponencia
es una revisión entorno a la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas ante la pandemia de la COVID-
19, relacionando la precariedad salarial y el avance de la pobreza mul�dimensional en las comunidades
choles de Chiapas; asimismo se pretende analizar los mecanismos que acentúan aún más las
desigualdades en la poblaciónmigrante jornalera del sur. Para tal propósito, u�lizamos diversas fuentes
de información desde registros administra�vos de salud, entrevistas a trabajadores del VI Distrito de
Salud en Chiapas, además de datos reportados por encuestas sociodemográficos e información
hemerográfica. Se realizó 10 entrevistas a familias con miembros migrantes de tres comunidades
choles. Los datos preliminares indican que los trabajadores agrícolas y su constante movilidad, los
coloca como un sector altamente vulnerabilizado por las ins�tuciones de gobierno, además de las
agroempresas que �enen nulos protocolos de prevención de contagio del virus SARS CoV-2; debido a
su condición de migración permanente, como a otros aspectos vinculados con su perfil
sociodemográfico, epidemiológico y laboral los coloca a contagiarse y propagar el virus en sus
comunidades.
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ID Ponencia: 2-19-5
Ponencia: El Mesón del queso Co�ja y las estrategias de promoción frente a la con�ngencia sanitaria.
El alimento artesanal y los nuevos retos
Autor: Pedro Huitzilihuitl Ovando Flores
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, UAEMEX
Correo electrónico: huitziof@gmail.com

Resumen: La con�ngencia sanitaría del país, trajo consigo nuevas formas de movilidad y de
convivencia, pero también nuevos retos, para los transformadores de alimentos y en par�cular los
artesanales dicho escenario hizo que se frenara de golpe los canales de comercialización, lo cual trajo
perdidas en las ventas, pero también merma en el producto porque lleva a considerar que �enen una
vida de anaquel que está determinada por sus ingredientes y el proceso de elaboración. No obstante,
el escenario no es general: para aquellos asentados en áreas urbanas o periurbanas, quizá, el impacto
fue menor que para aquellos que están radicando en zonas rurales. En este sen�do el obje�vo del
presente texto es analizar las técnicas de promoción empleadas para un alimento artesanal. El Mesón
del Queso Co�ja está ubicado en el poblado de Santa Inés, municipio de Tocumbo , Michoacán, el
espacio rural en el que se encuentra es de fácil acceso para los artesanos del queso y debido a la
con�ngencia tuvo que para sus envíos ya que sus consumidores tampoco estaban realizando
ac�vidades, ante este escenario y la falta de clientes se analizó la posibilidad de ingresas al mundo
digital pero esto no fue una tarea sencilla, ya que la ubicación del Mesón no favorecía el acceso a
internet. Por lo tanto, analizar dicha problemá�ca a través de un caso concreto puede dar pistas para
lograr y generar acciones que beneficien no sólo a l queso Co�ja Región de Origen si no a otras
manufacturas artesanales, alimentarias o de otro �po.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-20

EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL MEDIO RURAL (2)

Coordinador: Oscar Sánchez Carrillo

ID Ponencia: 2-20-1
Ponencia: Estrategias y prác�cas sociales y produc�vas de la ganadería bovina campesina ante la
con�ngencia sanitaria por la COVID-19.
Autor: Randy Alexis Jimenez Jimenez;
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: alexis.j2@gmail.com;
Coautor: María Camila Rendón Rendón; Luis Manuel Chávez Pérez
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: mcrendon@gmail.com; luischavez@fmvz.unam.mx

Resumen: En México la ganadería bovina a pequeña escala ha sido una ac�vidad y estrategia dentro
de la diversificación del riesgo y del ingreso en la racionalidad de las unidades domés�cas campesinas.
Esta, así mismo, ha persis�do a las variadas crisis mul�dimensionales que ha sufrido el país por los
diferentes modelos de desarrollo. En la actual crisis sanitaria por la COVID 19, no se podría esperar lo
contrario, por esto mismo, el presente trabajo pretende mostrar y analizar a par�r de los diferentes
actores de la ganadera campesina, cómo se vive y percibe la pandemia, qué prac�cas co�dianas o
estrategias retoman de su lógica para solventar y ser resilientes ante esta crisis, a la vez de mostrar el
contraste de la ganadería bovina especializada y de mercado. De acuerdo a la teoría del actor-red, ante
eventos crí�cos, de discon�nuidad, donde desaparecen los órdenes establecidos, es donde se puede
analizar y comprender desde donde se generan, quienes par�cipan y cuáles son los fines de las
diferentes estrategias o prác�cas sociales y produc�vas que despliegan los diferentes actores
involucrados en la ac�vidad, para perpetuar sus formas de vida y de sustento. En ese sen�do, el
presente trabajo retoma las voces y el análisis de la situación de la ganadería que fueron emi�dos en
el Foro Nacional e Internacional sobre el impacto de la COVID-19 en la ganadería bovina realizado en
junio de 2020 y organizado por parte de los autores de este trabajo, ante el confinamiento y
distanciamiento social que imposibilitaba la interacción directa y presencial con los actores.

ID Ponencia: 2-20-2
Ponencia: La alimentación en territorios rurales en �empos de pandemia. El caso de Puebla y Tabasco.
Autor: Yuritzin Flores Puig
Ins�tución: RIMISP-Centro La�noamericano para el Desarrollo Rural
Correo electrónico: ypuig@rimisp.org
Coautor: Marisol Galicia Ramirez
Ins�tución: RIMISP-Centro La�noamericano para el Desarrollo Rural
Correo electrónico: mgalicia@rimisp.org
Coautor: Janet Meléndez Campillo
Ins�tución: RIMISP-Centro La�noamericano para el Desarrollo Rural
Correo electrónico: jmelendez@rimisp.org
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Resumen: La pandemia ha impactado en la salud y la economía de la mayoría de las familias enMéxico,
con efectos directos en su alimentación. Impactos que se recrudecen en los territorios rurales, ya que
previo a la pandemia enfrentaban problemas de desigualdad y pobreza (55% de la población rural se
encontraba en situación de pobreza), situación que significaba un desa�o mayor en la producción de
alimentos y en su propia seguridad alimentaria, siendo las más afectadas las mujeres rurales. El tema
alimentario toma mayor relevancia en medio de la pandemia, si bien a nivel nacional no se presentó
un desabasto de alimentos, si se registró el aumento generalizado en el precio de algunos granos
básicos (frijol, arroz) y otros alimentos de consumo familiar. Esta situación aunada a la crisis económica
y desempleo ha provocado que las familias no logren acceder a ciertos alimentos que antes consumían,
obligándolos a cambiar su dieta. En los territorios rurales, la situación es más compleja, además de
disminuir sus ingresos por ac�vidades no agrícolas debido a la cuarentena, en algunos casos al no tener
ventas por el cierre de mercados no lograron colocar sus productos, disminuyendo todavía más sus
ingresos. Alcanzar la seguridad y autosuficiencia alimentaria en México es un tema complejo,
especialmente en los territorios rurales, y no es un tema menor. En este sen�do, la agricultura de
pequeña escala se torna un sector importante en la producción de alimentos en este contexto, al
mismo �empo es necesario reconocer las limitantes que enfrenta este sector en relación con la
capacitación, compe��vidad y producción, que le permitan insertarse a las dinámicas de un sistema
agroalimentario con sus propios desequilibrios. En ese sen�do, la ponencia a presentarse abordará la
situación alimentaria que enfrentan las productoras y productores en territorios rurales de Puebla y
Tabasco, que nos permitan entender las dinámicas que han ido emergiendo en medio del COVID-19.

ID Ponencia: 2-20-3
Ponencia: La producción agroalimentaria en la región del Al�plano Potosino en el contexto de la
pandemia por Covid-19. Una aproximación desde la Antropología.
Autor: Marco Antonio Mon�el Torres
Ins�tución: CONACYT / El Colegio de San Luis A. C.
Correo electrónico: marco.mon�el@colsan.edu.mx

Resumen: El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (China), no�fica la
aparición de casos de neumonía en la ciudad causados por un nuevo coronavirus (SARS-Cov-2) que
provoca la enfermedad denominada Covid-19. Dado el incremento de los contagios y la mortalidad de
las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decreta en su evaluación de marzo de 2020 el
inicio de la pandemia. Para contener la propagación del virus, a nivel mundial se implementaron
diversas medidas sanitarias que provocaron la parálisis de la economía. Los datos del FondoMonetario
Internacional (FMI) indican que, durante el año 2020, las principales economías experimentaron caídas
en su crecimiento económico entre el -5.1% y el -11.1%. En este contexto, según las es�maciones de la
Comisión Económica para América La�na y el Caribe (CEPAL), el valor de las exportaciones en la región
la�noamericana cayó hasta un -13%. México fue uno de los países con mayores afectaciones al
registrar una caída del -8.5% en su Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, las exportaciones
agroalimentarias mexicanas –al considerarse un sector esencial–, tuvieron un crecimiento económico
a tasa anual del 4.1%, según los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el
Banco de México (BANXICO). Si bien las empresas agroalimentarias ubicadas en la región del Al�plano
Potosino con�nuaron produciendo para la exportación y para el consumo nacional, la producción de
alimentos de las familias campesinas de la región experimentó diferentes limitaciones debido a las
restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades sanitarias federales, estatales y municipales.
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Por tanto, el obje�vo de este trabajo es analizar de qué manera la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de Covid-19 en México afectó a la producción de alimentos en la región semiárida del
Al�plano Potosino.

ID Ponencia: 2-20-4
Ponencia: La Covid-19 y jornaleros del Valle de San Quin�n, Baja California. Prác�cas de cuidado y
prevención.
Autor: Lourdes Camarena Ojinaga
Ins�tución: Universidad Autónoma de Baja California
Correo electrónico: lcamarena@uabc.edu.mx
Coautor: Juan Manuel Rodríguez Estevez; Guadalupe Concepción Mar�nez Valdez
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Norte
Correo electrónico: jesteves@colef.mx; conmar@uabc.edu.mx

Resumen: Este trabajo presenta prác�cas de cuidado y prevención de la COVID 19 en población
jornalera del Valle de San Quin�n, Baja California como parte de un proyecto más amplio, llevado a
cabo en algunas regiones agrícolas en los estados de Baja California y Sonora. El obje�vo fue analizar
las condicionantes sociales relacionadas con las prác�cas de cuidado entre la población jornalera. El
estudio es social y cultural, no desde enfoque biomédico y epidemiológico. El método y la técnica
u�lizada fueron cualita�vas a través de entrevistas telefónicas con jornaleros y jornaleras atendiendo
el distanciamiento social. El análisis preliminar, iden�ficó información que respondió a categorías
teóricas como cuidado a la salud, servicios formales de salud, condicionantes sociales de la salud,
percepción del riesgo COVID-19 y saberes tradicionales. Entre los hallazgos se resalta que, en los
cuidados a la salud, se considera la importancia del uso del cubrebocas, aplicación de gel an�bacterial
y el distanciamiento social. Referente a uso de los servicios de salud formales, la población entrevistada
prefiere ir a consulta con médicos par�culares, más que a las ins�tuciones públicas de salud. Sobre los
condicionantes sociales de salud, el �po de vivienda dificulta el aislamiento de algún familiar infectado,
su precaria condición económica los obliga a minimizar el riesgo y seguir trabajando. Sobre los saberes
tradicionales señalaron que preparan infusiones herbales como prevención viral. Finalmente, en la
percepción del riesgo de contagio iden�fican la enfermedad como un peligro para su salud, y buscan
informarse a través de redes sociales para hacerle frente.

ID Ponencia: 2-20-5
Ponencia: Impactos de la crisis económica y sanitaria en la producción de alimentos y la seguridad
alimentaria de México.
Autor: Argelia Salinas On�veros
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Económicas UNAM
Correo electrónico: argelia@unam.mx

Resumen: La crisis económica y sanitaria que irrumpió a nivel mundial desde finales del 2019 tendrá
fuertes impactos y se proyecta un largo periodo para su recuperación, de acuerdo con los resultados
provenientes de las principales ins�tuciones internacionales especializadas en este renglón. Los países
cuya producción, comercialización y abasto alimentario dependen del exterior como es el caso de
México, enfrentarán mayores dificultades para sa�sfacer esta importante y vital necesidad, sobre todo,
debido a los altos niveles de pobreza ocupacional y de ingresos, así como por el deterioro de los
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recursos naturales prevalecientes. En este contexto, el obje�vo de esta inves�gación es dar cuenta de
las implicaciones que esta doble crisis �ene ya en el sector agroalimentario de México donde la crisis
económico-ambiental desde los años noventa, afecta par�cularmente a los pequeños productores en
situación de pobreza creciente. Se analizará la situación de vulnerabilidad en que están los pequeños
productores considerando sus niveles de pobreza mul�dimensional, en par�cular, la que atañe a la
seguridad social. Asimismo, en este trabajo daremos cuenta del grado en que los conflictos socio-
ambientales se han extendido a lo largo del territorio nacional. Si bien es cierto que en la actual
coyuntura sexenal el Estado mexicano se ha enfocado a subsanar los principales problemas de pobreza
y corrupción, la crisis económica prevaleciente a nivel mundial y las enormes desigualdades sociales
tendrán un proceso lento de recuperación, asumiendo que se realizarán los mayores esfuerzos hasta el
2024. Proceso que nos adelanta desde ahora un escenario de mayor dependencia alimentaria, pobreza
y destrucción ambiental.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-21

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ANTE EL MERCADO (1)

Coordinadora de mesa: Erika Román Montes de Oca

ID Ponencia: 2-21-1
Ponencia: La comercialización de mango (Mangifera indica L.) como estrategia de vida en San Marcos,
Guerrero.
Autor: Erika Román Montes de Oca;
Coautor: Jesús Eduardo Licea Reséndiz
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: kikarome17@hotmail.com; jesus.eduardo@uaem.mx

Resumen: Los productores del campo mexicano se han enfrentado a muchos retos que sin duda han
sabido sobrellevar para poder persis�r con el paso de los años, esto se ha logrado a través de la
diversificación de sus ac�vidades para abastecer sus necesidades básicas, haciendo uso de sus
potencialidades y capacidades, dentro de las cuales se encuentra la producción y comercialización del
mango, fruta que aporta altos nutrimentos al organismo y es un producto que funciona como parte de
la seguridad alimentaria de muchas comunidades, a su vez, es altamente demandado en varios países.
En este trabajo se analizó el impacto que �ene la comercialización del mango como estrategia de vida
de las unidades familiares productoras. La metodología que se llevó a cabo fue de �po cualita�va
realizando un estudio etnográfico en los ejidos de Alto de Ventura, Estero Verde, Las Lechugas y Las
Pozas, localidades del municipio de SanMarcos en la Región Costa Chica del Estado de Guerrero; el �po
de muestreo fue no probabilís�co bola de nieve, se realizaron 46 entrevistas. Encontrando que la
comercialización se lleva a cabo a nivel local, regional y nacional, siendo los principales mercados en
Acapulco, Guerrero, el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México; el 35% de los productores
entrevistados �enen problemas de abasto, 98% no cuentan con camiones para movilizar el producto a
diversos mercados, la mayoría no �ene infraestructura para el almacenamiento de la fruta; no
obstante, argumentaron que seguirán produciendo mango porque es un ingreso extra para cubrir sus
necesidades básicas.

ID Ponencia: 2-21-2
Ponencia: La par�cipación de los productores locales en el comercio del mercado municipal de
Larráinzar, Chiapas.
Autor: Juana Gómez Hernández; María Guadalupe Ocampo
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: juanaschiapas@gmail.com; maria-guzman@unach.mx

Resumen: El municipio de Larráinzar, Chiapas se caracteriza por presentar un mercado con
caracterís�cas específicas de los territorios rurales indígenas; donde la mayoría son hablantes de la
lengua Tsotsil, con ves�mentas tradicionales y formas de organización comunitaria. Los productos en
el mercado se diferencian entre ellos a par�r de su procedencia y canales de comercialización. Es un
espacio donde se reúnen comerciantes, compradores, proveedores y productores de diferentes
comunidades del municipio y de municipios circunvecinos. Las ac�vidades agrícolas que realizan en la
región son de temporal y de baja tecnología, y se organizan de manera familiar. La producción local se
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des�na, básicamente para el autoconsumo, y solo algunos pequeños excedentes se comercializan en
diversos espacios de la región. Sin embargo, la producción local no es suficiente para abastecer las
necesidades alimentarias de los habitantes del municipio. Además, debido a los procesos de
transformación de la agricultura en Chiapas y la región Altos, se observa un paula�no abandono de las
ac�vidades agrícolas. En estos procesos también los mercados públicos comunitarios han ido
transformando su dinámica en términos de su ar�culación con la producción local, por ello, el obje�vo
de esta ponencia es explicar la importancia de los mercados públicos como ar�culadores de cadenas
cortas de la producción agropecuaria en la región.

ID Ponencia: 2-21-3
Ponencia: Producción en el sur del Estado de México: entre la seguridad familiar y el mercado.
Autor: Jesús Cas�llo Nonato
Ins�tución: Facultad de Ciencias Agrícolas-Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: canj19732007@yahoo.com.mx

Resumen: Una de las ac�vidades preponderantes para el desarrollo de la especie humana es la
agricultura, de ella se ob�enen los alimentos que habrán de alimentar no solo al género humano sino
a otras especies de las cuales posteriormente se ob�ene proteínas. Su con�nuidad depende de
factores naturales como suelo y agua, así como del trabajo humano, el capital y tecnología. La ausencia
de uno de ellos genera especulación para el desarrollo, sin embargo, la dependencia de este sector
históricamente se ha centrado en la benevolencia del clima. En este sen�do los productores,
agricultores y campesinos se han enfrentado a lo largo de la historia a las manifestaciones de la
variación que manifiesta el clima. La respuesta que han dado es la adaptación de sus cul�vos y sus
prác�cas agrícolas a este �po de condiciones. Bajo este escenario los productores del medio rural son
los que mayormente producen alimentos para el autoconsumo y la venta en mercados locales,
regionales nacionales e internacionales, de tal forma que los campesinos en el mundo han presentado
estrategias de adaptación al ambiente para producir. Así en la literatura especializada en México, se
presentan escasos ejemplos de conocimiento sistema�zado sobre el bagaje tradicional campesino y las
estrategias implementadas por productores para equilibrar su sistema, por lo que fue propósito de esta
inves�gación realizar una comparación del uso y manejo de los recursos empleados en la producción
como es el agua, su tecnología, el suelo, capital y que les permite obtener alimento, capital que se
traduce en seguridad producto de la agricultura que efectúan los productores de dos localidades del
municipio de Coatepec Harinas y una de Ixtapan de la Sal en el Estado deMéxico. El obje�vo del trabajo
es mostrar si a par�r de la producción que se presenta en estas tres localidades se ob�ene y presenta
una seguridad para los productores producto de un eficiente manejo de los recursos naturales,
humanos y de capital. Con la finalidad de dar cumplimiento al obje�vo se realizó trabajo de campo en
el año 2019, a través de entrevistas semiestructuradas lo que permi�ó obtener información referente
al manejo de los recursos para la producción, costos de inversión, tecnología, recursos empleados en
el caso del suelo, agua, distribución organización y �pos de cul�vo. Ante esta situación los resultados
muestran que la agricultura de corte tradicional que se desarrolla enMéxico presenta una considerable
relevancia a par�r de que es una de las ac�vidades importantes y trascendentes para los campesinos
que ob�enen de ella la mayor parte del sustento y seguridad familiar. Sin embargo, la agricultura
tradicional desarrollada por campesinos del medio rural se le considera tecnológicamente atrasada, a
par�r del cul�vo de productos básicos que en la mayoría de los casos �enen escasa relación con el
mercado al no presentar altos rendimientos. Pero es este �po de agricultura y sus productores son
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quienes han presentado una serie de respuestas ante escenarios cambiantes poniendo de manifiesto
prác�cas, manejos resilientes ante las restricciones que representa el mercado a través del �empo.

ID Ponencia: 2-21-4
Ponencia: Importancia de la asocia�vidad para la producción hor�cola, en los Valles Centrales de
Oaxaca, México.
Autor: Fá�ma Pérez Esteban
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Correo electrónico: m11920169@voaxaca.tecnm.mx
Coautoras: Martha Patricia Jerez Salas; Gisela Margarita San�ago Mar�nez
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Correo electrónico: martha.js@voaxaca.tecnm.mx; gisela.sm@voaxaca.tecnm.mx

Resumen: La globalización de los mercados entre las diferentes economías del mundo, ha obligado a
establecer acuerdos de desregulación para la movilización de recursos humanos, materiales y
financieros. En México como en toda La�noamérica, el impacto de la apertura de los mercados ha
condicionado a la exportación de productos primarios, de bajo valor agregado y transformación, baja
produc�vidad de la agricultura y la falta de un plan veraz para la autosuficiencia alimentaria,
convir�éndolos en países importadores de alimentos. En el estado de Oaxaca, México, la asocia�vidad
informal, es una forma cultural ancestral que aún se conserva, donde los pobladores se organizan para
decidir y resolver los asuntos de sus comunidades, enfoque que puede ser exitoso si se aprovecha en
contextos como el de la producción de hortalizas. La inves�gación se desarrolló en cuatro localidades,
mediante la realización de cues�onario, además de una previa revisión documental. Como resultado
se �ene, la consulta de documentos que hablan de la asocia�vidad entre productores y sus atributos.
Con respecto a los cues�onarios realizados consideran que en relación a los atributos de estabilidad,
cohesión, par�cipación y comunicación, presentan buena percepción como organización, ya que
consideran que son atributos sociales que prac�can co�dianamente en la comunidad; sin embargo, en
clima organizacional, trabajo en equipo y liderazgo, consideran que no están bien y lo refieren a que en
estos atributos corresponden a aspectos individuales de los miembros de la organización, lo que
dificulta el funcionamiento del trabajo asocia�vo.

ID Ponencia: 2-21-5
Ponencia: Producción y productores de cebolla en las comunidades de Tepalcingo y Axochiapan,
Morelos: un análisis de las estrategias produc�vas en la región oriente.
Autor: Jacqueline Lucila Ocampo Galicia
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: jakyantropologia@gmail.com

Resumen: El presente trabajo, muestra un análisis de la producción de cebolla en las localidades de
Tepalcingo y Axochiapan Morelos, en un interés por analizar que estrategias produc�vas que
implementan los ejidatarios en el cul�vo de cebolla, la región oriente como protagonista de la
producción agrícola de cebolla en dónde es de gran importancia para la agricultura de la región, de ésta
manera se abordan las problemá�cas que enfrentan los ejidatarios para producir está hortaliza, que
conlleva a altos costos de producción y el acceso al riego. El análisis se centra en analizar que ha pasado
con la producción de cebolla en las úl�mas dos décadas, cuál es el papel que ocupa el productor en el
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proceso produc�vo de la cebolla, cuáles son los mecanismos de producción que implementan los
ejidatarios, cuales son los retos que enfrentan actualmente como productores del campo con la actual
crisis que ha generado la pandemia.
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LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ANTE EL MERCADO (2)

Coordinadora de mesa: Gisela Landázuri Benítez

ID Ponencia: 2-22-1
Ponencia: Productores de sorgo grano, y su par�cipación bajo el esquema de agricultura por contrato
como estrategia comercial de la zona oriente en Morelos.
Autor: Karla Rosalba Guerrero Arenas
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: kargahor�cola@gmail.com

Resumen: En esta ponencia interesa mostrar aspectos de la agricultura por contrato para el sorgo, un
cul�vo comercial en que par�cipa el campesino del oriente del Morelos. En el período comprendido de
2003-2006, se inició con el programa apoyos a la comercialización con ingresos directos al productor y
se marca el inicio de la conocida como Agricultura por contrato que, de acuerdo con Echánove (2008,
45-57), es igual a un mecanismo de abasto de la agroindustria, que en el caso del sorgo es para la
producción de alimento balanceado para ganado. El caso de Morelos confirma que la dependencia de
los campesinos que producen bienes no tradicionales los torna vulnerables frente a los cambiantes
escenarios de los mercados globales. Se mostrará cómo este fenómeno �ene su origen en la
producción de cul�vos comerciales en Morelos desde mediados de siglo pasado, que hacían aparecer
un nuevo �po de riesgo: el mercado (Warman, 1988:201). De hecho, es a par�r de 1958 que se
encuentran registros de volumen de producción de sorgo y es uno de los cul�vos comerciales que entró
con mucha fuerza en los años sesenta ocupando la superficie en las �erras de temporal. Así mismo, es
menester señalar que su evolución está directamente relacionada con la Revolución Verde, y su
resistencia a la sequía favoreció su expansión en �erras de temporal y que fuera considerado dentro de
los cul�vos prioritarios en la agricultura. Desde entonces se iden�fican intereses y beneficios para este
cul�vo, que en ese momento recibió financiamiento del Banco de Crédito Ejidal, por lo que no
representaba grandes costos económicos para los ejidatarios y esto volvió aún más atrac�va su
siembra. Posteriormente, en la década de los ochentas cuando la globalización y ajuste de las
economías generaban nuevas condiciones desde los procesos globales, cambios estructurales que el
gobierno ajustó con el fin de par�cipar en el mercado con la construcción de organismos y polí�cas que
incen�van la nueva orientación para alcanzar ese vínculo. Derivadas de la apertura comercial se dieron
principalmente tres situaciones. La primera recayó en las paraestatales, que correspondían a la polí�ca
comercial y llegaban a su fin, en segundo lugar, re�ro de apoyos al sector agropecuario, en una cascada
de eliminación de subsidios y, en tercer lugar, se enfa�zaron una serie de problemas estructurales en
la comercialización de granos y oleaginosas. Lo anterior fue el punto medular para instrumentar un
esquema para la transición hacia mercados más eficientes bajo el contexto de apertura comercial. Es
así como el gobiernomexicano toma la decisión de crear un ente orientado al apoyo de los productores
agropecuarios y resolver en específico problemas de comercialización, así como de excedentes
comerciales y como referencia el libre mercado. Con esto se apuntala la formación de mercados
privados y, en ese contexto, del surgimiento de la conocida agricultura por contrato, mecanismo con el
que se logra la ar�culación de la cadena agroindustrial de alimentos balanceados y la producción
agrícola de sorgo, que en su conjunto se deriva de la producción y consumo de proteína animal.
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ID Ponencia: 2-22-2
Ponencia: Resiliencia agrícola de los productores de agave de Oaxaca frente a los cambios de mercado.
Autor: Sergio Enrique González Venegas
Coautor: Luis Arturo Tapia Guerrero
Ins�tución: CIIDIR - Unidad Oaxaca; Cátedras CONACyT- IISUABJO
Correo electrónico: enrique.gve85@gmail.com; luis.arturo.tapia@gmail.com

Resumen: El estado de Oaxaca es el principal productor de agave mezcalero en México. Actualmente,
esta ac�vidad agrícola está experimentando una transformación debido al aumento en el consumo del
mezcal, principal derivado de la planta. La ponencia reporta los resultados de un estudio reciente en el
que se documentaron prác�cas y estrategias agrícolas que dan cuenta de la capacidad de
amor�guamiento, auto organización y adaptación de los productores de agave frente a los cambios en
el mercado. Las tres resultan capacidades que la literatura asocia a la denominada resiliencia
socioecológica o agrícola. Se realizaron treinta y cinco entrevistas semiestructuradas a productores de
agave de quince municipios en cinco regiones de Oaxaca. Los resultados muestran que contrario a lo
que se podría esperar, el sistema de producción de agave está mostrando cambios ar�culados con el
incremento exponencial en la demanda de agave mezcalero, y este hecho se explica por la capacidad
de resiliencia agrícola de los pequeños productores, la cual deriva de diversas prác�cas de
amor�guamiento, auto organización y adaptación que emprenden. A este respecto, por ejemplo, se
registra el ingreso de nuevos productores en el cul�vo, el aprendizaje de tratamiento y venta de
plántulas; la firma de contratos comerciales y o de arrendamiento con empresas des�ladoras, la
introducción de nuevas variedades de agave, el reforzamiento de redes tradicionales de comunicación
microrregionales, entre otras. Finalmente, la ponencia señala problemá�cas y retos que también están
emergiendo en el contexto de los cambios que cruzan el sector produc�vo de agave-mezcal en Oaxaca,
tales como la sobreexplotación de especies, el robo de plantas, la insuficiencia de �erras idóneas, y
otras.

ID Ponencia: 2-22-3
Ponencia: Reestructuración produc�va del sector agrícola. Reflexiones a par�r de la experiencia de los
pequeños productores en la Región Frailesca.
Autor: Gabriela Madariaga Tamayo
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: gabymadariga7@gmail.com

Resumen: Algunos eventos como, la globalización, la modernización de las formas de producción e
incluso la urbanización son elementos que han transformado las condiciones económicas y polí�cas de
las formas tradicionales de producción, con ello las formas de vida locales y sus medios rurales. Si nos
enfocamos en el sector produc�vo agrícola, debemos retomar que los cambios estructurales han sido
primordiales para la transformación de este sector. Se condujo por la reorientación de polí�cas,
principalmente se disminuyó el apoyo a pequeños productores y se orientó a la modernización desde
arriba. De esta manera, implicó también un reajuste para los pequeños productores y la búsqueda de
alterna�vas para enfrentar la crisis económica en que mucho se sumergieron. Asimismo, se considera
que desde los años ochenta se han establecido estos cambios en las polí�cas agrícolas, implicando
regulaciones importantes para México. Se ha venido adoptando un nuevo modelo de agricultura, lo
cual se traduce en transformaciones en la estructura produc�va. La entrada del Tratado de Libre
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Comercio de América del Norte (TLCAN) permi�ó una competencia comercial desigual a la producción
nacional, transformando los sistemas produc�vos. Se transita pues, a una agricultura industrializada,
en la cual, se dinamizan procesos de precariedad en los productores rurales que no pueden compe�r
con los mecanismos produc�vos del mercado mundial, marcando procesos produc�vos diferenciados
entre los mismos productores, incluso hasta de una misma región. Lo anterior ha agudizado la crisis
rural, desfavoreciendo los niveles tanto de producción, así como en la obtención de ingresos en
determinados sistemas produc�vos, como por ejemplo el maíz, un cul�vo elemental para el sustento
de muchas familias rurales. Esta crisis �ene que ver con la caída de precios de los granos básicos,
principalmente por la entrada de granos del exterior a un menor precio, posicionando la producción
nacional a compe�r con muchas desventajas con grandes productores agrícolas extranjeros. Ante este
escenario hay una reorganización de las ac�vidades produc�vas por parte de los pequeños
productores agrícolas, transformando radicalmente los tejidos sociales y agrarios de la población. Lo
señalado anteriormente incide también en gran medida en la Región Frailesca, ya que esta era
considerada en los años ochenta como “el granero de Chiapas” por su gran potencial produc�vo. Sin
embargo, en los úl�mos años ha disminuido gradualmente la producción de granos básicos,
principalmente la de maíz, en consecuencia, de su bajo precio y la poca rentabilidad, los pequeños
productores se han enfrentado a escenarios de escasas condiciones con respecto a los grandes
productores, en casos muy par�culares han optado por abandonar las ac�vidades relacionadas al
campo ya sea por la migración o por la búsqueda de otras fuentes de ingresos fuera del predio, incluso
hay productores que persisten en el campo pero combinándolo con otras ac�vidades para compensar
sus ingresos, o bien optan por establecer nuevos cul�vos diferentes al maíz, todo ello ha permi�do una
reestructuración produc�va en la región. De este modo, en la presente comunicación se examinan
algunos avances del trabajo de inves�gación de tesis. Nos enfocaremos en los factores que han influido
en los pequeños productores para transformar sus ac�vidades produc�vas, así como las estrategias
que implementan ante las adversidades que han traído consigo las transformaciones en este sector.
Principalmente en los ejidos de San Pedro Buenavista, Primero de Mayo y Revolución Mexicana, ejidos
pertenecientes a la Región Frailesca. El análisis se centra a par�r de la entrada en vigor del Tratado Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la actualidad.

ID Ponencia: 2-22-4
Ponencia: Situación actual de la producción de chile habanero en Yucatán.
Autor: José Apolinar Zapata Aguilar
Ins�tución: Universidad Tecnológica Metropolitana
Correo electrónico: joseap77@hotmail.com

Resumen: El chile habanero es el único producto agrícola con denominación de origen en la península
de Yucatán, no obstante, este dis�n�vo no ha sido aprovechado por diversas razones, a las que se
adhiere la pandemia por el COVID19, el presente estudio de inves�gación, presenta la situación actual
que se vive en el Estado de Yucatán en materia de cul�vo del chile habanero, en que los productores
están prefiriendo sembrar otros bienes agrícolas con la finalidad de hacer más rentables los ingresos
obtenidos de sus cosechas, desplazando la producción del chile habanero bien agrícola único en la
región y con reconocimiento mundial. La denominación de origen de un bien solo resulta efec�va,
cuando existe un compromiso entre los diferentes actores de la cadena de producción, más allá de los
beneficios individuales esperados en el corto plazo, ya que los beneficios reales, se materializarán
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cuando la cadena de producción se integra formando un consejo regulador, ente vigilante del
aprovechamiento de este dis�n�vo.

ID Ponencia: 2-22-5
Ponencia: Estrategias de comercialización de productores agrícolas del sur de la CDMX, frente a la
pandemia.
Autor: Gisela Landázuri Benítez
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Coautor: Juan Carlos Loza Jurado
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Correos electrónicos: giselalb@prodigy.net.mx, carloslozaj@yahoo.com.mx

Resumen: Piers Blaikie y otros inves�gadores que han abordado el estudio de las vulnerabilidades ante
situaciones de riesgo y de desastre, analizan la capacidad de adaptación y subsistencia de la población
se diversos ingresos. Por un lado, advierten como se repiten las desigualdades, como por ejemplo en
el acceso a recursos de emergencia, cómo adapta su consumo la población a las nuevas condiciones de
ingresos, pero también cómo surgen alterna�vas crea�vas entre quienes son afectados por crisis
inesperadas. Proponemos revisar cómo se están modificando las dinámicas produc�vas y de
comercialización, a par�r de la pandemia del coronavirus, crisis sanitaria, entre algunos productores
agrícolas del sur de la Ciudad de México. Los pueblos de la zona lacustre de Xochimilco y San Gregorio
Atlapulco abocados a la producción chinampera de hortalizas y flores, la canalizaban por la Central de
Abastos, a restauranteros y a los centros comerciales, adaptándose a la demanda, como por ejemplo
de hortalizas para los pla�llos gourmet. Más al sur, en Milpa Alta se conservan aún prác�cas agrícolas
campesinas, de producción de nopal y de subproductos gastronómicos tradicionales, como los dulces
de amaranto, moles, tamales, que comercializaban en el Centro de abastos, �anguis o ferias regionales.
La pandemia alteró los canales de comercialización de muchos de estos productos y la falta de ingresos
de la población acompañó la caída del consumo de productos no básicos. La dependencia a ciertos
mercados, así como la especialización en ciertos cul�vos, generaron una fuerte inestabilidad
económica entre productores, que llevó al retraimiento a la producción de autoconsumo, a buscar
otros canales de comercialización que los acercaron a los consumidores, o a subsis�r en condiciones
precarias a par�r de la solidaridad familiar.



128

ID Y TÍTULO DE MESA: 2-23

EMPLEO RURAL: ENTRE VIEJOS PATRONES Y NUEVAS DINÁMICAS

Coordinadora de mesa: Yadira Rodríguez Pérez

ID Ponencia: 2-23-1
Ponencia: México: Personal ocupado de las ac�vidades agrícolas por sexo, �po de remuneración y
tamaño de localidad, 2016-2020.
Autor: Yadira Rodríguez Pérez
Ins�tución: UNAM; FES Aragón
Correo electrónico: royadira@hotmail.com

Resumen: La escuela de pensamiento económico keynesiana considera que existe una correlación
posi�va entre la generación de empleos y el crecimiento económico. En el úl�mo trimestre de 2019,
México inicia una desaceleración económica; agravada por la pandemia del COVID que ha afectado la
generación de empleos en las ac�vidades agrícolas, industriales y de servicios. El obje�vo de la
presente inves�gación es cuan�ficar paraMéxico conmicrodatos y macrodatos el personal ocupado de
las ac�vidades agrícolas por sexo, �po de remuneración y tamaño de localidad, de 2016 a 2020; y
mostrar la correlación del empleo con el crecimiento económico. En México, el Ins�tuto Nacional de
Estadís�ca, Geogra�a e Informá�ca (INEGI) es el encargado de realizar las estadís�cas del mercado
laboral. En la presente inves�gación se u�lizan microdatos de las ac�vidades agrícolas de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2016 y 2018; y macrodatos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2016 a 2020. Con el uso de Stata se generan tablas del
personal ocupado en las ac�vidades agrícolas por sexo, �po de remuneración y tamaño de la localidad;
y se calcula el coeficiente de correlación entre empleo y crecimiento económico.

ID Ponencia: 2-23-2
Ponencia: La segregación ocupacional de la mujer rural en México (2010-2020)
Autor: Edgar Darío Arteaga Gaytán
Ins�tución: Universidad Autónoma de Zacatecas
Correo electrónico: dario.arteaga92@gmail.com

Resumen: Las inequidades de género en el mercado de trabajo se expresan en forma de discriminación
salarial, condiciones de trabajo precarias e incer�dumbre en la permanencia laboral; estas situaciones
se agravan cuando se añade la caracterís�ca del origen rural y condicionan el acceso de los individuos
a los dis�ntos grupos de ocupación. En esta línea, la mujer rural, al insertarse al trabajo asalariado, se
enfrenta a condiciones desfavorables debido a que existe una segregación ocupacional cuya base es la
asignación de labores y tareas con base en el sexo. Por lo anterior, es conveniente conocer el nivel de
segregación ocupacional de la mujer rural en el mercado de trabajo mexicano durante el periodo 2010-
2020; esto mediante la u�lización del índice Karmel-MacLachlan, mismo que permite realizar
comparaciones de corte longitudinal y que está construido con la información estadís�ca contenida en
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI para los años del 2010 al 2020. Los hallazgos
muestran una distribución ocupacional heterogénea de la fuerza de trabajo femenina de origen rural,
concentrándose la mayoría de ellas en grupos de ocupación de bajo requerimiento académico y
técnico, lo cual se traduce en condiciones laborales precarias que �enen efectos nega�vos en su
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proyección laboral y su bienestar. Se concluye que, en el mercado de trabajo mexicano, durante la
década estudiada ha exis�do una alta segregación ocupacional resultado de la división sexual del
trabajo y los valores subje�vos atribuidos a las trabajadoras provenientes de localidades con menos de
2,500 habitantes.

ID Ponencia: 2-23-3
Ponencia: El trabajo rural en la crisis sanitaria.
Autor: Marisol Cruz Cruz
Ins�tución: Universidad Autónoma de Zacatecas
Correo electrónico: marisol.cruz@uaz.edu.mx

Resumen: El obje�vo es describir las caracterís�cas del trabajo rural en México durante la crisis
sanitaria por Covid-19. Para ello se explican los rasgos de la sociedad rural del país, de heterogeneidad
porque sólo una proporción escasa de trabajadores puede trabajar en el distanciamiento social,
par�cularmente en la Ciudad de México; también el concepto trabajo, entendido como las ac�vidades
de producción de bienes y servicios realizado por hombres y mujeres por el cual pueden o no recibir
un salario. Se recurre a los datos de la ENOE 2020 y la ENUT 2019, ambos del INEGI para valorar las
caracterís�cas del trabajo rural. Posteriormente se destacan los aspectos del país como una sociedad
con ac�vidades operarias, lo que orilla a la población a trabajar sin distanciamiento social. Se concluye
que la población rural realiza mayormente ac�vidades operarias que demandan presencia en los
centros de trabajo, colocándolos en situación de riesgo ante la COVID-19.

ID Ponencia: 2-23-4
Ponencia: Redes sociales y ges�ón de la fuerza de trabajo en el territorio. La acción situada de los
actores locales en un mercado de trabajo agrícola 2-segmentado de Nayarit.
Autor: Emma Lorena Sifuentes Ocegueda; Karla Yanin Rivera Flores
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: emmalorenas@gmail.com; krivera@uan.edu.mx

Resumen: El presente documento aborda los procesos que agudizan la precariedad laboral, la
segregación y marginación social que priva en los mercados de trabajo agrícolas segmentados desde
un abordaje para su estudio a nivel local con énfasis en los actores sociales, no sólo como caso de
estudio sino para comprender tales procesos desde el territorio, entendido como la construcción del
espacio social donde diferentes entramados de relaciones sociales le dan vida. El análisis se desarrolla
desde la perspec�va epistemológica de la acción situada de los actores sociales, a través de tres niveles
de abordaje: historia y contexto, para iden�ficar a los actores sociales involucrados y los antecedentes
de surgimiento e historia actual de la empresa-actor contratante; el marco o composición del
fenómeno estudiado; así como las caracterís�cas de los actores y sus procesos sociales básicos y los
que inciden en el plano laboral que cons�tuyen el análisis de la acción situada propiamente dicha. Es
en este sen�do que se aborda el estudio sobre el papel de las redes sociales en el reclutamiento de la
fuerza de trabajo en un mercado de trabajo agrícola del Sur de Nayarit. Para ello, se pone atención en
las estrategias de reclutamiento y de ges�ón de las empresas agrícolas, de control de la fuerza de
trabajo, pero fundamentalmente, en las acciones que los actores locales realizan en esos procesos, así
como en sus formas de interacción en su ambiente laboral y comunitario, esto a par�r de las redes
sociales que en las que se mueven dentro de los diversos ámbitos del territorio
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ID Ponencia: 2-23-5
Ponencia: Mercado de trabajo agrícola y migración temporal de jornaleros agrícolas: el caso de los
cortadores de caña de azúcar del municipio de Las Rosas, Chiapas.
Autor: Víctor Manuel Gómez Alfaro
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: vmalfaro89@gmail.com

Resumen: Los jornaleros agrícolas juegan un papel fundamental en la producción de alimentos que se
comercializan y consumen a nivel local, regional e internacional, sin embargo, son los menos
favorecidos al realizar esta ac�vidad, ya que padecen de pobreza, sufren de explotación laboral, bajos
niveles de ingreso y discriminación, además, ejercen jornadas de trabajo intensas y riesgosas. En este
contexto, y debido a la falta de oportunidades en el campo mexicano, principalmente en la región Sur,
obliga a campesinos y jornaleros a buscar alterna�vas de empleo en otras regiones del país. En los
úl�mos años, el municipio de Las Rosas, Chiapas, se ha caracterizado por los flujos de migración de
mano de obra local, principalmente al estado de Michoacán, donde se insertan en el corte de caña de
azúcar. Por ello, esta ponencia analiza el papel de los procesos migratorios que jornaleros originarios
de Chiapas, realizan cuando se dirigen a trabajar temporalmente a un ingenio azucarero en el estado
de Michoacán. En primera instancia un salario más alto que la remuneración que se recibe en el lugar
de origen, realizando la misma ac�vidad, es el mayor incen�vo de esta movilidad, sin embargo, las
causas son múl�ples y diversas. En este documento se explican las causas estructurales y regionales de
esta migración
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-24

CONTROL Y DISPUTA POR LA TIERRAS Y SUS RECURSOS

Coordinadora de mesa: Adriana Alicia Quiroga Carapia

ID Ponencia: 2-24-1
Ponencia: Tierras comunales, regulación agraria y el costumbre en La Cañada de los Once Pueblos en
Michoacán a principios del siglo XXI.
Autor: María del Carmen Ventura Pa�ño
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: ventura@colmich.edu.mx

Resumen: Nos interesa exponer cómo las comunidades p’urhépechas de la Cañada de los Once
Pueblos en Michoacán regulan a su interior sus �erras comunales, cuáles son las posibles tensiones o
imbricaciones entre lo que establece la ley y el costumbre, poniendo énfasis en tres aspectos: 1) las
autoridades encargadas de conocer sobre los asuntos de las �erras comunales, su organización y sus
facultades; 2) la definición de los criterios de membresía, como sujeto agrarios y sus categorías sociales
y; 3) los derechos que �enen sus miembros sobre las �erras y su concepción comunal sobre propiedad
y posesión. Encontramos que las prác�cas comunales expresan un cierto margen de autonomía en la
regulación de su vida interna, por su parte, las instancias agrarias gubernamentales �enen una
injerencia “acotada”. Como lo han venido haciendo a lo largo de su historia, las comunidades indígenas
se apropian e interpretan las dis�ntas disposiciones jurídicas para la defensa y reconocimiento legal de
sus �erras ante las diferentes instancias, pero tratándose de su vida interna se rigen bajos sus propios
términos, aunque no libres de contradicciones y conflictos. En ese sen�do, su contribución a la
formación del Estado Nación ha sido cues�onando su idea monista, a través de sus prác�cas
reivindican su inclusión como sujetos colec�vos, con derecho a que se les reconozcan sus propias
formas de convivencia comunal, pero a su vez reclaman el reconocimiento de la propiedad de sus
�erras por parte del Estado.

ID Ponencia: 2-24-2
Ponencia: Poblaciones “irregulares” entre la legalidad y la legi�midad: tres estudios de caso en la
Reserva de la Biosfera La Sepultura.
Autor: Ana Gabriela Trujillo Díaz
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: agtrujillochapingo@gmail.com

Resumen: Dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE) decretada en 1995,
quedaron incluidas 16 comunidades ubicadas en la Cuenca Alta del Río El Tablón (CART). Los Laureles
y El Triunfo, ambas comunidades campesinas, no lograron concluir su proceso de regularización agraria
a pesar de que se asentaron en ese territorio en 1987, pues al momento de la cancelación del reparto
agrario en 1992 se encontraban en proceso de solicitud, así que los trámites para la regularización
fueron suspendidos sin previo aviso. Monte Sinaí es una comunidad de indígenas tseltales de reciente
creación, le fue negada su cons�tución legal a causa de las norma�vidades agraria y ambiental. El
proceso inconcluso en Los Laureles y El Triunfo y la nega�va a Monte Sinaí inciden de forma directa en
la apropiación territorial, pues fueron catalogadas como asentamientos “irregulares”, debido a que
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tanto las autoridades agrarias como ambientales se declaran imposibilitadas para legalizar las �erras
como resultado del traslape norma�vo. El obje�vo de este estudio es analizar cómo los habitantes de
éstas tres localidades llevan a cabo la apropiación territorial, a pesar de permanecer condicionadas por
el marco norma�vo ambiental, excluidas de la regulación agraria, pero legi�madas socialmente. Se
empleó una metodología cualita�va diacrónica, se realizaron entrevistas a profundidad y
semiestructuradas y se recopilaron historias de vida de habitantes fundadores. Se encontró que, pese
a que las tres comunidades carecen del �tulo de propiedad, es decir, no están legalmente cons�tuidas,
lograron acceder a las �erras a través de su legi�mación frente a las comunidades vecinas. Sin
embargo, es notable una brecha entre la apropiación territorial de estas tres comunidades en
comparación con el resto de las comunidades de la CART. Además, las tres comunidades han adoptado
y adecuado el discurso ambiental para legi�marse frente a las autoridades ambientales y a sus vecinos.

ID Ponencia: 2-24-3
Ponencia: Patrimonio vegetal en territorios cafetaleros de Chiapas.
Autor: Adriana Alicia Quiroga Carapia
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: adriana.quirogac@gmail.com

Resumen: La apropiación de variedades vegetales en zonas cafetaleras, en donde residen comunidades
con arraigo al territorio, dinamizados por empresas sociales y en ambientes con alta riqueza en
biodiversidad, son permeados por procesos de organización colec�va y defensa del territorio, que
responden a solucionar y dar respuesta a diversas con�ngencias o oportunidades iden�ficadas. En
algunas ocasiones se producen interacciones, diálogos y tensiones que emergen en el seno de las
empresas. Los colec�vos enfrentan retos para asegurar el disfrute de su patrimonio intangible y el
derecho a su uso. En este trabajo exploratorio se describe el proceso de apropiación de los derechos
de una variedad vegetal para producir café. La apropiación de la variedad vegetal es resultado de
múl�ples interacciones entre una diversidad de actores y escalas, se recomienda el reconocimiento
jurídico y económico de los procesos de apropiación, en donde el uso de los conocimientos favorece
ampliar las capacidades acumuladas en los territorios cafetaleros.

ID Ponencia: 2-24-4
Ponencia: Transformaciones socioeconómicas y la poca disponibilidad del agua para el riego: Caso
Huazulco y Amilcingo, Morelos.
Autor: Elizabeth Navarrete Galindo
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: zabeth.navarrete.galindo@gmail.com
Coautor: Nohora Beatriz Guzmán Ramírez
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: nohora.guzman@uaem.mx

Resumen: Al oriente del Estado de Morelos se ubica e Municipio de Temoac al cual pertenecen las
Comunidades de Huazulco y Amilcingo, estás forman parte de La Cuenca del Amatzinac, conocida
localmente como barranca Amatzinac de donde se abastece el agua para el riego; históricamente las
comunidades de estudio han padecido conflictos por el agua para el riego, situación aún vigente por el
uso desmedido de las comunidades aguas arriba. Causa por la cual se han visto afectadas las
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ac�vidades del riego en Huazulco y Amilcingo, padeciendo transformaciones socioeconómicas, desde
la disminución de la superficie de riego, hasta la desaparición de este. Para quienes persisten en ser
regantes se han visto en la necesidad de demandar la intervención del Estado, generar estrategias para
mantener el riego y tener que confrontar el conflicto por el agua en diferentes niveles (local,
intercomunitario y regional). Por su parte el Estado ha intervenido con soluciones tecnócratas, las
cuales han sido parciales e insuficientes. Este estudio etnográfico �ene como obje�vo comprender las
transformaciones socioeconómicas y su relación con la disponibilidad del agua para el riego. Se ha
encontrado que la organización social del riego ha jugado un papel importante en la persistencia para
mantener la agricultura del riego, para quienes ya no cuentan con dicha ac�vidad han optado por
reforzar la agroindustria del huauhtli, ac�vidad que ha ido creciendo al paso de los años, a pesar de que
la producción primaria ha disminuido (Navarrete, 2017), además, hay quienes par�cipación en toda la
cadena agroalimentaria del huauhtli.

ID Ponencia: 2-24-5
Ponencia: Unidades opera�vas y poder en el manejo del Canal General Chapultepec.
Autor: Gaia Alejandra Troncoso Arredondo
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Correo electrónico: seshat_01@hotmail.com

Resumen: Históricamente el estado de Morelos ha tenido una importante ac�vidad agrícola, por lo
cual la disponibilidad del agua ha sido un factor fundamental para su desarrollo socio-económico. La
implementación de tecnología ha permi�do maximizar el control del territorio y sus recursos: la
construcción de infraestructura para riego ha hecho posible modificar los elementos �sico-bió�cos y
posibilitar la prác�ca de la agricultura. Por lo que la interrelación entre la tecnología de explotación y
el entorno �sico necesita pautas de conducta y de organización social en torno a los diferentes
mecanismos de control y poder empleados en el manejo y administración del agua e infraestructura de
riego. El presente trabajo se encuentra enmarcado en la teoría del poder social propuesta por Richard
N. Adams y el método de la ecología cultural de Julián Steward, por lo cual, este trabajo �ene como
obje�vo analizar las diferentes unidades opera�vas, sus interrelaciones y las pautas de conducta y de
organización social en torno a los diferentes mecanismos de control y poder empleados en manejo del
sistema de riego Canal General Chapultepec. Cabe señalar, que la unidad de estudio es un sistema de
riego periurbano ubicado en el módulo de riego 04 Las Fuentes, que a su vez se yuxtapone con el área
comprendida por la Zona Metropolitana de la Ciudad de Cuernavaca, en el Estado de Morelos; el cual
presenta un patrón par�cular de redistribución espacial de los diferentes usos. Por lo tanto, imprime
en el territorio la dinámica de poder y control presentes en el proceso de administración del recurso.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-25

COMERCIALIZACIÓN, CIRCUITOS CORTOS Y CADENAS DE VALOR

Coordinador de mesa: Ernesto Navarro Hinojoza

ID Ponencia: 2-25-1
Ponencia: Estructura y dinámica de los Circuitos Cortos de Comercialización en áreas interfase urbano-
rural. El caso de Cholula, Puebla.
Autor: José Álvaro Hernández Flores
Coautor: Ana Karen Catrip Pintor
Ins�tución: El Colegio de México
Correo electrónico: jalvaro@colmex.mx; karen.catripp@gmail.com

Resumen: Los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) se definen como esquemas de venta directa,
sin intermediarios, o hasta con un intermediario, que favorecen la proximidad entre consumidores y
productores. Este �po de circuitos, los cuales se configuran en diferentes lugares y circunstancias
(mercados sobre ruedas, mercados de productores, �anguis alterna�vos, huertos urbanos,
restaurantes, etc.) desempeñan un rol importante en los ámbitos periurbanos, pues al facilitar la
comercialización de los productos generados por la agricultura de pequeña escala, contribuyen a su
permanencia, incluso bajo condiciones que no son propicias para su desarrollo. El obje�vo principal de
este trabajo es iden�ficar, a través de un estudio de caso ubicado en los municipios conurbados de San
Pedro y San Andrés Cholula, Puebla, las caracterís�cas principales de los Circuitos Cortos de
Comercialización, así como determinar las dinámicas mercan�les que �enen lugar en los mercados y
�anguis periurbanos. La metodología desplegada fue principalmente de carácter cualita�vo. Se
realizaron entrevistas semiestructuradas a productores, funcionarios públicos y administradores de los
mercados y �anguis analizados. Asimismo, se aplicó una encuesta in situ a los consumidores con el
obje�vo de caracterizarlos. Finalmente, se llevó a cabo observación par�cipante con el fin de
determinar la dinámica que priva en las relaciones mercan�les que se establecen en estos espacios. A
par�r de la información recopilada en campo se construyó una �pología de CCC, la cual tomó como
criterio principal el número de canales que u�lizan los productores para comercializar sus cul�vos. Si
bien los �pos de CCC iden�ficados son similares en cuanto a la manera en la que se comercializa, es
decir, los tres �pos de Circuitos Cortos de Comercialización iden�ficados son face-to-face (que
corresponde a venta directa productor-consumidor), cada uno de ellos supone un conjunto de
beneficios sociales y económicos diferentes para cada �po de productor. Se concluye que la proximidad
geográfica y social entre productores y consumidores que se da en los espacios periurbanos cons�tuye
un nicho de oportunidad para la conformación de CCC. La amplia presencia de población urbana,
mucha de ella procedente de la capital del estado, en los �anguis y mercados ubicados en la periferia,
pone de manifiesto el potencial que �enen este �po de espacios para incen�var prác�cas de consumo
alterna�vas que favorezcan la interacción entre dinámicas urbanas y rurales, generando beneficios
tanto a productores como a consumidores. Los CCC permiten a los consumidores acceder a
información relevante sobre el origen, modalidades de cul�vo e inocuidad de los productos que son
adquiridos en el mercado, al �empo que representan una vía para la capitalización de los pequeños y
medianos agricultores, favoreciendo con ello la interacción entre actores urbanos y rurales, y
promoviendo, a nivel de territorio, la inclusión y la cohesión social. Otros beneficios, menos evidentes,
refieren al fortalecimiento de la agricultura que se desarrolla en la periferia de las ciudades, la provisión
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de servicios ecosistémicos, la conservación del paisaje, la seguridad alimentaria de los hogares, la
creación y diversificación de fuentes de empleo, el impulso de la economía local y el fortalecimiento
del sistema agroalimentario, entre otros aspectos. Por otro lado, en el contexto de crisis estructural y
precariedad que caracteriza al medio rural mexicano, es importante destacar la importancia de los CCC
como una estrategia económica orientada a eludir las prác�cas de coyoteo, así como aminorar las
pérdidas asociadas a las fluctuaciones en el nivel de precios.

ID Ponencia: 2-25-2
Ponencia: La producción de lácteos en Santa Fe, Zapotlanejo, Jalisco, desde la visión de los Sistemas
Agroalimentarios Locales (SIAL), 2021.
Autor: Pedro Méndez Guardado
Coautor: Ka�a Magdalena Lozano Uvario
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: pedro.mguardado@academicos.udg.mx; ka�a.lozano@academicos.udg.mx

Resumen: Zapotlanejo, es una ciudad y municipio de la Región Centro del estado de Jalisco. Su nombre
significa: lugar donde abundan los zapotes. Su extensión territorial es de 643.02 km2. La población se
dedica principalmente al sector servicios. El municipio es conocido por su arquitectura, la extracción y
escultura de cantera y la venta y producción de ar�culos de ves�r. Es parte de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Por su parte, la delegación de Santa Fe se localiza al sureste de la cabecera municipal
de Zapotlanejo. Las principales ac�vidades económicas son la cría de ganado lechero, el cul�vo de caña
de azúcar y maíz, la fabricación de queso, panela, requesón y cajeta, cuyo mercado de la zona
metropolitana de Guadalajara. La producción de lácteos en el municipio queda representada en la
información colectada por los Censos Económicos de los úl�mos 20 años, donde se observa un
incremento en las unidades económicas dedicadas a la producción lo mismo que en el personal
ocupado, al triplicarse durante ese periodo. En este sen�do se pasó de contar con nueve unidades
económicas en el año 2003 a 24 en el 2018. Recientemente en el poblado de Santa Fe se aprecia una
fuerte ac�vidad con este �po de producción, ya que para el año 2020 se contabilizaron 22 unidades
económicas desglosadas de la siguiente manera: 18 empresas con hasta cinco empleados, dos con 6 a
10 empleados y otras dos unidades más con 11 empleados cada una. La inves�gación pretende
iden�ficar los cambios propiciados por la pandemia del COVID 19, en la producción y distribución de
los productos lácteos generados en la localidad de Santa Fe.

ID Ponencia: 2-25-3
Ponencia: Producción de Mezcal en Morelos desde la perspec�va de cadenas de producción y valor.
Autor: Tania Indira Por�llo Ayala
Ins�tución: Ins�tuto Politécnico Nacional
Correo electrónico: indiratpa@hotmail.com

Resumen: En los úl�mos años hubo un crecimiento en el consumo demezcal a nivel nacional, ello trajo
consigo una reconfiguración en los modos de producción de este des�lado, cambios que van desde la
manera en que se ob�ene la materia prima, agave, las formas de des�lación, y sobre todo los métodos
de comercialización. En agosto de 2018 el estado de Morelos ob�ene la Denominación de Origen
mezcal junto al Estado de México y Aguascalientes, pero ello no se ha traducido en un detonante de
desarrollo de las regiones, en su lugar se ha desatado una pugna de poder no solo económico sino
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polí�co, donde el estado de Oaxaca, a través del Consejo Regulador del Mezcal, parecen monopolizar
la Denominación de Origen mientras que el Ins�tuto Mexicano de la Propiedad Intelectual parece una
especie de intermediario. Ello ha provocado que los pequeños productores de la región se enfrenten a
las pugnas de poder que surgen de este monopolio.

ID Ponencia: 2-25-4
Ponencia: Estrategias de comercialización de circuito corto, en contextos de vulnerabilidad
socioambiental: sistema�zación de dos experiencias del semidesierto coahuilense.
Autor: Ernesto Navarro Hinojoza
Ins�tución: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Correo electrónico: ernahi@yahoo.es

Resumen: Fortalecer la agricultura campesina es una necesidad imperante, por ser el soporte de una
gran mayoría de las familias del medio rural. Y aunque este �po de producción es la base de la
soberanía alimentaria de los campesinos, también representa una importante fuente de empleo,
aunque no siempre de ingresos. La distribución y venta es uno de los desa�os más grandes, entre otras
razones, por la incompa�bilidad entre las formas hegemónicas del mercado y las condiciones agro
produc�vas de la mayoría de estas formas campesinas, por lo que siguiendo a Rodríguez-Sperat et al.,
(2015) “tal vez las claves para solucionar este problema se encuentren en iden�ficar los logros y
caminos llevados adelante por los mismos productores que han desarrollado estrategias alterna�vas
de mercadeo y, a par�r de allí, buscar la forma de potenciarlos desde las polí�cas públicas”. En este
sen�do, esta ponencia �ene por obje�vo presentar la sistema�zación de dos experiencias situadas en
el municipio de General Cepeda, Coahuila, un municipio enclavado en el semidesierto. Para obtener la
información se hicieron entrevistas abiertas a los responsables de cada proyecto y observación
par�cipante en diferentes visitas durante 2020 y enero de 2021. Ambos casos realizan circuitos cortos
de comercialización. Distribuyen sus productos, principalmente regionales, derivados de la leche de
vaca y cabra y derivados del maíz de temporal, entre Sal�llo y Monterrey. Sus representantes son
rela�vamente jóvenes, son tanto productores como distribuidores, el uso de las redes sociales ha sido
fundamental en sus estrategias, en un caso, se reparte a domicilio y surgió como estrategia a par�r de
las limitaciones que impuso la pandemia de Covid-19; el otro �ene dos puntos fijos de distribución y
�ene más �empo de funcionar; ambos distribuyen sobre pedido y ambos fungen como intermediarios
solidarios (Roldan-Rueda y Gracia, 2018), pues parte de lo que distribuyen es de campesinos vecinos,
que se apoyan en ellos.

ID Ponencia: 2-25-5
Ponencia: Factores que impulsan la compe��vidad de la cadena de valor de la cebada en Tlaxcala,
México.
Autor: Joselito Domínguez Gu�érrez
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: Joselito.dominguez@ciestaam.edu.mx

Resumen: El sector agrícola en México es un pilar fundamental para el crecimiento de la economía y al
mismo �empo al desarrollo del país. Uno de los cul�vos más importantes que se destaca dentro del
sector es la producción de la cebada maltera la cual sirve para la elaboración de maltas y cervezas, por
su importancia económica en el sector agroindustrial, convir�éndose en la úl�ma década el quinto
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producto más cul�vado en el ámbito global. Sin embargo, la dinámica que existe a par�r del proceso
de globalización y de las transformaciones económicas, esta se ha vuelto más compleja, las cuales han
llevado a analizar nuevos horizontes y contextos de ver al sector agroindustrial cebadero. En México, la
producción de cerveza cons�tuye una industria de gran importancia, no solo por la can�dad de
empleos que genera (55mil empleos directos y 2.5millones de indirectos), sino también por los efectos
mul�plicadores que se crean en la economía nacional. Lo anterior impacta en defini�va la cadena
cebada-malta-cerveza, al demandar la producción de insumos en el sector industrial y el subsector
agrícola. Para los productores de cebada que se enlazan como proveedores de los dos grandes
consorcios cerveceros, Grupo Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma, ha significado el desarrollo de
nuevas estrategias orientadas a mejorar sus sistemas produc�vos, con la finalidad de presentar una
oferta con la calidad demandada por estas empresas. En ese ámbito, la producción de cebada en
Tlaxcala, pese a ocupar el tercer lugar nacional en la producción de este cul�vo en 2019, evidencia (en
su estructura produc�va estatal) importantes brechas tecnológicas, produc�vas y comerciales muy
significa�vas con respecto a los estados que ocupan el segundo y primer lugar en la producción de
dicho cul�vo. Esta situación se debe en gran medida a factores estructurales internos relacionados con
el excesivo fraccionamiento de la propiedad agraria estatal, aspecto que limita el desarrollo de
economías de escala, aspecto necesario cuando se produce un cul�vo altamente especializado en el
ámbito territorial; así mismo, se relaciona con el control ejercido sobre los canales de comercialización
locales, situación que debilita a la cadena de valor cebada, dificulta y complica la posición de los
productores en su negociación con las empresas malteras y de los dos grandes consorcios cerveceros.
Uno de los actores importantes de la cadena de valor son los proveedores dado a que contribuyen a la
ar�culación produc�va de la red, por medio de los cuales se crean nuevos modelos de organización y
de aprendizaje. Los proveedores �enen un papel de negociación, que se encuentra dado por la función
del volumen, el precio y la calidad del insumo. Por lo que las cadenas de valor agroalimentarias
desempeñan un papel importante en la provisión de acceso a los mercados locales, regionales y de
exportación. Uno de los retos más importantes y relevantes de los agentes económicos que par�cipan
en dicho sector es fundamentalmente la de ser compe��vos. En ese sen�do, el obje�vo del presente
trabajo es destacar los factores que posibilitan, impulsan y fortalecen en mayor medida el desarrollo
de la cadena de valor cebada en Tlaxcala, y al mismo �empo ubicar aquellos factores que afectan a
esta.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-26

ECONOMÍAS CAMPESINAS Y RURALES BAJO PRESIÓN

Coordinador de mesa: Ricardo Isaac Márquez

ID Ponencia: 2-26-1
Ponencia: Diversidad social y produc�va en la agricultura y sociedades rurales guanajuatenses: retos,
permanencias y cambios.
Autor: María del Carmen Cebada Contreras
Ins�tución: Universidad de Guanajuato
Correo electrónico: ccebada@gmail.com

Resumen: Enmarcada en la cues�ón sobre las transformaciones en la agricultura y sociedad rural
vinculadas con el desarrollo del capitalismo, el interés de la presente ponencia es presentar algunas
reflexiones en torno a los cambios que se han dado en el medio rural guanajuatense en un contexto
caracterizado por los procesos de industrialización y urbanización que ha experimentado la en�dad
durante las úl�mas dos décadas. Los diferentes �pos de productores �enen que adaptarse no sólo a las
nuevas situaciones sociales y cambios produc�vos, según sus condiciones y estrategias de producción
y de sobrevivencia, sino también lo concerniente con los cambios económicos, sociales, polí�cos y
culturales. Entre esta diversidad están los pequeños agricultores campesinos quienes, en su mayoría,
han sido caracterizados por su condición de pobreza, siendo más notoria en las zonas de temporal, y
que, en la polí�ca agrícola de la en�dad no son considerados en los programas de apoyo a la
producción. No obstante, en el ámbito federal se están dirigiendo programas específicos para la
atención de este �po de agricultores campesinos, por lo que una de nuestras reflexiones girará en
torno a la direccionalidad de este �po de programa y a los desa�os que enfrentan en cuanto a la
viabilidad de superar el deterioro de sus condiciones de producción y precariedad de sus niveles de
subsistencia o situaciones de pobreza que los caracteriza. La idea de par�da es que no se dan
tendencias sencillas y que la direccionalidad no es unilineal; se �enen que enfrentar factores muy
diversos, procesos complejos en los ámbitos económico, social, polí�co y cultural, y donde la presencia
del Estado, el mercado y diversos agentes económicos se mueven en los diferentes niveles local,
regional, nacional e internacional. Las reflexiones parten de la observación y trabajo de campo que se
ha realizado en la agricultura guanajuatense.

ID Ponencia: 2-26-2
Ponencia: La agricultura excedentaria de temporal de la sierra norte de Sinaloa: crisis y
transformaciones a par�r del cambio en el patrón de acumulación agrícola.
Autor: Rocío Esthela Urias Urias
Coautores: María de Jesús Mes�za Rojas; Juan Manuel Mendoza Guerrero.
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Universidad Autónoma de Sinaloa
Correo electrónico: chio_urias2@hotmail.com; madmero@gmail.com;
jmendoza_guerrero@hotmail.com

Resumen: En este trabajo se analizan las transformaciones y crisis que ha enfrentado la agricultura
excedentaria de temporal del norte serrano de Sinaloa dentro de un contexto de adopción de patrón
de acumulación basado en la libre competencia demercado y de reestructuración en la polí�ca agrícola
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de México donde se ha reflejado una centralización de recursos hacia el sector agrícola empresarial y
de favorecimiento hacia el capital transnacional. Bajo este contexto, el presente trabajo analiza las
transformaciones produc�vas y comerciales que ha vivido la agricultura excedentaria de temporal de
la sierra norte de Sinaloa ante el proceso modernizador del agro. Se busca principalmente analizar su
condición vulnerable ante los efectos que ha dejado el actual patrón de acumulación sobre sus
sistemas de producción, sus mediaciones comerciales—donde con�nuamente es expropiado de su
excedente produc�vo por parte del intermediarismo—, sus fuentes de financiamiento, sobre su propia
racionalidad produc�va y sus prác�cas tradicionales.

ID Ponencia: 2-26-3
Ponencia: Economía campesina y derechos económicos, sociales y culturales: alimentación y salud en
Chanal.
Autor: Jonatan Gómez López
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: redeshorizontales.studio@gmail.com
Coautores: Elisa Cruz Rueda; María Guadalupe Ramírez Rojas
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas; CIESAS-SURESTE
Correo electrónico: compraguianuncios@gmail.com; amairanai@gmail.com

Resumen: El estado de Chiapas ocupa el primer lugar en el porcentaje de población en pobreza y en
pobreza extrema, por lo tanto, se ubica dentro de las tres en�dades con mayor pobreza, seguidos por
Guerrero y Oaxaca (CONEVAL, 2015). En Chanal, las familias están integradas en general, de 6 a 15
personas de los cuales, la mayoría son niños y que colaboran en la economía familiar dedicada
principalmente al trabajo agrícola, la mayoría de la población se dedica a la agricultura para el
autoconsumo familiar. Como objeto de estudio, es importante el analizar cómo es que las
par�cularidades culturales de la población de Chanal presentes sirven para el entendimiento de cómo
se integra la perspec�va sociocultural rural de la población indígena, específicamente en el caso de la
alimentación a par�r de la canasta básica alimentaria mexicana y su impacto en la salud familiar. Surge
también el interés de conocer la incidencia las polí�cas públicas del Estado en la economía familiar y la
cons�tución de su canasta básica en las familias de Chanal. Esta inves�gación se centra en analizar y
discu�r la economía campesina a par�r de los derechos económicos sociales y culturales
específicamente en el caso de la alimentación y salud en el municipio de Chanal, Chiapas, con el fin de
proponer una canasta básica adecuada a las condiciones y necesidades de la población indígena e
incidir en la polí�ca pública en materia de salud y alimentación.

ID Ponencia: 2-26-4
Ponencia: Palma de aceite en Campeche. De la reconversión produc�va a la exclusión social.
Autor: Ricardo Isaac Márquez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Campeche
Correo electrónico: ricisaac@uacam.mx

Resumen: La palma de aceite es un cul�vo estratégico para impulsar el desarrollo de los pequeños
productores del sector social de Campeche y para comba�r la pobreza de las comunidades rurales.
Durante los úl�mos 20 años las polí�cas gubernamentales han impulsado las plantaciones de palma de
aceite en el estado de Campeche en las comunidades ejidales bajo un esquema de plantaciones
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campesinas a pequeña escala para impulsar el desarrollo rural. Los programas para la expansión de la
palma de aceite han ganado paula�namente aceptación entre los campesinos y la meta del gobierno
estatal es sembrar en los próximos años una superficie de cien mil hectáreas. La palma de aceite es
posiblemente el cul�vo de plantación más controversial del mundo. Mientras que para unos es una
amenaza para el ambiente y un peligro para el bienestar de las comunidades locales, para otros es
sinónimo de desarrollo económico y social en el medio rural. El territorio de Campeche �ene un alto
grado de conservación biológica y la expansión de la palma de aceite es mo�vo de debate por sus
posibles impactos sociales y ambientales. Los supuestos que alimentan la controversia no �enen
referentes en el contexto estatal ya que no se han realizado estudios que documenten los impactos
generados por la expansión de la palma de aceite y se desconoce la medida en que las comunidades
han sido afectadas de manera posi�va o nega�va por su cul�vo. Mediante la aplicación de técnicas
cualita�vas y cuan�ta�vas se describe las polí�cas que han impulsado el cul�vo de palma de aceite en
Campeche, el desarrollo histórico del cul�vo, la situación de la palmicultura campesina y las
perspec�vas futuras. Los resultados indican que la expansión de la palma de aceite se ha realizado con
criterios polí�cos centrados en la ampliación de superficie cul�vada en el corto plazo, más que en
incrementar la produc�vidad. Las plantaciones campesinas se caracterizan por su escaza tecnificación,
reducida produc�vidad y dependencia de los apoyos gubernamentales. Los campesinos muestran
limitaciones para realizar un manejo adecuado de la palma de aceite y carecen de recursos para
afrontar los costos de mantenimiento de las plantaciones, expandir el cul�vo y renovar sus
plantaciones que se encuentran cerca del fin de su vida produc�va. Como resultado la palmicultura
campesina no ha logrado márgenes de produc�vidad y de rentabilidad que le permita desarrollarse sin
el sustento de los apoyos y subsidios gubernamentales. A pesar de ello, los resultados indican que las
plantaciones campesinas de palma de aceite son rentables e impactan de manera posi�va la economía
y las condiciones de vidamaterial de las familias en el contexto comunitario. En las comunidades donde
se cul�va palma de aceite no existe ninguna opción de diversificación produc�va con la capacidad y el
potencial de la palma para mejorar las condiciones de vida de los productores del sector social. El
contexto polí�co actual es poco favorable para los palmicultores. A nivel federal las prioridades del
gobierno en el sector rural han cambiado, mientras que la administración estatal se ha mostrado a
favor de dejar la expansión del cul�vo al sector privado bajo un modelo agroindustrial más eficiente en
términos de produc�vidad y rentabilidad, donde la intervención del Estado se limita a facilitar las
condiciones para atraer el capital. La palmicultura campesina se encuentra en riesgo de desaparecer
ante la falta de apoyos gubernamentales y la llegada de empresas agroindustriales de capital extranjero
con plantaciones a gran escala. La expansión de la palma de aceite bajo el modelo de plantaciones
campesinas ha estado exenta hasta el momento de conflictos socioambientales, debido al tamaño de
las plantaciones, el proceso gradual de crecimiento en �erras dedicadas a la ganadería extensiva, el
reducido uso de insumos y a su dispersión en el territorio estatal. La expansión bajo plantaciones
agroindustriales a gran escala potencialmente puede generar impactos sociales y ambientales que no
han sido convenientemente evaluados. En la prác�ca la expansión de la palma de aceite en Campeche
es ejemplo de la manera como las polí�cas públicas que se instrumentan alrededor de la retórica del
desarrollo rural, la modernización produc�va y el combate a la pobreza terminan por priorizar en la
prác�ca a la inversión privada sin proteger al sector ejidal a largo plazo.
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ID Ponencia: 2-26-5
Ponencia: Artesanas tex�les de Los Altos de Chiapas y su forzado andar hacia la industria crea�va tex�l.
Autor: Julio Montero del Puerto
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: monterodelpuerto@gmail.com

Resumen: La industria crea�va tex�l (ICT) surge en el marco de la globalización económica, como un
programa de desarrollo impulsado desde los organismos internacionales. En Chiapas, esta industria se
ha orientado principalmente hacia fines comerciales. Aunque se ofrece como un programa que impulsa
el desarrollo económico de las comunidades indígenas, en la prác�ca se ha servido de su fuerza de
trabajo y sus saberes, especialmente de las mujeres, al insertarlas en un contexto que las condiciona a
combinar su co�dianidad con un trabajo produc�vo que aboga por el rendimiento económico. El
obje�vo del presente ar�culo es documentar los procesos de explotación e inserción de las mujeres
artesanas tex�les de Los Altos de Chiapas en la ICT. Para ello, se revisa el contexto socioeconómico y
laboral de las artesanas y su transición dentro de los programas de desarrollo dirigidos al trabajo
produc�vo de la artesanía tex�l. Se pone en evidencia la explotación de las artesanas producto de
hechos mul�factoriales como sus saberes tradicionales, la vulnerabilidad social agudizada por su
condición de género e involucramiento gradual durante tres décadas en programas de desarrollo
fincados en obje�vos de crecimiento produc�vo; todo ello circundado por cambios macro y
microeconómicos.
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PROBLEMÁTICAS SOCIOAMBIENTALES EN LA
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ID Ponencia: 2-27-1
Ponencia: Efectos socioambientales de la producción de maguey-mezcal en la región norte de
Guerrero.
Autor: Francisca Silva García
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: fran_silva19@yahoo.com.mx

Resumen: Durante el 2011 la industria del mezcal empezó a crecer, ya que durante este año la
producción fue de 980 mil 375 litros y en 2017 aumentó a 3 millones 985 mil litros, es decir, durante
este periodo creció más de 300% (CRM, 2011). El auge que ha tenido esta bebida se debe al regreso a
los orígenes, a lo autén�co, además del boom de la cultura verde y gastronómica han hecho que el
mezcal tenga mucha demanda. Esta bebida pasó de estar enfocada a los niveles socioeconómicos más
bajos a conver�rse en una bebida artesanal de alto valor, incluso se ha conver�do en la tercera bebida
espirituosa con mayor precio en el mercado. En el estado de Guerrero el sistema maguey-mezcal
comprende aproximadamente 900 productores, los cuales producen un volumen es�mado de 1.7
millones de litros demezcal, la mayoría son pequeños productores los cuales elaboranmezcal de forma
artesanal mediante conocimientos empíricos transmi�dos de generación en generación (CIATEJ, 2014).
Se �ene el registro de 450 fábricas o palenques distribuidas en las regiones Centro, Costa Grande,
Tierra Caliente, Norte y Montaña del estado, estás dan sustento a unas 1,500 familias que dependen
de la producción de esta bebida para subsis�r, teniendo como único ingreso la producción y venta de
este. El mezcal guerrerense está disponible todo el año en sus diferentes presentaciones, se pueden
encontrar una gran variedad de mezcales predominando el añejo, reposado y joven. En la región norte
del estado de Guerrero se localizan las comunidades de Quetzalapa y Coahuilotla, las cuales se
dis�nguen por el aprovechamiento del maguey mezcalero espadín (Agave angus�folia Haw.) y un poco
el maguey mezcalero papalote (Agave cupreata Trel. & Berger) desde hace varias generaciones. La
producción de mezcal en estas comunidades contribuye de manera importante a la economía familiar,
sumada a una agricultura de autoconsumo y ganadería familiar y el jornaleo (Castro, 2016). De acuerdo
con algunos productores la demanda demaguey para la elaboración demezcal artesanal se incrementa
año con año, por lo que en Quetzalapa, la superficie cul�vada de maguey ha aumentado en los úl�mos
años, pasando de 20 hectáreas en 2008 a 45 hectáreas en 2017. La reciente apertura de empresas
productoras de jarabes e inulinas con fines medicinales a base de agave ubicadas en Jalisco, se han
conver�do en una competencia fuerte en cuanto a la demanda de materia prima (Contreras, 2017). En
este sen�do el aumento de la superficie de maguey mezcalero, así como la producción de mezcal ha
traído consigo implicaciones ambientales y sociales en el estado, sobre todo en las comunidades de
Quetzalapa y Coahuilotla que pertenecen al municipio de Huitzuco de los Figueroa en la región norte.
El obje�vo del presente trabajo fue analizar los efectos sociales y ambientales generados por la
sobreproducción de maguey mezcalero por la expansión de su cul�vo y demanda en la producción,
consumo y comercialización mundial del mezcal, así como el auge de nuevos productos elaborados a
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base de maguey como las mieles e inulinas que son considerados importantes en la industria
farmacéu�ca y de alimentos. Los resultados indican la extracción de especies silvestres de maguey,
deforestación para el establecimiento de nuevas plantaciones, deterioro de los suelos por la ausencia
de prác�cas agrícolas tradicionales, introducción de plagas y enfermedades, abuso de agroquímicos de
alta toxicidad, así como la extracción de leña para la producción del mezcal, entre otras.

ID Ponencia: 2-27-2
Ponencia: Efectos socioambientales del modelo de producción florícola en la ladera este del
Iztaccihuatl, Chiautzingo, Puebla.
Autor: Misael García Hernández
Ins�tución: BUAP
Correo electrónico: tusaelforestal@gmail.com

Resumen: Con el paso del �empo, el desarrollo de la agricultura ha permi�do que la humanidad
desarrolle tecnologías que buscan aumentar la producción, trayendo consigo efectos socioambientales
que impactan el territorio donde se implementan. Por un lado, existen presiones y deterioro a la
naturaleza como el cambio de uso del suelo y la contaminación y por otro existe la generación de
conflictos, resistencias y disputas por los bienes naturales, además de presentarse alteraciones en
aspectos culturales y cosmovisión de los campesinos tradicionales. Los efectos socioambientales
provocados por los procesos derivados la producción florícola a través de la agricultura protegida en la
ladera este del Iztaccihuatl, municipio de Chiautzingo, Puebla; han sido relegados y puestos
erróneamente en un lugar secundario, dado que el modelo de producción florícola capitalista u�lizado,
está enfocado únicamente en generar mayores ganancias económicas. Además de que la producción
florícola en invernaderos es uno de los sistemas de cul�vo más intensivos en la agricultura (uso de altas
can�dades de agroquímicos), aunado a que existe un crecimiento desordenado de superficies de
plás�co sin la planificación adecuada para el confinamiento de desechos inorgánicos y una
invisibilización de los efectos de deterioro, presión y contaminación de la naturaleza (agua y suelo)
como los cambios de uso de suelo provocados por esta ac�vidad y que generalmente llevan a procesos
irreversibles. Lo expuesto anteriormente, hace relevante el desarrollo de un análisis desde una visión
compleja y cri�ca, fundamentado en la ecología polí�ca y el buen vivir, proporcionando información
que coadyuve a generar mejores posibilidades en el desarrollo local del territorio estudiado. Este
análisis muestra que los campesinos del área de estudio perciben cambios, amenazas, conflictos y
resistencias en aspectos ambientales y sociales a causa de la implementación y desarrollo del modelo
de producción florícola.

ID Ponencia: 2-27-3
Ponencia: Vulnerabilidad y capacidad de respuesta de los modos de vida de las familias cafetaleras.
Autor: Obeimar Balente Herrera Hernández
Ins�tución: ECOSUR
Correo electrónico: obalente@ecosur.mx

Resumen: El café es uno de los principales cul�vos en el sureste de México, con más de medio millón
de familias que par�cipan en la cafe�cultura, 3 estados cuyo principal de exportación en el aromá�co
y un creciente interés por los servicios ambientales de la sombra de los cafetales hacen de esta
ac�vidad un referente para el análisis en los estados del sur sureste de México. La sociedad en general
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iden�fica al cambio climá�co como el principal problema presente y futuro, que aplica también al
espacio rural y a las familias de las zonas cafetaleras en par�cular. Lo que se suma al problema
estructural del mercado. Varios autores han descrito la problemá�ca citada desde datos o
percepciones de casos de estudio, del mismo se ha recurrido a fuentes secundarias desde bases
nacionales oficiales. Existen pocos estudios que abordan la afectación del cambio climá�co y los
problemas de mercado a las familias cafetaleras con fuentes primarias de familias cafetaleras de los
principales estados cafetaleros. Menos autores pasan de la descripción de la situación al análisis de los
caminos de solución. En ese sen�do hace falta una inves�gación con base en información primaria
desde una base amplia de productores que permita iden�ficar los principales problemas de la
cafe�cultura y al mismo �empo plantear los caminos de solución con nivel de detalle desde el campo
y análisis en grupos focales. En el sen�do propuesto la pregunta de inves�gación en esta ponencia es
¿Cómo dinamizar las capacidades y ac�vos de las familias cafetaleras que permita mejorar su
capacidad de respuesta a los principales problemas que enfrentan? Para el propósito se realizó en 2017
una encuesta a más de 700 productores y productoras de organizaciones que par�cipan en comercio
justo. Y en 2019 se desarrolló una entrevista sobre mercados a los responsables de mercado de 10
organizaciones de comercio justo. Se realizaron 5 talleres como espacios de análisis y búsqueda de
caminos de solución con direc�vas de organizaciones y responsables de redes de segundo nivel. En los
resultados se presenta que las familias iden�fican que los principales problemas son precios bajos,
plagas y enfermedades y cambio climá�co. Mujeres y hombres entrevistados iden�fican efectos
par�culares del cambio climá�co en los cafetales, así citan a desnutrición de suelos por las intensas
lluvias y vientos, baja producción por caída de flores y granos, caída de frutos por desprendimiento de
ramas o caídas de árboles por mal �empo, falta de humedad para abonar, nuevas plagas y
enfermedades, el café madura más rápido y se adelanta la cosecha. Del mismo modo iden�fican los
problemas para acceder a mercado nacional: piden precios bajos, falta de promoción, escaso a acceso
a financiamiento para capital de trabajo, problemas de distribución, equipamiento, falta de personal.
Los caminos de solución que se iden�fican para dinamizar las familias de las zonas cafetaleras van en
relación a mejores prác�cas de manejo del cafetal con trabajo conjunto de familias productoras y
técnicos, fortalecimiento de la organización, diversificación produc�va, inclusión social (mayores,
mujeres y jóvenes), fortalecimiento de las familias y sus organizaciones para mejorar presencia en el
mercado nacional e incidencia desde polí�cas y leyes para el mismo propósito.

ID Ponencia: 2-27-4
Ponencia: Movilidad espacial y cambio climá�co en el medio rural mexiquense. Un análisis desde el
enfoque territorial.
Autor: Octavio Gu�érrez Domínguez
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, UAEMéx
Correo electrónico: ogu�errezd001@alumno.uaemex.mx

Resumen: La migración desde las comunidades rurales del Estado de México, no es algo nuevo. Es un
fenómeno que inicio con un programa de obreros agrícolas hacia los Estados Unidos a mediados del
siglo XX y se ha mantenido como una ac�vidad constante hasta la fecha. En el caso específico de los
municipios rurales del sur del Estado de México también se han presentado altos grados de intensidad
migratoria como consecuencia de fenómenos contextuales muy importantes a nivel estatal: i) una
desigualdad creciente en términos de distribución de la riqueza; ii) menores oportunidades para
acceder a la cobertura de los servicios sociales que el Estado proporciona (salud, educación,
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infraestructura básica para los hogares y comunidades, programas de abasto de alimentos); iii) falta de
empleos bien remunerados y; iv) un agotamiento de �erras fér�les (factor ambiental), como
consecuencia de programas inadecuados de modernización del campo. Los efectos del cambio
climá�co sobre los territorios comúnmente se limitan al entorno �sico: degradación de la �erra,
cambio en las temperaturas, sequías, bajos o nulos rendimientos de las cosechas y fenómenos
extremos cada vez más frecuentes. Sin embargo, los efectos del clima van más allá, también afectan el
ámbito social, económico y polí�co. Por eso es que la migración en el medio rural como fenómeno
social debe concebirse como un proceso sistémico complejo, y al cambio climá�co como algo dinámico,
mul�facé�co e impredecible. La migración desde los territorios rurales en el sur del Estado de México
ha sido comúnmente explicada por factores sociales, económicos y polí�cos, pero no se ha considerado
a los factores ambientales como factor de expulsión. El principal mo�vo de esta falta de definición
sobre la migración causada por condiciones ambientales está vinculado a la dificultad de aislar los
factores medioambientales de otros factores causantes de la migración.

ID Ponencia: 2-27-5
Ponencia: Explorando las estrategias produc�vas y de manejo de recurso de una comunidad Maya
Yucateca.
Autor: Luis Guillermo García Jácome
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: lggj37@ciencias.unam.mx

Resumen: El crecimiento de la industria turís�ca en la Península de Yucatán ha estado acompañado por
la implementación de diversos programas de desarrollo y conservación biológica que han
transformado social y ambientalmente la región. En este trabajo estudiamos el caso de la comunidad
maya de Punta Laguna, cuyos habitantes solían manejar sus recursos siguiendo una estrategia
diversificada que integraba ac�vidades tradicionales de autoconsumo (e.g., agricultura, apicultura,
caza) y ac�vidades alterna�vas remuneradas económicamente (e.g., ecoturismo). Sin embargo, las
restricciones impuestas por el decreto de un Área Natural Protegida en parte de sus territorios y el
crecimiento del turismo en la región han generado una tendencia hacia la especialización económica
en el ecoturismo y el abandono de las ac�vidades tradicionales. A través de un modelo dinámico
computacional que integra parte de la información que se ha generado en más de 20 años de
inves�gación mul�disciplinaria en el si�o, exploramos los efectos que �enen dis�ntas estrategias
produc�vas en la capacidad de los hogares de esta comunidad para responder ante diversos disturbios
(huracanes, incendios, variabilidad del flujo de turistas). Los resultados sugieren que, contrario a la idea
que sigue permeando en la polí�ca de conservación de México, las ac�vidades produc�vas
tradicionales pueden ser compa�bles con la conservación de la biodiversidad en el si�o. Además, los
resultados tambiénmostraron que la diversificación económica, mediante la integración de ac�vidades
tradicionales y alterna�vas, es un mecanismo que ayuda a disminuir la variabilidad y aumentar la
resiliencia de los hogares ante los disturbios. El caso de esta comunidad ilustra la necesidad de buscar
de mecanismos que les permitan a las comunidades indígenas asegurar una diversificación económica
que no comprometa sus prác�cas produc�vas tradicionales, que disminuya su dependencia a agentes
externos y que promueva su soberanía alimentaria.
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Ponencia: La construcción de la frontera social Chimalapa-Cintalapa en la segunda mitad del Siglo XX.
Autor: Micaela Rosalinda Cruz Monje
Ins�tución: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Correo electrónico: mrosalindacm@yahoo.com

Resumen: En esta ponencia indagaré cómo la colonización, poblamiento y ocupación de las �erras del
área oeste del municipio de Cintalapa llevado a cabo por madereros, ex trabajadores madereros, ex-
trabajadores mineros, hijos de ex-mineros, campesinos sin �erra, campesinos indígenas y no indígenas,
jornaleros agrícolas, así como ganaderos chiapanecos y llegados del norte, occidente y centro del país,
incidió en la construcción de la frontera social Chimalapa-Cintalapa durante la segunda mitad del siglo
XX. Otro obje�vo será de analizar de qué manera esta dinámica de poblamiento y ocupación de las
�erras de dicha frontera trajo consigo, en el mismo periodo de estudio, una serie de conflictos socio-
territoriales por los límites interestatales Oaxaca-Chiapas. Me baso en la inves�gación que realicé con
mo�vo de mi tesis doctoral que consis�ó en un estudio empírico cualita�vo-cuan�ta�vo de corte
diacrónico que buscó comprender el fenómeno socio-territorial de la construcción de nuevos espacios
de frontera social interestatales, a par�r del uso de fuentes documentales y estadís�cas, así como de
trabajo etnográfico y técnicas cualita�vas, tales como entrevistas estructuradas dirigidas a autoridades
e informantes claves del área de estudio, principalmente a líderes y/ o fundadores e hijos de
fundadores de las localidades, con el objeto de describir el proceso de ocupación, poblamiento y
colonización en las �erras de las montañas de Cintalapa. Esta ponencia está subdividida en tres
apartados, el primero es el referido a la categoría conceptual de frontera social desde la perspec�va
geográfica; el segundo está dedicado a la ubicación geográfica y a la dinámica sociodemográfica del
área de estudio; y, el úl�ma trata sobre el proceso de construcción de la frontera social Chimalapa-
Cintalapa durante la segunda mitad del siglo XX.

ID Ponencia: 2-28-2
Ponencia: Candelilleros de Coahuila. Dinámicas territoriales de un campesinado tenaz.
Autor: Lorenzo Alejandro López Barbosa
Ins�tución: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Correo electrónico: lalopbar@gmail.com

Resumen: El presente trabajo presenta un panorama de la situación actual de las comunidades
campesinas de una región del semidesierto mexicano, el espacio candelillero de Coahuila, cuya
principal ac�vidad es la recolección de una especie forestal no maderable, la hierba de la candelilla,
una materia prima altamente demandada en los mercados de cosmé�cos por el valor natural de la cera
que de ella se ob�ene. Sin embargo, a pesar de la valoración de los subproductos de la cera, su
aprovechamiento se realiza dentro de un intercambio desigual entre los campesinos y la industria
parafinera, lo cual profundiza las condiciones de explotación y exclusión que determinan su calidad de
vida. El 80% del aprovechamiento nacional de cera de candelilla se ob�ene en Coahuila del trabajo de
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más de tres mil familias campesinas de subsistencia, que realizan sus labores en los terrenos de uso
común de ejidos y propiedades par�culares, que actualmente enfrentan serias restricciones legales
para el aprovechamiento, derivado por una parte, de la falta de apoyos por parte de Comisión Nacional
Forestal para elaborar los estudios técnicos que permitan autorizar los aprovechamientos; también de
disputas territoriales con la industria minera, energé�ca y cinegé�ca; y también por la competencia con
otros productos sus�tutos y falta de entendimiento en los mercados internacionales de las condiciones
del aprovechamiento, derivadas de la ausencia de una adecuada integración de los actores sociales que
par�cipan en la cadena y de una crisis en la organización corpora�va que agrupaba a los campesinos
recolectores. A par�r de una revisión del devenir de la ac�vidad, de sus luchas, resistencias,
reconfiguraciones, movimientos y cambios, se pueden iden�ficar aspectos iden�tarios para un
territorio agreste, desér�co que ha permi�do la construcción de un sujeto colec�vo a par�r de las
comunidades que los agrupan. Es en el espacio comunitario donde se ges�ona el uso de los recursos,
el cual se ve amenazado por disputas territoriales complejas, pone en riesgo un referente iden�tario y
de pertenencia que actualmente define sus estrategias de reproducción social, de regulación en el uso
de los recursos comunes y marca la pauta para construir alterna�vas y opciones de futuro. Esta
ac�vidad forma parte de una persistente evolución cultural de integración de los grupos campesinos
con el entorno agreste del semidsierto. Considerada por ellos como su “ac�vidad de siempre”, al verse
está amenazada, han aumentado los niveles de marginación y exclusión, pero es en esta geogra�a en
donde las plantas nacen y se reproducen, donde el campesino las recolecta, transforma en pailas en
condiciones de riesgo a su salud y vende el cerote a un empresario; una región que representa la suma
de relaciones históricamente definidas, en donde las familias campesinas en conjunto con la
naturaleza, generan materias primas que son apropiadas por el trabajo del campesino y despojadas
por empresas e intermediarios; pero también, donde las polí�cas públicas han privilegiado el control
polí�co y el corpora�vismo que en contribuir a promover una sustentabilidad territorial; con acciones
que han destruido los lazos coopera�vos y solidarios con que se ha construido el espacio y que afecta
no solo sus formas de reproducción, sino sus medios de vida, su iden�dad y sus alterna�vas de
sobrevivencia.

ID Ponencia: 2-28-3
Ponencia: La propiedad grande y la pequeña; una etnogra�a fotográfica sobre las dinámicas
produc�vas en el ejido de Jacona, Michoacán (2020-2021).
Autor: Nicola María Keilbach Baer
Ins�tución: El Colegio de Michoacán A.C.
Correo electrónico: nmk05@colmich.edu.mx

Resumen: La idea para este proyecto surgió con las restricciones a la movilidad y la imposibilidad de
realizar trabajo de campo en la forma acostumbrada debido a la pandemia de Covid-19. Siendo vecina
de la ciudad de Jacona, busqué complementar el encierro en el home-office con recorridos de campo
por el ejido Villa de Jacona. En un primer momento me propuse realizar un registro fotográfico de la
diversidad y alternancia en los cul�vos agrícolas en las parcelas. El caminar con la cámara fotográfica
me llevó a una agudización en la mirada, comenzando a leer a través de la fotogra�a la “vida co�diana”
y la diversidad de paisajes del ejido, generando un extenso material visual, que puede ser analizado
como “material fotográfico denso”, en analogía la “descripción densa” de Clifford Geertz. El material
complementa con conversaciones realizadas con algunos actores en su trabajo co�diano. El municipio
de Jacona es parte del valle de Zamora (Región Lerma-Chapala) del Estado de Michoacán. Domina la
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producción de fresa, seguida por maíz, otras “berries” y hortalizas. El ejido Villa de Jacona con 1400 ha
el más grande, se encuentra enclavado entre las ciudades de Jacona y de Zamora, se trata de un espacio
“interurbano”, al cual la calidad de sus suelos con acceso al riego lo han salvado de la urbanización. El
material fotográfico fue ordenado en dis�ntas secuencias: (1) Grandes empresarios y pequeños
ejidatarios, (2) Abundancia y desperdicio de agua, (3) Plás�cos, desperdicios y quemas, (4) Milpa en
tres �empos y maíz, (5) Hombres, mujeres y niños ante la cámara, (6) Tractoristas y yunteros, (7)
Cosecha, pérdida, desperdicio y resaca. Analizo el potencial interpreta�vo de la fotogra�a,
argumentando que permite lograr una descripción visual densa, que hace visible el orden simbólico en
el cual los actores de este espacio rural singular se mueven y actúan.

ID Ponencia: 2-28-4
Ponencia: Dinámicas socioeconómicas y culturales en torno a la producción artesanal de papel amate
en San Pablito, Puebla, México.
Autor: María Virginia Pérez Reyes
Coautores: Jorge Gustavo Ocampo Ledesma; Luis Llanos Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo, CIESTAAM
Correos electrónicos: virginia.perez@ciestaam.edu.mx; ocampochapingo@yahoo.com.mx;
luisllanos2021@gmail.com

Resumen: El papel amate resulta de la transformación de cortezas blandas de especies arbóreas
subtropicales mediante técnicas artesanales de producción. Tuvo una función predominante para las
sociedades prehispánicas como uno de los medios predilectos para la escritura, por lo que su
producción y distribución fue amplia en el territorio de la hoy República Mexicana. Sin embargo, en la
actualidad el único lugar que concentra su producción es la comunidad indígena de San Pablito,
ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla, donde funge como una de las ac�vidades económicas
más sobresalientes. Este trabajo �ene el obje�vo de analizar la situación actual de la producción de
papel amate, con la finalidad de dar cuenta de las dinámicas socioeconómicas y culturales que se
ar�culan a su alrededor. La metodología u�lizada es predominantemente cualita�va, con empleo de
métodos cuan�ta�vos, especialmente estadís�ca descrip�va. La construcción de los datos se basa en
el análisis de un conjunto de 16 entrevistas semiestructuradas a artesanos productores de papel
amate, realizadas entre junio y agosto de 2020, mediante un muestreo no probabilís�co de bola de
nieve, en la comunidad de San Pablito, Puebla, México. La totalidad de los sujetos de estudio
desempeñan la hechura de papel amate como principal ac�vidad económica. Se encontró que el
incremento de la demanda del papel amate a par�r de la década de 1960 coadyuvó a la transformación
del conocimiento tradicional ecológico, vinculado a las funciones culturales y rituales del amate; de
manera simultánea, se generó un proceso de interacción con los recursos bioculturales asociados a su
producción que decantó en la disminución de diversidad de las especies vegetales empleadas, en
detrimento de su iden�ficación y reconocimiento por parte de los artesanos, fenómeno presente sobre
todo en las generaciones más jóvenes. El conocimiento de hechura del papel amate se fundamenta en
la transmisión generacional, ver�cal, aunque también hay presencia de transmisión de �po horizontal,
en la cual los comerciantes mayoristas de papel amate desempeñan un rol sobresaliente. Estas
caracterís�cas posibilitaron rastrear el origen de los principales cambios en el proceso produc�vo,
encontrando que responden a las estrategias de los artesanos para sa�sfacer la demanda del mercado.
De este modo, se definieron dos sectores produc�vos: el de hojas lisas de papel amate, iden�ficado
como tradicional; y el de diseño, que abarca desde la hechura de cuadros con recortes tradicionales
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que denotan la carga ritual de los artefactos de papel, hasta la elaboración de artesanías diversas de
uso común como lámparas, libretas, separadores de libros, entre otros. En este escenario, uno de los
principales hallazgos de la inves�gación es que el sector tradicional es el presenta mayor uso de
recursos y transformaciones en su proceso produc�vo. Este sector se caracteriza por el mayor uso de
materia prima para la producción y el incremento de produc�vidad basada en la demanda de horas de
labor y en la disminución del �empo de cocimiento de las cortezas vegetales mediante la incorporación
de insumos químicos dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Por otro lado, el sector de
diseño se ubicó inmerso en dos dinámicas aparentemente contradictoras: si bien presenta
caracterís�cas de subsunción a la lógica mercan�l de la novedad y el diseño occidentalizado, también
se encontró que se circunscribe en una dinámica de innovación de la inven�va artesanal que �ende a
la agregación de valor de uso y de cambio mediante la conservación del conocimiento tradicional
ecológico, el reconocimiento de los recursos bioculturales y la recuperación de las técnicas
tradicionales de producción.

ID Ponencia: 2-28-5
PONENCIA: Las redes sociales virtuales como herramienta en la construcción de la iden�dad en la
migración de poblaciones de Guayameo, Guerrero.
Autor: Mitsy Joceline Hernández Bermúdez
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
Correo electrónico: hernandezbermudez01@gmail.com
Coautor: José Francisco Ávila Castañeda
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: jfranciscoav@gmail.com

Resumen: El poblado de Guayameo en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero desde hace
varias décadas sufren una fuerte migración; sin embargo, el narcotráfico ha jugado un papel crucial en
la expulsión de miles de sus pobladores. Las personas que salieron de Guayameo en los úl�mos
cincuenta años se casaron y formaron familias en otras ciudades y países, no obstante siguen
reconstruyendo su cultura que iden�fican como pertenecientes a este poblado, reflejándose en sus
hijos y nietos a los cuales transmi�eron todo este bagaje de raíces culturales por medio de historias,
cuentos, leyendas, fiestas o incluso por medio de la comida, como lo vivieron ellos, creando un gusto e
interés por el lugar a las nuevas generaciones. Las personas de Guayameo han desarrollado una
iden�dad colec�va, aun cuando viven en el extranjero o por diversas circunstancias no pueden regresar
libremente al terruño, han buscado nuevas formas de estar en contacto con sus familias y sus raíces,
empleando la tecnología para reproducir y reconstruir su cultura a través de las redes sociales virtuales.
El presente trabajo expone cómo hombres, mujeres, ancianos y nuevas generaciones procedentes de
Guayameo conservan un sen�do de pertenencia y arraigo a sus raíces. Los medios de comunicación
como Facebook, Blogs, videos por YouTube han sido una alterna�va para establecer este vínculo entre
los migrantes, la familia o amistades que conservan en la comunidad. En donde comparten
comentarios, anécdotas, conocer el estado del pueblo, pla�car con amigos o vecinos, recordar
leyendas, cuentos o incluso organizar fiestas, entre otras parafernalias. En este sen�do, las redes
sociales virtuales comienzan a jugar un papel importante para entender y discernir las nuevas
tendencias o formas de socialización, en contraposición a las interacciones de �po presencial que se
vuelven cada vez más di�ciles de mantener en la zona.
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ID Ponencia: 2-29-1
PONENCIA: Expresiones bioculturales en los mercados de la región Sierra Norte del estado de Oaxaca.
Autor: Agus�n Miguel Cruz Hernández
Ins�tución: TecNM / Ins�tuto Tecnológico de Oaxaca
Correo electrónico: agus�nmiguel.cruz@gmail.com;
Coautor: Maribel Pérez Pérez
Ins�tución: CECYTEO
Correo electrónico: maribel.perez@cecyteo.edu.mx

Resumen: Los mercados tradicionales, han sido mo�vo de diversas inves�gaciones con dis�ntos
enfoques a lo largo y ancho de la geogra�a mexicana, son por excelencia espacios comerciales,
tradicionales y culturales; el Estado de Oaxaca debido a la culturalidad étnica, biológica, lingüís�ca,
gastronómica entre otras, ha sido privilegiado para el análisis de dis�ntas inves�gaciones que van
desde lo social, económico, polí�co, y cultural. Desde mediados del siglo pasado los mercados han
emergido también como espacios en los que se pueden encontrar parte de la riqueza etnobotánica, o
biocultural de las regiones, éstos, dan cuenta del paso de las dis�ntas generaciones que en un
momento dado han u�lizado diversos modos de cul�vos, de intercambios de productos e inclusive la
gran diversidad étnica que en el convergen; pueden considerarse comomicrocosmos que con�enen un
conjunto de representaciones del ambiente regional por usar las palabras de Herbert Eder. En este
sen�do, el presente trabajo es un protocolo de inves�gación que se pretende desarrollar en el
Tecnológico Nacional de México/ Ins�tuto Tecnológico de Oaxaca y se centra en analizar las
expresiones bioculturales que se pudieran manifestar en los mercados tomando como referencia los
45 mercados que menciona Ralph Beals en su estudio “El estudio de mercados en Oaxaca: su origen,
ámbito y hallazgos preliminares” de los cuales 20 pertenecen a esta región, con esta inves�gación se
abarcará la comercialización e intercambio, la diversidad de lo que pudiera ser considerado patrimonio
biocultural, cierto es que este patrimonio se expresa de dis�ntas maneras, sin embargo, en esta
inves�gación se busca documentar y analizar únicamente las herbáceas comes�bles presentes en estos
mercados, así como generar un perfil de los comerciantes que las cul�van y comercializan para
establecer cuáles son las más importantes, cuáles son los lugares de origen y dar cuenta de la existencia
o ausencia de los mercados mencionados por Beals en la región Sierra Norte del Estado de Oaxaca

ID Ponencia: 2-29-2
Ponencia: Estrategias campesinas en la comunidad de San�ago Quiotepec, Oaxaca.
Autor: Viridiana Natali Jiménez Posada
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: lindiviri@hotmail.com

Resumen: Hoy la situación alimentaria en el mundo y en nuestro país es por mucho alarmante,
después de tres décadas desde la entrada de las polí�cas neoliberales, los impactos y las consecuencias
para la población rural y citadina son evidentes. México �ene una producción agrícola deteriorada y
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una alta dependencia de importaciones; campesinos desprotegidos; miles de personas que padecen
enfermedades crónicas como la obesidad y diabetes por el consumo de alimentos procesados, y otras
más, sufren hambre y desnutrición al no poder acceder a alimentos. En este contexto, se presentó la
crisis del Covid 19, la cual agudizó la problemá�ca alimentaria ya existente y dejo ver el papel
privilegiado que �enen las empresas agroalimentarias y la manera en que lucran con la alimentación
de la población, pero a su vez, hizo notar el enorme valor que �ene el campo y el trabajo campesino,
así como la importancia de la organización comunitaria para proponer otras maneras de producir,
distribuir y consumir alimentos. Estas problemá�cas de escala mayor, se expresan en una comunidad
rural situada dentro de un área de conservación ambiental, el poblado de San�ago Quiotepec,
perteneciente al municipio de Cuicatlán en el estado de Oaxaca, cuyo sistema agroalimentario local ha
sido fuertemente afectado por actores y múl�ples factores de �po ambiental, agroeconómico y social.
Al igual que en varias zonas rurales, el campesinado quiotepeño día con día hace frente a las
problemá�cas que se le presenta con el fin de resolver su permanencia y alimentación; experimenta,
recrea, innova en sus prác�cas sociales para enfrentar los cambios y las restricciones de su entorno, y
así seguir concretando su sustento. La presentación �ene por obje�vo exponer cuáles son las
estrategias que esta comunidad ha llevado cabo.

ID Ponencia: 2-29-3
Ponencia: Estudio del modo de apropiación campesino de la naturaleza en una comunidad de sierra
de Huautla, Morelos.
Autor: Raúl Valle Marquina; Columba Monroy Or�z; Alejandro García Flores
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: rvallemarquina@hotmail.es; columbam@uaem.mx; alejandro.garcia@uaem.mx.

Resumen: Las comunidades campesinas e indígenas en su relación metabólica con la naturaleza se han
apropiado de los recursos naturales de sus territorios para subsis�r. Para lograr este obje�vo,
históricamente han desarrollado sistemas complejos de producción, en los que ar�culan diversas
ac�vidades produc�vas (Toledo, 1993). La pregunta de inves�gación planteada fue ¿Cuáles son las
caracterís�cas del modo de apropiación de la naturaleza campesino que permiten la reproducción
social de Pitzotlán, municipio de Tepalcingo, Morelos? La hipótesis menciona que el modo campesino
de apropiación de la naturaleza en Pitzotlán se sustenta en el conocimiento tradicional, que poseen y
aplican los habitantes al hacer uso de su fuerza de trabajo y apropiarse de los recursos naturales
disponibles en su territorio, logrando así su reproducción social. El obje�vo de la inves�gación fue
analizar las caracterís�cas del modo de apropiación de la naturaleza campesino en hogares de
Pitzotlán, Morelos. La recolección de información se realizó mediante técnicas etnográficas como la
entrevista a profundidad, observación par�cipante, plá�cas informales, recorridos guiados. Las
caracterís�cas de los hogares de Pitzotlán, evidencia que son familias campesinas con mul�ac�vidad.
Sus estrategias de subsistencia incluyen ac�vidades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. Estas
prác�cas se realizan en agroecosistemas, sistemas acuá�cos y la selva baja caducifolia. En dicha
dinámica produc�va, los hogares se apropian de 184 especies entre plantas, animales y hongos, cuyos
productos se des�nan para el autoabasto y la obtención de ingresos económicos.
Complementariamente se vinculan con el mercado laboral al venden su fuerza de trabajo en
ac�vidades primarias y terciarias con movilidad local y regional. La obtención de ingresos por
programas sociales y las redes de intercambio no mercan�l son estrategias que también se ar�culan en
los hogares del área de estudio.
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ID Ponencia: 2-29-4
Ponencia: Las presas de abrevadero y los cambios en los modos de vida campesina en el estado de
Morelos.
Autor: Nohora Beatriz Guzmán Ramírez
Ins�tución: UAEM
Correo electrónico: nohora.guzman@uaem.mx

Resumen: Frente a la presión por el crecimiento urbano de las zonas metropolitanas de Cuernavaca y
Cuautla, que se han expandido sobre �erras ejidales, la disputa por el agua se ha agudizado. Si a lo
anterior sumamos el desarrollo de una agricultura comercial que demanda cada día más agua,
podemos inferir que no solo estamos frente a conflictos de carácter local, sino que por el contrario
estos ya han escalado a nivel estatal y de la cuenca del río Balsas. Es así como desde la década de los
ochenta del pasado siglo el gobierno ha implementado una polí�ca de presas de abrevadero que
recolecta el agua lluvia de las barrancas, con las cuales trata de abastecer a la población de agua para
la producción agrícola en época de es�aje. Sin embargo, la construcción de dichas presas ha generado
grandes cambios en los procesos produc�vos en algunas comunidades campesinas que han empezado
a vislumbrar otras ac�vidades económicas para mejorar su economía como son la pesca, el pastoreo y
un turismo incipiente. En esta ponencia a través del estudio de algunos casos analizamos los procesos
de cambio en el modo de vida que algunas comunidades rurales han generado a par�r de la
construcción de las presas de abrevadero en el estado de Morelos.

ID Ponencia: 2-29-5
Ponencia: Acceso a los recursos naturales, cultura e ins�tucionalidad en San�ago Yosondúa, Oaxaca.
Autor: Viliulfo Ramírez Lazo
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: many2310yosondua@gmail.com

Resumen: En San�ago Yosondúa las familias se dedican a las ac�vidades agropecuarias, que se
soportan del acceso a la �erra y el agua, y hacen el uso de los recursos naturales disponibles en el
bosque y materiales pétreos. Más la vida en la población es dinámica y cambiante, y cada vez son más
visibles reconfiguraciones en los esquemas de vida de la población, en el aspectos social con
ins�tuciones comunitarias propias, un modo de vida en comunidad, creciente migración juvenil hacia
las ciudades y los Estados Unidos de América, envejecimiento de la planta laboral del campo,
desnutrición, deserción escolar en niveles básicos e integración temprana de los jóvenes a las
ac�vidades laborales; en el sector produc�vo con diversificación de cul�vos agrícolas, intensificación
del uso de la �erra, unidades produc�vas mul�funcionales, pluriac�vidad con ac�vidades no agrícolas,
abandono y cesión de derechos de �erras y; en la parte ambiental con contaminación de cuerpos de
agua y frecuentes incendios , conflictos por el acceso a los recursos naturales, ins�tuciones
par�cipantes en la gobernanza comunitaria. En este contexto, que la presente inves�gación planteo el
problema del acceso restric�vo de los recursos naturales que limita el uso y aprovechamiento de los
beneficios que ob�enen las familias de la naturaleza, con el estudio de caso para abordarlo en dos
comunidades del municipio de San�ago Yosondúa, Cañada de Galicia y La Cascada, con el obje�vo
general de explorar el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el contexto de la
cultura y la ins�tucionalidad. Se abordó la inves�gación, bajo el sustento teórico de Márquez Rosano
(2017) con la teoría de apropiación y representaciones sociales, Ostrom (2000) del gobierno de los
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bienes comunes, Guevara (2015) de la sustentabilidad y Díaz (2004) de la comunalidad. La metodología
fue con enfoque cualita�vo, con talleres par�cipa�vos, encuestas semiestructuradas y recorridos de
campo, se concluye que, no obstante que existen recursos naturales disponibles que soportan y se
vinculan con las ac�vidades agropecuarias, donde se ob�enen alimentos e ingresos que sos�enen la
vida de la mayoría de las familias. En San�ago Yosondúa el acceso a los recursos de las áreas comunes
es libre y con uso racional para el autoconsumo; y restringido para el aprovechamiento comercial, con
acceso diferencial por �po de recurso y comunidad, que se rige por acuerdos locales. Todo ello
enmarcado en la construcción de la racionalidad de conservación, que considera a los recursos
naturales, como elemento básicos y dadores de condiciones para la vida, altamente valoradas, como
elementos que deben ser u�lizadas en can�dades que no pongan en riesgo el equilibrio de los
ecosistemas y mantengan su capacidad produc�va para la con�nuidad de vida en el territorio. Lo
anterior altamente influenciado por la cultura de comunalidad, que, con trabajos colec�vos, servicios
gratuitos de representación, apoyos recíprocos, consensos en asambleas comunitarias, intercambio de
productos, mitos, rituales y fiestas entorno a la �erra, bosque y patronos religiosos católicos,
principalmente, han construidos un tejido social comunitario fuerte como un colec�vo. Que a su vez
influye en la ins�tucionalidad entorno a los recursos naturales, que asume el control del acceso a los
recursos naturales, con una gobernanza donde par�cipan varias ins�tuciones propias de la comunidad
y el núcleo agrario. La ins�tucionalidad se caracteriza por ser plural, descentralizada, comunitaria y
local, en el marco de la propiedad social comunal. Con poderes locales en la toma de decisión en el
acceso a los recursos naturales de las áreas comunes, y poder de decisión a nivel núcleo agrario, con el
comisariado de bienes comunales, con respecto a la norma�vidad del estatuto comunal y acceso a la
�erra. El recurso de la �erra se caracteriza por ser de acceso limitado y diferencial por género, donde
las mujeres �enen menor acceso al medio de producción, y expresa en los tamaños y ubicaciones de
las posiciones la historia del poder económico y polí�co de las familias en el territorio; Por su parte el
recurso del agua para riego agrícola, es estacional, presenta conflictos en el acceso de uso, con una
ges�ón con debilidad ins�tucional y deficiente aprovechamiento.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 2-30

CONOCIMIENTO Y SABERES: SINERGIAS Y TENSIONES

Coordinador de mesa: Armando Contreras Hernández

ID Ponencia: 2-30-1
Ponencia: Saberes indígenas y partería tradicional de Hidalgo. Estudio de caso en una comunidad
semirural.
Autor: Anadshieli Morales Celaya
Ins�tución: Universidad Iberoamericana
Coautor: Leonardo Bas�da Aguilar
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correos electrónicos: anadshieli@gmail.com; leonardo.bas�da@yahoo.com.mx

Resumen: La partería con�núa siendo una de las principales opciones de cuidado y atención a la salud
sexual y reproduc�va de las mujeres en las comunidades rurales y semirurales del país. A pesar de la
existencia de Centros de Salud en este �po de poblaciones, muchas mujeres siguen recurriendo a las
parteras y parteros para recibir la atención previa, durante y posterior al parto. Desde la antropología
crí�ca en salud se ha propuesto la coexistencia de diferentes modelos de atención: el hegemónico,
representado por los servicios de salud ins�tucionales, el modelo alterna�vo configurado por aquellas
prác�cas no ins�tucionalizados y algunas de ellas basadas en los saberes tradicionales, y el de
autoatención, centrado en las estrategias desarrolladas por la propia persona en aras de su bienestar.
Este estudio de casomuestra la coexistencia entre los modelos hegemónico y alterna�vo en una ciudad
pequeña donde los saberes tradicionales han padecido un proceso de absorción por parte de un
modelo de vida más urbanizado, sin embargo, en el imaginario colec�vo pervive la confianza y la
predilección por las prác�cas alterna�vas como la partería tradicional, que subsana las carencias de
acceso y atención de los servicios de salud que brinda el Estado.

ID Ponencia: 2-30-2
Ponencia: Educación comunitaria y defensa del bosque en San Jerónimo Coatlán, Oaxaca. Un sendero
escabroso.
Autor: Edgar Pérez Ríos
Ins�tución: Departamento de Inves�gaciones Educa�vas del CINVESTAV
Correo electrónico: edgarperezrios@gmail.com

Resumen: En dis�ntas comunidades del municipio de San Jerónimo Coatlán, en la región zapoteca del
sur de Oaxaca, se puede iden�ficar un proceso de ruptura en la educación comunitaria en torno al
territorio a través de la transmisión intergeneracional de muchos de los conocimientos, sobre todo en
cuanto a ritualidad, toponimia, historia oral y otros saberes relacionados con el territorio. Dicho
proceso de quiebre puede iden�ficarse a par�r de mediados del siglo XX, cuando diversos factores
socio-económicos tales como la cafe�cultura a mediana escala, la explotación forestal y las religiones
evangélicas impactaron en las comunidades, trayendo como consecuencia un evidente
distanciamiento del territorio en su aspecto sagrado, situación que ha derivado en la tala
indiscriminada de los árboles y caza fur�va de venados. Cabe destacar que la educación territorial
comunitaria es la estrategia que históricamente han u�lizado los dis�ntos actores comunitarios del
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municipio de San Jerónimo Coatlán, para garan�zar la con�nuidad de sus prác�cas socioculturales
ancladas al territorio. Se trata de un �po de educación comunitaria diferente de la educación
comunitaria escolar desarrollada en otros contextos oaxaqueños (González Apodaca, 2016, 2017;
Briseño, 2018; Jiménez Naranjo, 2018; Maldonado, 2002, 2011), aunque comparten también varios
elementos en común como la importancia de la oralidad o la defensa del territorio y el papel
fundamental que juega la comunidad en su conjunto. En esta ponencia me interesa, en primer lugar,
hacer una descripción etnográfica del arribo de la cafe�cultura, la explotación forestal y las religiones
como sectores ajenos a la comunidad y a par�r de ahí analizar el impacto que están causando en la
educación comunitaria en términos de un distanciamiento intergeneracional y en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje en torno al bosque. Esto permi�rá comprender los cambios y
con�nuidades gestados a par�r de la introducción de dichos fenómenos, así como reconocer el papel
de la agencia indígena en las reconfiguraciones socioculturales cuando su territorio es trastocado por
actores socio-económicos externos. Los cambios y con�nuidades a los que me refiero no son tajantes,
sino que son procesos difusos, su�les e implican una serie de negociaciones, conflictos, tensiones y
acuerdos que movilizan a diversos sectores de las comunidades y sus capacidades de agencia y re-
definición de agendas educa�vas en función de las nuevas dinámicas territoriales como la tala
indiscriminada de árboles o la cacería fur�va de venados que se han agudizado a par�r de tal contexto.
Este escenario involucra nuevos sectores de la comunidad que paula�namente se insertan dentro de
la educación comunitaria en torno al territorio; así, jóvenes o profesionistas, a través de espacios como
las redes sociales o las propias asambleas, toman la voz para señalar y demandar las afectaciones al
territorio que la tala o la caza traen consigo, así como posicionarse en defensa del territorio. Bajo estas
líneas, en este trabajo me propongo analizar la situación actual de la educación comunitaria en torno
al territorio en nuestromunicipio, los agentes involucrados y las estrategias de enseñanza y aprendizaje
empleadas, haciendo énfasis en los cambios y con�nuidades. Esta perspec�va, de alguna forma
comparada, permi�rá centrar la atención en cómo se reconfigura la educación comunitaria o propia
cuando las dinámicas comunitarias internas se ven afectadas por fenómenos externos, lo cual es
relevante tomando en cuenta que en diversos contextos indígenas, los territorios se están viendo
afectados ante proyectos extrac�vistas que no solo ponen en riesgo los conocimientos tradicionales
sobre el territorio sino la propia vida de quienes lo habitan.

ID Ponencia: 2-30-3
Ponencia: Trabajo y semillas na�vas en el campo mexicano.
Autor: Elsa Guzmán Gómez
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: elsaguzmang@yahoo.com.mx
CoAutor: Vladimir Huarachi Copa
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: vladimirhuarachicopa@gmail.com

Resumen: De preguntarnos ¿cuáles son las razones del número de reducido de actores directos en
torno a una semilla na�va en el campo mexicano durante las úl�mas cuatro décadas del periodo
neoliberal?, consideramos que es posible que las respuestas que se manifiesten sean heterogéneas, en
el sen�do de que el proceso que conlleva el cul�vo de una semilla na�va responde a una complejidad
y no a una homogeneidad establecida por los paquetes de la “revolución verde”. Sin embargo, desde
la generación antecesora hasta generación sucesora de actores directos, esta complejidad que
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determina la par�cularidad del cul�vo de semillas na�vas, se presenta asechada y rechazada por las
condiciones de vida que implica su forma de trabajo. Siendo así, ¿cuál es la forma de trabajo a la que
aspira la generación sucesora de actores directos en torno al cul�vo de una semilla na�va dentro las
cuatro úl�mas décadas? Desde luego, no aspira a la misma forma de trabajo de las generaciones
previas, no obstante, rememoran esa forma de trabajo. En ese sen�do, este documento pretende
exponer un acercamiento a esa rememorada forma de trabajo, a través de las siguientes preguntas:
¿cómo exponen los actores directos dicha rememoración de la forma de trabajo de las generaciones
antecesoras? ¿Qué razones movilizan la rememoración de la forma de trabajo de las generaciones
antecesoras en los actores directos? ¿Cuáles son los desa�os de la forma de trabajo de las generaciones
antecesoras en el campo mexicano en torno a las semillas na�vas? Preguntas que se abordarán desde
la perspec�va de la posdisciplinariedad de las ciencias sociales, con el fin de acceder a la modernidad,
pero a una modernidad sin posmodernismo.

ID Ponencia: 2-30-4
Ponencia: Cultura y tecnologías en el medio rural de Veracruz.
Autor: Armando Contreras Hernández
Ins�tución: Ins�tuto de Ecología, A.C
Correo electrónico: armando.contreras@inecol.mx

Resumen: Los modelos educa�vos ins�tucionales y las capacidades locales para la vida se disputan la
escuela ¿por qué es tan di�cil promover el campo? La respuesta �ene múl�ples aristas; una de ellas, es
la falta de acceso a las tecnologías que permiten la producción de alimentos, el cuidado de la salud y
aseguren la vivienda con los servicios que imponen las condiciones ambientales. El trabajo que
presentamos forma parte del proyecto I-GAMMA (Integralidad en la ges�ón ambiental del desarrollo
apoyada en datos masivos y aprendizaje automa�zado); analizamos qué papel están teniendo los 4.7
millones de alumnos de las cerca de 4 mil ins�tuciones educa�vas. Más allá, de la crí�ca a las polí�cas
públicas educa�vas, los actores sociales impulsan propuestas que fortalecen su iden�dad y que
permiten con�nuar con sus modos de vida. En este marco de decisiones se pone atención a los
programas educa�vos rurales y a las propuestas para el campo. En el mundo rural, las prác�cas
tradicionales resuelven algunas necesidades y en otros casos, los jóvenes se asimilan a los cambios
tecnológicos que nuevas empresas pretenden aprovechar, como las cualidades naturales para la
producción, así se ajustan los cambios no sólo tecnológicos sino también sociales. Presentamos el caso
de jóvenes escolarizados que se integran al trabajo: en el sistema milpa; sembrando las �erras
familiares, trabajando a medias y proponiendo cambios en las formas tradicionales de cul�vo, pero se
busca el acceso a mercados alterna�vos de productos orgánicos y se elaboran alimentos con algún
margen de ganancia; el uso de la vida silvestre, supone promover los espacios atrac�vos para visitantes
con interés en turismo responsable. Este enfoque combinado con una visión de responsabilidad social
y compromiso con la sustentabilidad socio-ecosistémica puede conver�rse en una herramienta de
avance para la educación y el campo, y la sociedad en su conjunto.
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ID Ponencia: 2-30-5
Ponencia: Jóvenes indígenas como profesionistas interculturales.
Autor: Iliana Viridiana Roa González
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: viridiana.irg@gmail.com

Resumen: La creación de las Universidades Interculturales responde a diversos factores, entre los que
se encuentran las estrategias polí�cas internacionales que implementaban el reconocimiento de la
diversidad cultural, como las estrategias nacionales que se es�pulan en las reformas cons�tucionales,
así como las demandas de las poblaciones indígenas, como los movimientos sociales que mostraban
un interés por las desigualdades sociales en las poblaciones indígenas donde se buscaba su
reconocimiento (Tipa, 2017). Con la creación de organismos dedicados a la ges�ón y administración
educa�va, un nuevo auge de polí�cas educa�vas se hizo presente en la Secretaría de Educación
Pública, pues la agenda polí�ca se interesa por la innovación de nuevas ins�tuciones de educación
superior ubicadas en zonas con alta población indígena, cuyo currículo educa�vo no sea convencional.
Lo anterior se dio en aras de ayudar al desarrollo comunitario, además de flexibilizar los planes y
programas educa�vos que propicie una educación en sus lenguas originarias. Las universidades
emergentes como las Universidades Interculturales fueron creadas, en el discurso, para subsanar las
desigualdades de oportunidades educa�vas y fungir como una opción educa�va para los jóvenes
indígenas (Dietz y Mateos, 2011, Schmelkes, 2008). Estas universidades se encuentran ubicadas en
zonas con alta población indígena y su oferta académica se especializa en la creación de profesionistas
indígenas (Gómez, 2015; Hernández-Loeza, 2017), pues su currículo se contextualiza a la zona en
donde éstas se ubican, fortaleciendo y entretejiendo el saber indígena con el conocimiento “cien�fico”.
Una de las caracterís�cas del modelo educa�vo, además de ser innovador y reconocer las lenguas
originarias en el currículo educa�vo, es que no están dirigidas solamente para indígenas, pero sí son
ubicadas en zonas con alta población indígena. Actualmente existen 12 universidades Interculturales
en el país ubicadas en estados como Chiapas, Veracruz y Puebla, entre otros. Cabe decir, que, aunque
cada sede queda supeditada a la SEP, sus planes y programas, así como su historia y su ges�ón son
diferentes, pues cada una se sitúa y apropia del contexto donde se encuentra. Sus licenciaturas y
posgrados son contextuales, por lo que además de ser innovadores y o convencionales se flexibilizan al
contexto de cada universidad. Se delimita la presente a las trayectorias laborales de los egresados de
las primeras generaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, pues además de que
son pioneros en egresar de una Universidad Intercultural, como profesionistas interculturales, también
son pioneros en ingresar al mercado laboral donde sus saberes y conocimientos como profesionistas
eran desconocidos por la sociedad y poco se sabía qué aporte podían tener estos egresados en el
campo laboral, visibilizando relaciones de poder y estrategias interculturales. En estas úl�mas, los
egresados, tanto de las primeras generaciones como las generaciones actuales han u�lizado sus
capitales culturales para persis�r ante los cambios globales y ante el ejercicio de poder en zonas
indígenas.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-1.

Aportaciones hacia la comprensión de la condición juvenil rural

Organizador y Moderador: David Sánchez Sánchez

ID ponencia: 3-1-1
PONENCIA: Condición Juvenil rural: una propuesta teórico-metodológica.
Autor: David Sánchez Sánchez
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: mpsdavids@gmail.com

Resumen:
La ponencia presenta algunos extractos de la tesis doctoral “Palos Altos entre la muchachada y la
juventud: la condición juvenil rural en una comunidad ranchera de Jalisco”, mostrando una síntesis de
la categoría central que emergió de esa inves�gación, realizada en Jalisco, México. La Condición Juvenil
Rural (CJR) es un constructo teórico metodológico ú�l para estudiar las juventudes rurales, teniendo en
cuenta la mul�dimensionalidad de su configuración. Se propone que a través de tres dimensiones: la
estructural, la territorial y la intersubje�va se puede dar cuenta de la diversidad de juventudes que se
despliegan en los territorios rurales la�noamericanos.
Se reseñan cada una de estas dimensiones. La dimensión estructural está relacionada con procesos
macrosociales, configurados históricamente desde el Estado y el poder dominante, en el campo
jalisciense. La territorial, comprende dos aspectos: el territorio como espacio geográfico significado y
transformado por la acción humana; y el cuerpo como “territorio primero” en relación con otros
cuerpos y con el medio ambiente. Estos aspectos me permiten pensar la dimensión material de la vida
humana, amenazada, entre otras cosas, por las formas de producción agrícola actuales de tendencia
agroextrac�vista, con efectos más marcados para la infancia y la juventud. La dimensión intersubje�va
por otro lado, recoge el sen�do generado en las interacciones generacionales, y desde ahí aborda el
tema de la acción juvenil en el entramado comunitario del que forman parte.
La condición juvenil rural, más que una realidad obje�va ya existente y evidente, es un modelo de
análisis sobre un conjunto de dimensiones interdependientes, que al irse desarrollando permiten
comprender un sistema de relaciones que dan lugar a lo que conocemos como juventudes rurales en
periodos temporales signados por determinados contextos nacionales e internacionales.

ID ponencia: 3-1-2
PONENCIA: Educación superior y juventudes rurales
Autor: Natalia Adriana Guerra Mares
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henriquez
Correo electrónico: nataliaguerra14@gmail.com

Resumen:
Se aborda una experiencia de educación superior en el medio rural, desde la observación como
docente y vivencias con los alumnos implementada en el municipio de Cuquío, en Jalisco, México. Para
el análisis se enfoca en Ingeniería en Innovación agrícola Sustentable, carrera que se ofrece en una zona
con tendencias agroindustriales, que están teniendo efectos socio ambientales considerables. Se
reflexiona en torno a las implicaciones de la educación superior para las trayectorias de vida juveniles,
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y su inclusión tanto en el mundo laboral externo al área y como en el agrícola dentro de su misma
comunidad, aportando a la discusión de la condición juvenil rural y los cruces con desarrollo rural, los
jóvenes se enfrentan a un reto en el contexto de agricultura sustentable conocimientos que adquieren
dentro de la ins�tución y la agro industrial real en la que par�cipan en la mayoría de los campos
laborales, incluso dentro de su contexto familiar.
Los retos a los que se enfrentan al culminar sus estudios para integrarse al mundo laboral, donde
vislumbran mayor posición laboral fuera de su propio entorno y poco impulso dentro del espacio
familiar. Desde la percepción educa�va, la carencia de conocimientos y apoyos tecnológicos a los que
se enfrentan los estudiantes, la perspec�va de cómo han enfrentado durante la pandemia de Covid-19
el con�nuar con sus estudios, quienes aún permanecen dentro de la ins�tución Superior, donde el
acceso a internet se volvió imprescindible, donde los entornos rurales carecen de estos servicios o
simplemente no se puede económicamente acceder a él.

ID ponencia: 3-1-3
PONENCIA: Juventud y Aspiraciones en ambientes rurales de La�noamérica
Autor: Isidro Soloaga
Ins�tución: Universidad Iberoamericana
Correo electrónico: isidro.soloaga@ibero.mx

Resumen:
El estudio se concentra en los niños y niñas de 5 a 12 años y las aspiraciones y expecta�vas en
educación que �enen sus padres para ellos. La información del estudio proviene de la Encuesta sobre
Dinámicas Territoriales y Bienestar 2018 en Chile, Colombia y México. Existe una fuerte brecha de
aspiraciones para las personas más desventajadas, es decir una expecta�va de no conver�r las
aspiraciones en capacidades a futuro, y esta brecha no se debe a una falta de aspiraciones, sino a
menores expecta�vas para sus hijos(as). Si bien existe poca desigualdad entre personas en cuanto a las
aspiraciones (todos aspiran a un nivel educa�vo alto para sus hijos o hijas), la brecha de aspiraciones
muestra variaciones importantes entre hijos(as) de diferentes circunstancias familiares y territoriales.
El nivel de desigualdad de oportunidades es menor en Chile que en Colombia y México. Las
circunstancias familiares contribuyen a la mitad de la desigualdad en cuanto a las expecta�vas
educa�vas, en par�cular el nivel de riqueza y educación de los padres disminuye la brecha de
aspiraciones. El peso de las variables territoriales en explicar la desigualdad y la variación en la brecha
de aspiración es importante en par�cular el ámbito urbano o rural, el tamaño de la cabecera y el patrón
de crecimiento e inclusión del territorio. Finalmente, si se nota pocas diferencias entre hijos e hijas en
los niveles de aspiración y expecta�vas declarados por sus padres, esos varían en función del sexo del
informante. Los hallazgos brindan elementos relevantes para entender uno de los mecanismos a través
del cual se perpetúa la desigualdad y la transmisión intergeneracional de pobreza, en par�cular la
desigualdad entre territorios en la formación de aspiraciones y de la brecha de aspiraciones, además
del papel de la percepción de agencia y de las interacciones de los padres con la escuela y su vecindario.
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ID ponencia: 3-1-4
PONENCIA: La regeneración de suelos en zona de monocul�vo de maíz, desa�o para las juventudes
rurales
Autor: Cesar Octavio Mora Plasencia
Ins�tución: Ins�tuto Tecnológico Mario Molina -Aula Cuquío
Correo electrónico: cesarsanjuan1234@gmail.com

Resumen:
La ponencia presentará la experiencia concreta del autor, un joven rural originario del municipio de
Cuquío, que par�cipa como colaborador de la Inves�gación “Habitar y confrontarse en una zona de
monocul�vo de maíz: territorialidades y alterna�vas desde las juventudes rurales en el Ins�tuto
Tecnológico Superior Mario Molina de Cuquío”. La inves�gación en general está orientada a
comprender las formas como los jóvenes habitan en un contexto campesino que promueve la
agroindustria como modelo de desarrollo rural, mientras que, paradójicamente, se forman
profesionalmente para proponer proyectos de agricultura sustentable.
En específico, se presenta un proyecto de regeneración de suelos a través de microorganismos,
realizado en el municipio entre marzo y agosto de 2020. Como parte de los requisitos de su formación
en la modalidad de residencias profesionales. Se ha incursionado en las comunidades de Contla, San
Juan, El Llano de Plascencia y La Laguna, del municipio de Cuquío. El proyecto consta de la aplicación
de mejoradores de suelo, que son para ayudar a la planta a poder brindarle mayores nutrientes, y
protección de cul�vos, que ayudan a regenerar el suelo de tanto desgaste que le damos en el
monocul�vo de maíz.
Se reflexiona sobre la importancia de las juventudes rurales en la solución de los problemas
socioambientales generados por la agroindustria. La necesidad de proyectos más sustentables para la
agricultura que permitan el desarrollo de una vida digna para campesinas y campesinos. También se
abordan los obstáculos que representan para un joven el emprender un proyecto de este �po, en un
contexto de promoción agroindustrial; así como las relaciones intergeneracionales presentes en
emprendimiento como este.

ID ponencia: 3-1-5
PONENCIA: Relevo generacional a través de jóvenes en torno al maíz raza Jala
Autor: Vladimir Huarachi Copa
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: vladimirhuarachicopa@gmail.com

Resumen:
Durante las úl�mas cuatro décadas, la realidad agraria la�noamericana ha denotado juventudes
desligadas del trabajo del campo, producto del escenario de incer�dumbre construido por la
generación antecesora, que se encargaron de disuadir a la generación sucesora de cualquier
expecta�va de relevo generacional en la agricultura. Asimismo, producto del anhelo posi�vo de los
jóvenes de mejoramiento de sí mismos y fruto de los patrones de referencia y expecta�vas dis�ntas de
las generaciones previas.
Sin embargo, esta aseveración para La�noamérica no es nada simple por dis�ntos factores; migración
del campo a la ciudad; dis�ntos ritmos de cambio de la población rural y de la urbana; y en varios
países, por los cambios de definición sobre lo que cons�tuye rural y urbano entre un censo y otro. No
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obstante, lo que sí se puede aseverar, es el envejecimiento de la población y la disminución en términos
absolutos del número de jóvenes rurales a par�r de los años noventa.
En ese contexto, el municipio de Jala, Nayarit, por su importancia de contener al maíz raza Jala, el más
grande del mundo; la reducción de productores y hectáreas del cul�vo de dicho maíz, asociados a
factores de intervención y a factores naturales, expone al relevo generacional como una amenaza a la
iden�dad de la población del municipio. En ese sen�do, la presente ponencia ayudará a comprender el
funcionamiento del relevo generacional de los actores en torno al maíz raza Jala, a través de los jóvenes
entre los atributos clásicos de las zonas rurales y la posmodernidad. Desde la perspec�va del enfoque
centrado en el actor.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-2.

Economía Social y Solidaridad (ESS)

Organizadores y moderadores: Manuel Antonio Espinosa Sánchez y Rodrigo Rodríguez Guerrero

ID ponencia: 3-2-1
PONENCIA: Artesanía y territorio: un acercamiento desde la Economía Social y Solidaria a los
significados y vivencias de una comunidad de artesanos migrantes en Cuexcoma�tlán, Jalisco
Autor: Natalia Hernández Michel Rizo
Ins�tución: Universidad de Guadalajara CUCSH
Correo electrónico: nataliahmr3@gmail.com
Coautor/es: Manuel Antonio Espinosa Sánchez
Ins�tución/es: Universidad de Guadalajara CUCSH
Correo/s electrónico/s: manuelantonioespinosa@gmail.com

Resumen:
Las transformaciones del país y la modernización rural a lo largo de la historia han incidido en el vivir y
devenir de los pueblos originarios en los que la comunidad, la organización social y la iden�dad cultural
�enen un papel preponderante en la organización de la vida común en los ámbitos sociales,
ambientales y económicos. La situación contemporánea de sus comunidades originarias en el México
actual alude a procesos sociohistóricos coloniales que han repercu�do en su situación acentuada de
empobrecimiento y precariedad; así como en procesos de expulsión/movilización, de resistencia/
territorialidad y de adecuación/aculturación. En un contexto actual en el que la movilidad y la
prevalencia cultural e iden�taria han sido estrategia de supervivencia y cimiento de nuevas
territorialidades en lugares que les son ajenos. Este estudio de posgrado aborda las experiencias
migratorias que viven algunas familias de dis�ntos grupos étnicos, las transformaciones territoriales en
el marco de las dinámicas históricas y culturales en Jalisco y dentro del modelo de desarrollo
dominante que consiste en la exacerbación del individualismo, la acumulación de capital y el desarrollo
económico a costa de la externalización de impactos sociales y ambientales. Así, en este estudio, se
analiza la ar�culación de familias e iden�dades culturales originarias en el entorno periurbano y se
explican las formas en que frente a su situación precaria y de movilidad crean, solidariamente, nuevas
maneras de cohabitar y edificar una civilización alterna�va. La Colonia Indígena Sergio Barrios se
inauguró en el 2013 en la Ribera de Caji�tlán, en Cuexcoma�tlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Una
comunidad interétnica formada por familias de artesanos indígenas migrantes que después de
movilizaciones comparten un territorio otorgado por el Estado y cuyos pueblos originarios son otomí,
purépecha, náhuatl, wixárika y mixtecos. En el que la construcción del espacio es un proceso complejo
atravesado por una convivencia y confrontación de culturas (occidental/indígena), materializado en las
expresiones culturales, las experiencias migratorias y la construcción del hábitat. Se reconoce cómo la
artesanía, frente al marco económico dominante, no ha sido una forma viable de obtener recursos
necesarios para mejorar de manera significa�va su calidad de vida, sino que en la mayoría de los casos
únicamente ha sido un medio de subsistencia precario. Por lo mismo, la comunidad, frente a su
situación precaria, establece estrategias de sobrevivencia solidarias y comunitarias relacionadas al
oficio artesanal como como expresión cultural, territorial y medio principal de vida que les ha
posibilitado vincularse y obtener recursos para sobrevivir en sus asentamientos y construir sus
territorialidades y espacialidades intersubje�vamente. Ante este fenómeno social, la economía social
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y solidaria se cons�tuye en un referente analí�co para explicar cómo las estrategias de vida basadas en
la comunalidad, la solidaridad y la ayuda mutua, como telón cons�tu�vo de los valores de culturales
en estas familias de pueblos originarios, han posibilitado la construcción social de su territorialidad y
esquemas de subsistencia diferenciados y plurales.

ID ponencia: 3-2-2
PONENCIA: El Rol de la Universidad como nodo ar�culador de inicia�vas de producción y consumo. La
Red de Colaboración de Economía Solidaria
Autor: Rodrigo Rodríguez Guerrero
Ins�tución: ITESO
Correo electrónico: rodrigorgmx@gmail.com
Resumen:
La promoción de los sistemas agroalimentarios locales requiere del abordaje en dis�ntos momentos de
la cadena de producción y consumo, lo cual demanda mantener en ello una visión de complejidad e
integralidad.
Estos abordajes y promoción de sistemas localizados se complejizan cuando los actores individuales y
colec�vos man�enen una postura alterna�va en cuanto que son redes de producción, distribución y
consumo, que apelan por principios de agroecología, autoges�ón y economía solidaria a pequeña y
mediana escala (Schifani & Migliore, 2011) (Mance, 2001) (Gitz, 2013).
En dicho abordaje, suele quedar oculta una serie de recursos necesarios para la operación de sus tareas
principales, dificultando con ello la compresión de modelos que hacen posible los abordajes
alterna�vos al sistema agroindustria; y puesto que, por la naturaleza de sus ac�vidades, necesitan
interactuar con otras organizaciones diferenciadas en escala y especialización.
En este trabajo se muestra el desarrollo y operación de la Red de Colaboración de Economía Solidaria,
la cual actúa como red de redes, o nodo ar�culador, de al menos nueve organizaciones que man�enen
trabajo territorial en el Centro y Sur del Estado de Jalisco en México. Estas organizaciones par�cipan
además, en la coordinación o en las direcciones clave de otras tantas organizaciones orientadas a la
producción, distribución o consumo solidario.
Puesto que las organizaciones suelen estar enfocadas en las tareas opera�vas, la sistema�zación,
descripción, comprensión y explicación de sus acciones no suele ser una prioridad en la prác�ca diaria.
El trabajo abona a la comprensión de redes de actores individuales y colec�vos que se man�enen
interconectados para facilitar el aprovechamiento de múl�ples recursos, haciendo con ello aportes al
sistema agroalimentarios local.
Para facilitar esta tarea se acude a modelación por medio de teoría de grafos, la recopilación de
información por medio de entrevistas, las tareas en grupos focales, la observación par�cipante y la
recuperación de publicaciones, tanto de las propias las organizaciones como de terceros.
Por medio de la interacción de técnicas de abordaje y recopilación de información se puede conocer y
describir en sus trayectorias, recursos tales como la autoformación y la compar�ción de saberes, los
cuales pueden ser tanto técnicos como organiza�vos (Adler Lomnitz, 2012). Se aborda en el trabajo, la
confluencia de diversas mo�vaciones (Linders, 2013); la función del trabajo sin fines de lucro (Ramírez
Plascencia, 2015); la incorporación en Sistemas Par�cipa�vos de Garan�a (Torremocha, 2011); la
maximización de recursos necesarios el manejo de alimentos; la disminución de costos de almacenaje,
refrigeración o lugares especiales para la distribución; el acceso a infraestructura; así como la
capacidad de convocatoria, y el acceso a conocimiento especializado entre organizaciones sociales y los
centros educa�vos.



166

ID ponencia: 3-2-3
PONENCIA: Estrategias de economías alterna�vas en el Sur de Jalisco. El caso del Pochtécatl. Tianguis
de Economía Solidaria
Autor: Yolanda Lizeth Sevilla García
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: lizeth.sevilla@cusur.udg.mx
Coautor/es: Alejandro Macías Macías,
Ins�tución/es: Universidad de Guadalajara
Correo/s electrónico/s: alejandrom@cusur.udg.mx

Resumen:
Obje�vo: Explicar la forma en que se ha construido, conjuntamente con habitantes de comunidades
rurales del sur de Jalisco, un sistema de intercambio económico y educación comunitaria que pretende
conver�rse en alterna�va al desarrollo individualista occidental, integrando la producción e
intercambio de productos, servicios y saberes, en concordancia con los principios del buen vivir.
Metodología: el prac�-torio comunidad y buen vivir trabaja bajo las metodologías de inves�gación
acción par�cipa�va revalorizadora y campesino a campesino para el intercambio de saberes y
experiencias produc�vas. Resultados: el prac�-torio se ha conformado de cuatro grandes áreas, la
producción agroecológica, el comercio de productos mediante el uso de prác�cas provenientes de las
economías alterna�vas, el intercambio de saberes rurales, así como la divulgación de experiencias
rurales a través de los medios de difusión. Por ahora los resultados son posi�vos con la integración al
proyecto, de dis�ntas comunidades y actores, así como su vinculación con estudiantes y académicos
universitarios. Estos actores han reconocido la necesidad de fomentar prác�cas de solidaridad
comunitaria y de respeto con la naturaleza como formas viables para tener una mejor vida.
Limitaciones: problemas de acceso a algunas comunidades, resistencia de algunos actores respecto de
los preceptos que guían al prac�carlo y escasez de recursos financieros y humanos, han dificultado que
exista una mayor acogida del prac�torio en la región. Conclusiones: a pesar de los avances en la puesta
en funcionamiento de los dis�ntos proyectos que comprende el prac�torio, reconocemos que la
adopción de prác�cas tendientes al buen vivir en el sur de Jalisco, será lenta y de largo plazo, pues
involucra un sustancial cambio cultural que, por lógica, es paula�no. Por ello, se necesitan intensificar
las ac�vidades en las comunidades, donde los propios pobladores se involucren en su definición,
organización y ejecución.

ID ponencia: 3-2-4
PONENCIA: Experiencias agroecológicas y derecho humano a la Alimentación
Autor: Roberto Paulo Orozco Hernández
Ins�tución: ITESO
Correo electrónico: robertopaulo.oh@gmail.com

Resumen:
Crear condiciones de posibilidad para que el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA)
pueda alcanzar su ejercicio pleno, requiere comprenderlo como una tarea en la cual par�cipan
ac�vamente diversos actores.
Si bien, se puede discu�r cómo se en�enden las múl�ples expresiones de la par�cipación, asumimos
que en el caso de la observación de la plena realización del DHAA pasa por la revisión de polí�cas
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públicas, la inves�gación y la divulgación de inicia�vas que aportan a ello, todas estas son tareas que
debe tomar la sociedad civil organizada y en la cual la academia �ene una par�cular responsabilidad.
Con la intención de par�cipar ac�vamente creando condiciones para la plena realización del DHAA, se
lanza en el 2018 el “Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación ¿Qué comemos?” , desde el
cual se desarrolló el proyecto “El derecho humano a la alimentación adecuada en Jalisco: estado actual
y alterna�vas”, con el obje�vo general de conocer el estado actual del derecho a la alimentación
adecuada en el estado de Jalisco y con tres obje�vos específicos: 1) evaluar el grado de cumplimiento
y ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada en Jalisco; 2) analizar casos que den cuenta
de la diversidad en el estado del ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada en Jalisco y
las alterna�vas que existen para avanzar en su cumplimiento; y, 3) divulgar contenidos y productos de
inves�gación, para el aprovechamiento de los resultados en las estrategias de incidencia de los grupos
de interés relevantes. El presente trabajo presenta los avances del segundo obje�vo.
La metodología de la inves�gación se encuadra en la inves�gación par�cipa�va (Albice�e & Chiappe,
2012); en este entendido fue que durante las sesiones de trabajo se ayudó a sistema�zar la información
junto con las organizaciones, generar líneas de �empo de sus trayectorias y el proceso circuló en torno
a las mismas necesidades expresadas por los grupos par�cipantes. Así mismo, se sustenta en la
epistemología crí�co-construc�vista.
Para la recopilación de datos se trabajó en campo, dando principal importancia a dos técnicas: los
grupos focales y la entrevista semiestructurada. Ambos se realizaron en los espacios de trabajo de las
organizaciones, y el diálogo previo con sus integrantes permi�ó que nos ofrecieran un momento,
durante su trabajo, para entrevistarlos de manera grupal. La recopilación de datos se realizó entre los
meses de agosto y noviembre del año 2019.
La revisión previa de la literatura nos permi�ó encontrar seis categorías de análisis; 1) Desarrollo de la
organización; 2) Contexto territorial; 3) Adquisición de alimento; 4) Vinculación; 5) Dieta antropológica,
y; 6) Salud ambiental. Estas categorías a su vez alojan 18 subcategorías en total que permiten ordenar
y analizar la información, la cual fue tratada con el so�ware ATLAS Ti 8.
Presentamos en este trabajo a tres organizaciones de Jalisco que toman en sus principios a la
agroecología como alterna�va a la producción agroindustrial, en las cuales las decisiones dependen,
fundamentalmente, de la misma organización y, por tanto, cons�tuyen vías fac�bles para alcanzar el
ejercicio pleno del derecho: Ecounión, Tochpan y Red de Alterna�vas Sustentables Agropecuarias
(RASA).
El estudio encontró elementos en común entre las tres organizaciones: principios coopera�vos,
relación personal, producción ecológica para autoconsumo y para Comercio Justo, la importancia de la
vinculación y la formación, la diversificación de los ingresos, la autonomía, la recuperación de semillas,
biodiversidad y cultura alimentaria. Estos datos muestran el ejercicio social del derecho a la
alimentación llevado hacia la Soberanía Alimentaria.
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ID ponencia: 3-2-5
PONENCIA: La desmercan�lización popular de los alimentos como motor posibilitador de otra
economía
Autor: Gregorio Leal Mar�nez
Ins�tución: ITESO
Correo electrónico: gregorioleal@iteso.mx

Resumen:
El maíz es el principal alimento en México y de buena parte de La�noamérica. Además de su valor
nutricional, es uno de los pilares culturales más importantes en comunidades indígenas, campesinas y
ámbitos urbanos. En el sector rural es uno de los principales componentes de la economía campesina
y, en gran medida, también un elemento esencial del modo de vida campesino-indígena; por su parte,
en el sector urbano, representa la base de la dieta al aportar cerca del 50% de las calorías diarias en los
sectores populares (de Ita, 2012). Sin embargo, su mercan�lización extrema ha generado un escenario
sumamente preocupante: ha agravado las condiciones de pobreza en el campo y a par�r de la entrada
en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha transformado a México en
un país importador de granos, bajo el argumento estatal de que resulta más barato importarlo que
producirlo (Zúñiga, 2012). Aunado a esto, la siembra y comercialización de maíz transgénico en México
pone en riesgo la variedad y la riqueza de las semillas na�vas de este cereal.
Ante este panorama, numerosas organizaciones campesindias como la Red de Alterna�vas
Sustentables Agropecuarias (RASA), así como consumidores urbanos, como la Coopera�va de
Consumo Consciente MILPA, llevan a cabo diferentes estrategias para encontrar alterna�vas hacia otro
mundo rural más justo y sustentable (Morales Hernandez, 2011). Las estrategias son diversas y van
desde las prác�cas que buscan estar al margen del mercado (como el intercambio de semillas o la
producción agroecológica para el autoconsumo), hasta aquellas que a pesar de estar insertas en el
mercado, construyen otro �po de vínculos que no se encuentran en las prác�cas mercan�les.
En estas estrategias de lucha, se genera una desmercan�lización popular, pues no sólo buscan
mantenerse al margen del mercado o par�cipar en él con otra dinámica más allá de ley de la oferta y
la demanda, sino que buscan construir procesos amplios donde se han ido ins�tucionalizando otras
formas de entender el autoconsumo, el intercambio y las relaciones basadas en la reciprocidad. Como
señala Coraggio, “…no hay una realidad económica necesaria a la que hay que adaptarse o morir, más
bien, a par�r de cualquier economía empírica, otras economías son siempre posibles”(Coraggio J. L.,
2009, pág. 113).
En este sen�do, la lucha por la soberanía alimentaria que vienen desarrollando numerosas
organizaciones en México, permite visualizar de qué forma se apuesta por la generación de estrategias
diversificadas desde los sectores sociales, y al mismo �empo, se presiona al gobierno para que impulse
polí�cas que protejan al maíz, como la prohibición de la siembra de semillas transgénicos, o la
renegociación del apartado agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Siguiendo la visión de Coraggio de la economía real como una economía mixta, integrada por tres
subsistemas económicos, la desmercan�lización se puede llevar adelante tanto de la economía estatal,
como de la economía popular; y es esta úl�ma, desde la que analizo las prác�cas de las organizaciones
sociales en la defensa del maíz y la construcción de la soberanía alimentaria.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-3.

Cine y medio ambiente

Organizadora y moderadora: Adriana Estrada Álvarez

ID ponencia: 3-3-1
PONENCIA: Cine documental mexicano sobre conflictos por el agua
Autor: Diegoavala Scherer
Ins�tución: Tecnológico de Monterrey
Correo electrónico: diego.zavala@tec.mx

Resumen:
La presente comunicación explora, a través de los documentales mexicanos sobre el tema del agua,
cómo es que la ges�ón y explotación del recurso se ha conver�do en uno de los temas nodales sobre
el medio ambiente en las úl�mas décadas en nuestro país a par�r del crecimiento desmedido y
depredador de las urbanizaciones y el asentamiento de las compañías transnacionales en el territorio.
Se mostrará que la tradición de documental ac�vista y de corte social, tan común en México y América
La�na ha construido ya una tradición de reflexionar sobre los usos y abusos del agua en nuestro país.

ID ponencia: 3-3-2
PONENCIA: El periodismo par�cipa�vo de comedia: Una arma contra el extrac�vismo en las
comunidades campesinas de Morelos
Autor: Gregory Max Berger
Ins�tución: Facultad de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: gregory.max@uaem.mx

Resumen:
En el estado de Morelos actualmente existen numerosos conflictos entre campesinos y pobladores
rurales contra empresas nacionales y extranjeras debido a una serie de nuevas inicia�vas económicas
extrac�vistas. Dos de estos conflictos, la defensa del agua de los campesinos del oriente del estado
frente a una nueva planta termoeléctrica en la población de Huexca, y el movimiento morelense contra
la minería de tajo abierto en la zona alrededor de la zona arqueológica de Xochimilco, han sido temas
tratados por El Joe T. Hodo Show, un proyecto de periodismo de comedia en las redes sociales y en la
televisión de señal abierta. Esta propuesta periodís�ca se dis�ngue de otros medios informa�vos en
dos sen�dos: Primero, en el uso de la comedia y la sá�ra para comunicar las necesidades y obje�vos de
los movimientos sociales, y en segundo lugar, por la metodología par�cipa�va de los creadores del
proyecto, que involucra a los ac�vistas locales en la estructuración de los reportajes y en la creación de
la comedia "sketch". En esta presentación, el creador de El Joe T. Hodo Show expondrá sus notas de
campo, u�lizando las herramientas de la autoetnogra�a, para explicar en detalle la metodología del
proyecto y discu�r la viabilidad de este instrumento comunica�vo en otros si�os de conflictos rurales.
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ID ponencia: 3-3-3
PONENCIA: La milpa como una expresión de resistencia y ecología del saber en películas documentales
mexicanas
Autor: Adriana Estrada Álvarez
Ins�tución: Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Correo electrónico: adriana.estrada@uaem.mx

Resumen:
Desde los estudios rurales la milpa es considerada como una forma de producción demaíz que engloba
una riqueza ambiental y un mundo de vida. Esta riqueza de mundo de vida ha sido valorada en el
horizonte �lmico documental en México en algunas películas documentales en México. Este ar�culo
está des�nado a analizar este mundo de vida en un repertorio de piezas documentales cuyo
protagonista es el mundo de vida que gira alrededor de la milpa. Así una de las primeras piezas que he
iden�ficado es Murmullos (1973) de Rubén Gámez. Una pieza que no se pregunta sobre la razón de la
miseria, sino elabora sobre los murmullos que produce la milpa en una metáfora a la vida de un pueblo
campesino, una expresión de resistencia donde emerge por instantes la ecología del saber que se teje
en la vida alrededor del cul�vo del maíz. De manera más reciente encontramos Atl (2008) de Alberto
Becerril que se dedicó a filmar en el pueblo de Santo Domingo Tepoztlán el ciclo del agua y la siembra
del maíz y los rituales alrededor de ello, también se encuentra Sunú de Teresa Camou donde trae a
cuenta la gran desigualdad que impera alrededor de la producción del maíz y los estragos de las sequías
en el norte de México, y El maíz en �empos de guerra (2017) de Alberto Cortés donde se pintan con
dis�ntas tonalidades la vida de pueblos indígenas alrededor del maíz.

ID ponencia: 3-3-4
PONENCIA: Una reflexión en torno al deterioro ambiental en Tepoztlán a par�r del documental Atl
Autor: Alberto Becerril Montekio
Ins�tución: UAEM, Facultad de Artes
Correo electrónico: atl.tepoztlan@gmail.com

Resumen:
La película Atl que en náhuatl significa ¨agua¨ es un documental que registra la época de lluvias, en
Tepoztlán desde sus inicios en el año 2008. Comienza con las primeras lluvias y la siembra del maíz en
el barrio de Santo Domingo, y vamos viendo crecer la milpa hasta la primera cosecha del maíz �erno
en sep�embre y termina con la cosecha del maíz seco en diciembre. Una experiencia visual que explora
la riqueza y diversidad de la naturaleza y el cul�vo de la milpa, así como de las expresiones culturales
que giran alrededor de ello, como son los rituales de "El Bau�zo del Tepozteco" y la "Fiesta del pericón".
De esa experiencia de creación documental que se realizó hacemás de diez años, hoy en día se observa
el avance acelerado del deterioro ambiental en los lugares donde se filmó. Las lluvias en el 2018 fueron
consideradas escasas, sin embargo llenaban manan�ales y por los ríos corría el agua abundantemente
durante los meses de julio, agosto y sep�embre. En el 2020 no se llegaron a llenar los pozos y
manan�ales y el agua corrió abundante por los ríos solo durante tres días en los meses de julio y
agosto. Por otro lado, las locaciones en las que pudimos grabar los ríos y manan�ales hoy son
inaccesibles debido a las bardas y construcciones que impiden el paso a las montañas y a los pas�zales
en que podía criar el ganado y que hoy resultan inaccesibles. Por la pandemia en el 2020 no se
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celebraron ninguno de los rituales mencionados. Esta ponencia busca analizar el deterioro ambiental
de esa fecha al día de hoy, u�lizando como referencia el documental Atl.

ID Y TÍTULO DE MESA: 3-4. Efectos de la pandemia en la escuela y en los actores educa�vos en
Xochistlahuaca, Gro. y en Tlalistac de Cabrera,Oax.

Organizadores y moderadores: Sonia Comboni Salinas y José Manuel Juárez

ID ponencia: 3-4-1
PONENCIA: Escuela para la vida en �empos de pandemia: El Porvenir, Xochistlahuaca, Gro.
Autor: José Manuel Juárez Núñez
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Correo electrónico: jmajun4209@gmail.com
Coautor: Sonia Comboni Salinas,
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana,
Correo electrónico: sonia.comboni@gmail.com,

Resumen:
El modelo de educación intercultural bilingüe fomenta la internalización de valores y normas que se
han construido a lo largo de la sociedad, considerada como grupo dominante y minorías étnicas pero
es necesario considerar las alteraciones que la pandemia del Covid-19 ha causado, modificando el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos preguntamos en estas circunstancias si la educación en línea
está logrando el obje�vo de todo proceso educa�vo: transmi�r valores, normas, ritos y conductas, es
decir construir la cultura entre otras cosas. ¿Está la educación actual formando a los alumnos para
enfrentar esta situación de emergencia y aprendiendo principios para la vida? Las dificultades
derivadas de una ausencia de medios para apropiarse de la tecnología contemporánea es un
impedimento para lograr aprendizajes significa�vos y per�nentes para estos niños y niñas amuzgos,
perdiendo la capacidad de aprendizaje de su propia lengua y cultura que no se transmite por los
medios televisivos. La educación para la vida enfrenta nuevos retos.
La falta de preparación docente para este modelo educa�vo a distancia es un obstáculo para una
enseñanza de calidad; la falta de equipos adecuados impide a los niños seguir los programas emi�dos
por este medio. La incompetencia de los padres de familia para auxiliar a sus hijos e hijas en el
seguimiento de las tareas escolares es otro obstáculo al aprendizaje; en las familias con varios hijos en
diferentes niveles de escolaridad, impide el seguimiento adecuado de las lecciones impar�das por este
medio.
Tomando en cuenta estos obstáculos, así como las fobias que se han suscitado en los hogares, la
añoranza de los compañeritos, del contacto con sus maestros, el enclaustramiento, afectan el
equilibrio emocional de los niños, dificultando las condiciones de aprendizaje de todos ellos. El trabajo
docente comprome�do trata de compensar estas dificultades para apoyar el aprendizaje para la vida.
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ID ponencia: 3-4-2
PONENCIA: Las implicaciones de la Nueva Reforma Educa�va, en la escuela "El Porvenir" municipio de
Xochistlahuaca, Gro.
Autor: Hilda Nataly Delgado Villegas
Ins�tución: Escuela El Porvenir
Correo electrónico: hildadelgado.v12@gmail.com

Resumen:
Las modificaciones en la úl�ma reforma educa�va en México resultan un tema importante en la
discusión, sobre todo en los actores principales, las y los maestros, donde recaen estas modificaciones,
sin olvidar que los alumnos y padres de familia, son parte de este cambio. Por lo que analizar el
impacto y percepciones que construyen las y los maestros de la Escuela primaria “El Porvenir” en la
actual Reforma, 2019, sin olvidar los efectos de la revocada Reforma de 2013, y de la pandemia en la
cual estamos inmersos, resulta interesante, para entender qué pasa en la comprensión, la coherencia
y la ejecución. Para comprender el sen�do y los cambios que esta Reforma genera en sus acciones y
sobre todo en esta coyuntura de pandemia y los significados que se presentan bajo este contexto, es
preciso analizar a los actores en su conjunto a través de sus discursos, para comprender cómo se están
construyendo los ambientes de aprendizaje y los procesos educa�vos que se organizaron y
reorganizaron, durante el nuevo mandato del programa Escuela en Casa, y sus efectos en los
aprendizajes. Comprender las estrategias didác�cas y de vida que desarrollaran profesores, alumnos y
padres de familia tomando en cuenta las grandes carencias, no solo desde el aspecto de las tecnologías
de la información y comunicación, sino también desde las grandes y graves necesidades de
sobrevivencia que aquejan a las familias del campo, y más en contextos indígenas, nos permi�rá
comprender qué pasa en los procesos educa�vos, de por sí empobrecidos a lo largo de la historia, en
estos �empos de pandemia. Esta ponencia tratará de abrir la discusión sobre el nuevo rostro que la
educación nos desvela y analizar las posibilidades de re-crear una escuela más vinculada a las
posibilidades y al contexto de las comunidades. El análisis se llevará a cabo en la Escuela el Porvenir, en
su comunidad educa�va, como también los efectos en su proyecto escolar y en su vinculación con la
comunidad.

ID ponencia: 3-4-3
PONENCIA: Niñez, juego y soledad en pandemia
Autor: Jaime Romero de la Luz
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Correo electrónico: jaime.romerode@gmail.com

Resumen:
Con el anuncio de La Nueva Normalidad sobre nuestras vidas, a causa de la pandemia del nuevo
coronavirus, se implementaron como medidas de seguridad sanitaria el uso del cubrebocas y la sana
distancia. El llamado a quedarse en casa ocasionó el cierre de las escuelas y los parques entre muchos
otros espacios considerados como “no esenciales”. Esto, por supuesto, afectó a todos los sectores de
la sociedad. Pero uno de los que más llama la atención es la niñez. En un estudio �tulado “La infancia
y la soledad en el confinamiento”[1], realizado por profesores de la Facultad de Educación de Bilbao,
se abordan asuntos que parecieran inofensivos (porque la población infan�l se ha adaptado de forma
rápida del confinamiento), pero que resultan reveladores en la configuración de la sociedad
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contemporánea. Se habla del abuso de las tecnologías, del aburrimiento y de algunos efectos nega�vos
que �ene la soledad como consecuencia del aislamiento al que se han visto some�dos. El juego de los
niños también es una ac�vidad esencial, para el bienestar social. Si las escuelas están cerradas, los
parques se ven rodeados de cintas amarillas que prohíben su acceso y, por si fuera poco, los centros
comerciales y muchos establecimientos prohíben la entrada de niñ@s, resulta necesario preguntarse
¿a qué juegan los niñ@s en el confinamiento?, ¿cómo se relacionan con otros niñ@s?, ¿cómo es para
ell@s, en su co�dianeidad, el acto de quedarse en casa? Más allá de los impactos psicológicos (que
parecieran priva�vos de las ciudades), nos interesa abordar el tema desde la sociología de la infancia
donde se considera a l@s niñ@s como actores sociales en el mundo rural. El estudio se desarrolló en
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.

ID ponencia: 3-4-4
PONENCIA: La educación intercultural bilingüe. Retos frente a la pandemia. El caso de la escuela
primaria "El Porvenir" en Xochistlahuaca, Guerrero
Autor: Stephanie Medina Cas�llón
Ins�tución: Primaria El Porvenir turno vesper�no
Correo electrónico: stephcas�llon104@gmail.com

Resumen:
A principios de marzo de 2020 el gobierno de México declaró un aislamiento oficial derivado de la
con�ngencia sanitaria frente al COVID-19. El cual, no sólo paralizó gran parte de las ac�vidades
sociales, polí�cas, económicas y culturales, sino que ha impactado fuertemente en lo educa�vo. Tras
el confinamiento y faltando meses para que terminara el ciclo escolar, el secretario de educación
pública Esteban Moctezuma mencionó que para aquel entonces la mayoría de las escuelas de
educación básica ya habían abordado el 73% de los contenidos escolares. Sin embargo, en las escuelas
rurales el avance del ciclo escolar era mucho menor, sobre todo, aquellas escuelas adscritas al sistema
educa�vo indígena. De manera rápida el gobierno mexicano y la SEP desarrollaron el programa
“aprende en casa” como inicia�va para mantener las clases durante la pandemia. Dicho programa se
lanzó el 20 de abril de 2020 junto con la creación de la página “aprendeencasa.mx.”. El programa se
sustentó en el uso de los medios de comunicación digital pero también se recurrió a la televisión y
radio. Sin embargo, uno de los principales problemas fue el acceso a señales de televisión o internet ya
que estos son limitados, sobre todo en las poblaciones rurales de di�cil acceso. Ante este panorama,
las acciones de las comunidades en conjunto con las maestras/os, direc�vos, padres de familia ha sido
muy diversa. Por lo tanto, en este texto, lo que quiero mostrar, son los retos que enfrenta una escuela
indígena, específicamente la escuela “El Porvenir” ubicada en Xochistlahuaca Guerrero tras el
aislamiento derivado del COVID-19 y como han resuelto y construido las opciones educa�vas desde lo
local.
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ID ponencia: 3-4-5
PONENCIA: La profundización de las desigualdades sociales a través de los procesos educa�vos en
�empos del COVID 19
Autor: Sonia Comboni Salinas
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: sonia.comboni@gmail.com
Coautor/es: José Manuel Juárez Núñez
Ins�tución/es: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco,
Correo/s electrónico/s: jmajun4209@gmail.com,

Resumen:
El modelo de educación intercultural bilingüe fomenta la internalización de valores y normas que se
han construido a lo largo de la sociedad, considerada como grupo dominante y minorías étnicas pero
es necesario considerar las alteraciones que la pandemia del Covid-19 ha causado, modificando el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos preguntamos en estas circunstancias si la educación en línea
está logrando el obje�vo de todo proceso educa�vo: transmi�r valores, normas, ritos y conductas, es
decir construir la cultura entre otras cosas. ¿Está la educación actual formando a los alumnos pare
enfrentar esta situación de emergencia y aprendiendo principios para la vida? Las dificultades
derivadas de una ausencia de medios para apropiarse de la tecnología contemporánea es un
impedimento para logar aprendizajes significa�vos y per�nentes para estas niños y niñas amuzgos,
perdiendo la capacidad de aprendizaje de su propia lengua y cultura que no se transmite por los
medios televisivos. La educación para la vida enfrenta nuevos retos.
La falta de preparación docente para este modelo educa�vo a distancia es un obstáculo para una
enseñanza de calidad; la falta de equipos adecuados impide a los niños seguir los programas emi�dos
por este medio. La incompetencia de los padres de familia para auxiliar a sus hijos e hijas en el
seguimiento de las tareas escolares es otro obstáculo al aprendizaje; en las familias con varios hijos en
diferentes niveles de escolaridad, impide el seguimiento adecuado de las lecciones impar�das por este
medio.
Tomando en cuenta estos obstáculos, así como las fobias que se han suscitado en los hogares, la
añoranza de los compañeritos, del contacto con sus maestros, el enclaustramiento afectan el equilibrio
emocional de los niños, dificultando las condiciones de aprendizaje de todos ellos. El trabajo docente
comprome�do trata de compensar estas dificultades para apoyar el aprendizaje para la vida.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-5.

Dinámicas territoriales, comunidades locales forestales y sustentabilidad

Organizadores: Georgina Alethia Sánchez-Reyes y Conrado Márquez
Rosano

Moderador: Conrado Márquez Rosano

ID ponencia: 3-5-1
PONENCIA: Construcción de la acción colec�va en el manejo forestal en la Sierra Norte de Puebla
Autor: Brígido Vásquez Maldonado
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: kuatochis_vbmb@hotmail.com

Resumen:
México es un país donde predomina el uso forestal del suelo, más de 60 % de su territorio terrestre
cuenta con cobertura de ecosistemas forestales. Los ecosistemas forestales proveen importantes
servicios ecosistémicos para el beneficio de los humanos, pero en el país han tenido un proceso
constante de deforestación y degradación lo que ha generado una preocupación generalizada en todos
los ámbitos. Se ha señalado al sistema de propiedad colec�va (ejidos o bienes comunales) donde se
distribuyenmás de la mitad de las superficies con cobertura forestal en el país como uno de los factores
que propician el deterioro los bosques; como alterna�vas para rever�r el deterioro se proponen la
propiedad privada, control del Estado y el mercado, sin embargo, estas alterna�vas no son las únicas,
ya que diversos estudios demuestran que los actores locales son capaces de resolver diferentes dilemas
sociales y construir acción colec�va en la ges�ón de los bienes comunes como los ecosistemas
forestales. En este trabajo se analizan todas las interacciones, entre los usuarios y con el bosque, que
influyen en la construcción de arreglos ins�tucionales que permiten a los actores locales trabajar
juntos en una acción colec�va relacionada con el manejo forestal comunitario en ejidos de la Unión de
Ejidos de la Sierra Norte de Puebla. El aprovechamiento forestal maderable en bosques comunitarios
es una situación donde los usuarios (ejidatarios) de los bienes naturales extraen un recurso de uso
común del ecosistema, pero los mismos usuarios se encargan del mantenimiento de los ecosistemas
forestales de acuerdo con reglas y normas (ins�tuciones) determinadas por un sistema de gobernanza
general (acción colec�va). Entonces, los problemas para la acción colec�va se plantean sobre qué
disposiciones podrían ser más eficaces para ges�onar la extracción y mantenimiento del bosque,
además de como excluir a usuarios que no tengan derechos sobre los bienes comunes del ejido. Para
construir la acción colec�va es necesario poder confiar en el compromiso de los otros, inver�r en la
construcción de visiones comunes sobre los bienes colec�vos, lograr acuerdos sobre las reglas viables
rectoras de la cooperación, tener certeza de que otros asumirán las restricciones y los esfuerzos que
implica la observancia de las reglas, y constatar que los bienes comunes y su produc�vidad se
mantengan. El análisis de la construcción de la acción colec�va no debe quedar a nivel local, ya que
actores externos y los entornos socio-económicos-polí�cos en que está inmerso el ejido pueden
afectar o influir en su construcción. Los arreglos ins�tucionales construidos en diferentes niveles de
gobernanza por los ejidatarios a par�r de las interacciones entre ellos y con su entorno han permi�do
la persistencia de los ecosistemas forestales a pesar de los aprovechamientos forestales maderables en
ejidos de la Unión de Ejidos de la Sierra Norte de Puebla. Conociendo el proceso de construcción de la
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acción colec�va servirá para diseñar un nuevo modelo de ges�ón y manejo forestal sostenible que
permita mejores tomas de decisiones y resoluciones de conflictos para disminuir los procesos de
deforestación y degradación de los ecosistemas forestales de esta región.

ID ponencia: 3-5-2
PONENCIA: Construcción par�cipa�va de la definición de Comunidades Locales en el ámbito de la
agenda climá�ca
Autor: Gustavo Sánchez Valle
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: svallegustavo@gmail.com
Coautor/es: Conrado Márquez Rosano
Ins�tución/es: Universidad Autónoma Chapingo
Correo/s electrónico/s: cmarquezr@taurus.chapingo.mx

Resumen:
El reconocimiento de la importancia de la par�cipación de diversos sectores sociales, no sólo en la
discusión de los grandes problemas mundiales sino en la implementación de acciones, inició un
proceso progresivo en materia de par�cipación y de reconocimiento de derechos tanto en el ámbito
internacional como en el local: “…En la ejecución del Programa 21 es importante la par�cipación
ininterrumpida, ac�va y eficaz de las organizaciones no gubernamentales, la comunidad cien�fica y el
sector privado, así como de los grupos y comunidades locales” (ONU, 1992).
Estos avances en materia de par�cipación han sido par�cularmente importantes para actores sociales
como pueblos indígenas y comunidades locales en la medida en que eso significa hacer más visible su
problemá�ca, sus propuestas, la posibilidad de mejorar la gobernanza en sus territorios y poder
implementar sus planes de vida. En América La�na la importancia de los pueblos indígenas y de otras
comunidades en el manejo de una gran parte del territorio es fundamental. Para ilustrar lo anterior
está el caso de México, donde más del 50% del territorio nacional está en manos de ejidos y
comunidades agrarias, los cuales son modalidades colec�vas de propiedad; se es�ma que el 20% de
estos núcleos agrarios están cons�tuidos por pueblos indígenas mientras que el 80% restante podría
ser considerado como comunidades locales.
Sin embargo, el avance que han tenido los diferentes actores sociales en materia de par�cipación,
reconocimiento de sus representaciones y derechos no ha sido homogéneo y mientras que algunos
están reconocidos y acreditados ante el sistema de naciones unidas prác�camente desde el nacimiento
de las tres grandes convenciones y acuerdos sobre medio ambiente, otros como las comunidades
locales aspiran a que se les reconozca una representación, a una par�cipación plena y efec�va y al
ejercicio de sus derechos tanto en el nivel internacional como nacional.
El propósito de esta ponencia es analizar el proceso de construcción colec�va de la definición de
comunidades locales que la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), la RedMexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de
Colombia y otras organizaciones de América La�na están realizando en el contexto de la cons�tución
de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas al interior de la CMNUCC. Estas
organizaciones parten de la premisa de que la plena iden�ficación de quiénes son las comunidades
locales es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos que en el ámbito internacional se
han reconocido a estos actores sociales, pero que la ausencia de criterios de iden�ficación y auto-
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iden�ficación les impiden el ejercicio de estos y la par�cipación plena y efec�va en espacios nacionales
e internacionales.

ID ponencia: 3-5-3
PONENCIA: El conflicto agrario y la organización comunal, principales retos para el manejo sustentable
de los bosques del municipio de Xalatlaco, Estado de México
Autor: Eduardo Orlando Sánchez Díaz
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: ugstproyectos@gmail.com
Coautor: Ariadna Isabel Barrera Rodríguez
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: abarrerar@chapingo.mx

Resumen:
En los úl�mos años, se ha prestado más atención y esfuerzo a obtener el reconocimiento legal de los
derechos que �enen los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la propiedad de la �erra.
La tenencia de la �erra es considerada como una ins�tución que define cómo se otorga el acceso a los
derechos de u�lizar, controlar y transferir la �erra, además cons�tuye una red de intereses
interrelacionados; con la división de la �erra en regímenes, las ins�tuciones han ido resolviendo
intereses enfrentados conocidos como conflictos agrarios, pues generan fuerte impacto al erario
público. Se realiza una revisión y análisis documental histórico del conflicto agrario en el municipio de
Xalatlaco, consultando el archivo de bienes comunales, se indagará sobre sus negociaciones y se
realizan entrevistas al comisariado de bienes comunales, comuneros y avecindados. Los resultados
sugieren que los conflictos agrarios han sido generados por el bajo nivel de par�cipación de los
comuneros, la falta de legi�midad de las ins�tuciones y autoridades comunales para integrar una
carpeta básica que permita comprobar sus límites territoriales, ambas situaciones han representado
un reto para el manejo sustentable de los recursos naturales, principalmente de los bosques del
municipio.
Como la ley lo es�pula, los comuneros que pertenecen a las comunidades agrarias son las personas que
�enen derechos sobre el aprovechamiento de los bienes comunes y para la ges�ón de los mismos se
construye una relación social, Bray y Merino (2004) lo definen como capital social y se cons�tuye con
base a relaciones de confianza y reciprocidad, redes de intercambio y compromiso cívico, e
ins�tuciones, entendidas como reglas consensuadas para el manejo de los recursos colec�vos.
La relación social es una elemento importante en la ges�ón de los bienes comunes, así como lo es la
forma de apropiación territorial, Márquez & Legorreta (2017) proponen tres dimensiones relacionadas
con la apropiación del territorio: Subje�va, Concreta y Norma�va; considerando que el municipio de
Xalatlaco, se encuentra en la dimensión concreta, por la forma de aprovechamiento y apropiación,
pues la orientación de uso del material forestal extraído es la comercialización a gran escala,
apropiándose de los recursos por medio de conflictos al interior de la comunidad.
El tema de inves�gación representa importancia para el municipio de Xalatlaco ya que el padrón de
comuneros incorpora a 1,444 personas, mismo que no ha sido modificado desde 1990, de acuerdo a
las actas de asamblea, se logra apreciar que la par�cipación de los comuneros es limitada, y las
personas que par�cipan son principalmente los que se dedican a la extracción de recursos forestales,
con estos datos se deduce que hay una desar�culación de la organización de la comunidad y sus
órganos de gobierno. Se considera que la tala clandes�na se ha prac�cado por más de 25 años, y no
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hay par�cipación de alguna ins�tución que apoye al municipio con programas de manejo forestal
(PMF).
Viayra & Blancas (2007) destacan que la organización ecologista Greenpeace denunció que la zona del
Ajusco (Sierra del Ajusco-corredor biológico Chichinautzin) es el área más devastada del país, después
del Parque Nacional de Lagunas de Zempoala, pues las bandas de talamontes han acabado con 2 mil
700 hectáreas de bosques. Destaca que la tala ilegal y el crecimiento urbano, están ocasionando que
los bosques del Ajusco y las Lagunas de Zempoala desaparezcan a un ritmo de nueve campos de fútbol
por día. "La tala ilegal en la zona está fuera de control”, las bandas de talamontes aprovechan los
conflictos de �erras y la falta de definición de las autoridades en el Ajusco para actuar en estas zonas
con total impunidad.
Considerando el contexto local y global sobre la crisis ambiental, en donde los recursos naturales
juegan un papel primordial, es necesario estudiar la situación agraria del municipio, así como las
formas de organización de las comunidades agrarias e indígena, para el aprovechamiento sustentable
y poder generar propuestas que reivindique su papel como actor social, así como sus derechos y
obligaciones que les confiere el Estado al ser comuneros. El manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales puede representar una alterna�va para el desarrollo local y mejorar las condiciones de
bienestar de la población, generando recursos por concepto de venta de los servicios ecosistémicos.

ID ponencia: 3-5-4
PONENCIA: Manejos divergentes en la Selva Lacandona. Incidencia de los regímenes autonómico y
conservacionista en dos territorios vecinos
Autor: Georgina Alethia Sánchez Reyes
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: georginalethia@gmail.com
Coautor/es: María del Carmen Legorreta Díaz,
Ins�tución/es: CEIICH, Universidad Nacional Autónoma de México,
Correo/s electrónico/s: legorretacarmen@gmail.com,

Resumen:
El paisaje de la Selva Lacandona se ha forjado por una combinación de hechos e interacciones visibles
e invisibles de los que, en términos visuales, solo percibimos en unmomento dado el resultado general.
Los territorios que la integran han evolucionado de manera divergente como resultado de las
confrontaciones internas e influencias externas. En este trabajo se estudia la incidencia de dos
regímenes regionales: el autonómico y el conservacionista, con el propósito de dilucidar cómo se ha
dado la relación entre los pobladores y otros actores, y de qué manera esta interacción se refleja en un
manejo territorialmente diferenciado. Se estudiaron dos territorios vecinos colonizados por peones
acasillados que se vincularon históricamente con diferentes regímenes, lo que dio como resultado que
el manejo de la �erra en cada cañada tenga sen�dos diferentes. Con una perspec�va cualita�va que
busca dar voz a los actores, la inves�gación se condujo como estudios de caso, aplicando observación
par�cipante, reuniones individuales y colec�vas, entrevistas, encuestas, recorridos de campo y revisión
documental. Los resultados dan cuenta de un proceso de colonización que inicialmente priorizó la
ocupación y legalización de la tenencia de la �erra, y el aseguramiento del sustento mediante el uso de
la amplia biodiversidad de los territorios, el cul�vo de la milpa y la cría de cerdos. Pero con el paso del
�empo se fue conformando un proceso de diferenciación social —inducido por diferentes formas de
acceso a la �erra y norma�vidad de su uso— que ha conducido a la intensificación del uso de la �erra
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con tecnologías contrastantes. Las caracterís�cas que presentan los territorios son el resultado de un
proceso de larga duración que expresa lo que es, lo que fue y lo que aspira a ser; y las variaciones
territoriales reflejan la forma en la que confrontan las situaciones y la estrecha relación con las escalas
con las que está relacionado cada territorio. Las dinámicas territoriales y el uso de la �erra son el
resultado de una conjugación en el �empo-espacio de un gran número de experiencias y acciones, cuya
riqueza evidencia que no se trata ni de una casualidad ni de una necesidad ajena a sus habitantes. Los
territorios actuales muestran cierto hibridismo cultural, que demanda de la necesidad de una
per�nente ar�culación entre los actores sociales locales (grupos de productores, grupos sociales y
grupos gubernamental-económico) que incluyan los conocimientos y par�cularidades territoriales.
Mejorar las condiciones de vida y del paisaje de los dos territorios vecinos demanda de un cambio del
régimen regional que tenga como interés principal el bienestar de los pobladores.
El entender estas dinámicas territoriales, las aspiraciones y proyectos de los actores, se hace necesario
para acompañar propuestas orientadas a un mayor bienestar de la población que habita y se apropia
el territorio.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-6.

Desafíos y tensiones entre la conservación y el desarrollo al interior de las
áreas naturales protegidas

Organizadora y moderadora: Amayrani Meza Jiménez

ID ponencia: 3-6-1
PONENCIA: ¿Desde dónde se construye la gobernanza? la acción pública sobre la complejidad social de
una región del Sureste de México
Autor: Martha Marisol Torres Álvarez
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: mcobet.10@gmail.com

Resumen:
Los valores o beneficios no materiales que se ob�enen de la naturaleza, se les denomina servicios
culturales y comprenden el desarrollo cogni�vo, la reflexión y recreación, el disfrute del entorno
natural, la inspiración esté�ca, la iden�dad cultural, el sen�miento de apego y la experiencia espiritual
con el entorno natural. Estos servicios son complejos para entenderlos y poco estudiados por las
ciencias y disciplinas biológicas. Sin embargo, la creciente urbanización, la densificación urbana y
periurbana y la conversión de áreas verdes naturales a infraestructura urbana reduce la exposición a la
naturaleza, afectando la apreciación de los ecosistemas e impactando en el deterioro del bienestar
humano. Los cafetales con sombra cons�tuyen sistemas agroforestales con gran potencial de servicios
ambientales y altamente biodiversos con beneficios intangibles poco abordados por la comunidad
cien�fica.

ID ponencia: 3-6-2
PONENCIA: Construcción de alterna�vas de innovación socioambiental: una propuesta de cooperación
local en La Sepultura, Chiapas
Autor: Amayrani Meza Jiménez
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: ameza@ecosur.edu.mx

Resumen:
Durante los úl�mos cuatro años hemos desarrollado un proceso de inves�gación acción par�cipa�va
en la cuenca alta del río el Tablón (CART), ubicada en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, al suroeste
del estado de Chiapas. En este proceso iden�ficamos tres diferentes momentos: la construcción de la
línea base y el diagnós�co del Sistema Territorial Campesino (SITCA); la evaluación de los modos de
vida campesinos y el análisis de la gobernanza al interior del área natural protegida; y la búsqueda de
alterna�vas de innovación socioambiental desde la escala local. Centraremos nuestra presentación en
este úl�mo momento en el que hemos explorado, con los grupos domés�cos rurales (GDR), algunas
propuestas de cambio para mejorar las estrategias de vida.
Desde la perspec�va del SITCA el reto consiste en buscar que las decisiones sobre el ordenamiento del
territorio se desarrollen de manera paula�na, mediante el reconocimiento constante de todos los
elementos del sistema (los paisajes, los grupos domés�cos rurales, el grupo gubernamental-
empresarial, y los grupos socioacadémicos), y buscando propiciar la cooperación local.
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De acuerdo con nuestros primeros resultados la capacidad de agencia de las personas ha sido inhibida
por el Régimen socioambiental dominante, pero es posible reac�varla a par�r de una experiencia de
acción colec�va. Para construir una propuesta de cambio primero analizamos y reflexionamos con los
GDR la manera en la que construyen sus estrategias de vida, cómo movilizan sus capitales, y cuál ha
sido su relación con los otros actores del SITCA, mediante el juego demesa socioambiental “Río de vida
campesina” y la dinámica Enredados. A con�nuación, organizamos y llevamos a cabo un intercambio
de experiencias, en el que conocimos el trabajo del grupo de acción territorial de la microcuenca la
Suiza, en la Reserva de la Biosfera el Triunfo. Posteriormente llevamos a cabo talleres par�cipa�vos
bajo el enfoque demodos de vida, en los que iden�ficamos las ideas, subje�vidades, capitales y aliados
que nos permi�eron echar a andar un proyecto de construcción de cajas de lombricomposta y el
establecimiento de camas de cul�vo de hortalizas en dos ejidos de la CART.
El ensayo en su conjunto no tuvo como fin la capacitación en el manejo de una técnica agroecológica,
sino el aprendizaje de unmétodo de planeación que, en el caso de ser exitoso, los GDR podrían replicar
para resolver problemas de dis�nta naturaleza. Con el desarrollo de la propuesta avanzamos en la
conformación de un “nicho de innovación”, es decir, con la conformación de un espacio en el que se
pueden ensayar procesos de innovación fuera del esquema del Régimen.
Tras la implementación del proyecto, llevamos a cabo un taller de evaluación del proceso de
aprendizaje, en el cual los GDR iden�ficaron los principales logros, obstáculos y retos que se
desprendieron del ejercicio de organización. Concluimos que es posible diseñar caminos de solución
que reconozcan la manera en la que se han implementado los proyectos de intervención en la cuenca,
que tomen en cuenta las subje�vidades de los GDR y que los involucren ac�vamente en el diseño e
implementación de las propuestas. Es importante propiciar la organización y cooperación local a par�r
de los valores y frutos que definen el accionar de los GDR que par�cipan. Ellos �enen capacidades para
imaginar, diseñar y mejorar sus estrategias de vida, pero requieren aliados (grupo gubernamental-
empresarial y grupo socioacadémico) que los acompañen en el diseño de sus propuestas y que les
faciliten el acceso a los capitales necesarios para lograrlo. La construcción de paisajes y la búsqueda de
acciones que generen condiciones ambientales más favorables en la CART no puede pasar por alto la
necesidad de construir, al mismo �empo, condiciones sociales de mayor bienestar para los GDR que
habitan en su territorio. Esta ar�culación requiere un proceso de gobernanza en el que se involucren
ac�va y responsablemente a todos los actores del SITCA.

ID ponencia: 3-6-3
PONENCIA: El suelo: componente clave para una toma de decisiones informada sobre alterna�vas de
manejo
Autor: Alejandra Hernández Guzmán
Ins�tución: Universidad de Wageningen, Países Bajos
Correo electrónico: alehernandezguzman@gmail.com

Resumen:
El suelo es esencial en el entorno natural, aporta el espacio �sico para el desarrollo humano, así como
servicios ambientales básicos a través de procesos ecosistémicos. La intensificación del uso del suelo
promovida por la creciente demanda de mayor produc�vidad en �erras rurales, conlleva impactos
directos al recurso suelo e indirectos a los servicios que de él derivan. En sistemas socio-ecológicos
existe una con�nua y profunda influencia entre los componentes ecológico y social. Nuestra
inves�gación se enfocó en ampliar el conocimiento del papel del recurso suelo en los procesos
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ecosistémicos y la producción de servicios ecosistémicos tanto de soporte como de provisión.
Determinamos que el uso del suelo y el funcionamiento general del recurso están fuertemente
entrelazados. Por tal razón, el diseño y la implementación de estrategias de manejo sostenible del
suelo son cruciales para el mantenimiento de paisajes mul�funcionales. En la Reserva de Biosfera La
Sepultura (REBISE), la intensificación del uso del suelo ha permi�do alcanzar parcialmente los obje�vos
de producción a corto plazo. Sin embargo, a pesar de que la intensificación del suelo ha afectado
levemente las propiedades generales del suelo, ya se observan señales de deterioro en el entorno en
especial en áreas de potrero a través de niveles bajos de potasio y menor biodiversidad vegetal. Como
alterna�va, la promoción de una intensificación ecológica permi�ría dirigirse a un justo balance entre
la produc�vidad y la sustentabilidad

ID ponencia: 3-6-4
PONENCIA: Infancias rurales en la sierra Madre de Chiapas: recuperando la socialización del
conocimiento entre generaciones acerca de la vida en la frontera forestal
Autor: Juana Cruz Morales
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: juanacruzmorales89@gmail.com

Resumen:
En el medio rural se han generado discon�nuidades en los conocimientos entre los padres y madres e
hijos e hijas acerca de la vida en la frontera forestal. Algunas de las razones de estas pérdidas: el
abandono del campo por polí�cas neoliberales, el sistema escolarizado, el Programa de Inclusión Social
(2014-2019) [PROSPERA] y la migración laboral. El obje�vo de este estudio es analizar la recuperación
de la socialización del conocimiento entre generaciones acerca de la vida en la frontera forestal. Se
diseñó e implementó la Escuela de Campo Interac�va para la Infancia Rural de la Cuenca del Río El
Tablón (ECIIR/CART), este proceso de enseñanza aprendizaje ha tenido tres ediciones y los padres y
madres han jugado un papel fundamental en los talleres prác�cos y vivenciales acerca de la agricultura
con énfasis en la ganadería silvopastoril y sus derivados; y, la vida en la frontera agroforestal. Es decir,
padres y madres han sido los maestros en estos procesos. Se aplicaron cues�onarios a padres, madres
y niños/as. Los resultados demuestran que las experiencias son altamente significa�vas y los
conocimientos compar�dos en la ECIIR/CART avivan el diálogo y los conocimientos dentro y a nivel de
la familia. Los padres y madres opinan que los niños/as han aprendido a convivir con respeto y a
apreciar la vida de los animales. Además, manifiestan que es necesario seguir con los talleres prác�cos
para crear más habilidades sustentables. El reto es mantener sistemá�camente a la ECIIR/CART como
un espacio de enseñanza aprendizaje de transformación social. Palabras clave: niños y niñas, padres y
madres, conservación ambiental, desarrollo amigable con el ambiente, escuela de campo.
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ID ponencia: 3-6-5
PONENCIA: La co-producción de resina de pino: sustento, valores y esfuerzo
Autor: Alan Heinze Yothers
Ins�tución: Universidad de Wageningen, Países Bajos
Correo electrónico: alanfibio@gmail.com

Resumen:
El Ejido California es una comunidad rural de alrededor de 400 habitantes situada en las montañas de
la Sierra Madre de Chiapas, dentro de la Reserva de la Biósfera La Sepultura. La comunidad cul�va maíz
y fríjol, prac�ca la ganadería extensiva, y ob�ene agua, leña, madera y múl�ples beneficios de sus
extensos bosques de pino y encino. A su vez, se ha promocionado el uso sustentable de los bosques y
por más de diez años se ha desarrollado un proyecto de extracción y comercialización de resina de pino
(Pinus oocarpa). El proyecto ha sido rela�vamente exitoso debido a múl�ples intervenciones, inversión
de recursos, y la colaboración tanto formal como informal de múl�ples actores externos y la
comunidad. Se aplicó un marco conceptual socio-ecológico basado en la cascada de servicios
ecosistémicos, en el que se relacionan estructuras y procesos del ecosistema, con el recurso forestal, y
los beneficios que contribuyen al bienestar humano. Nuestro obje�vo fue entender el significado del
servicio ecosistémico y cómo se distribuyen los beneficios de la resina. La resina provee de múl�ples
beneficios tangibles e intangibles para toda la comunidad: un centro de acopio cuya infraestructura
también es usada por la comunidad para dis�ntos fines, acceso a más programas de apoyo, desarrollo
de capacidades, dinero circulante en la colonia, reconocimiento y un sen�do compar�do de iden�dad
(viz. Los “resineros de California”). En especial, la resina proporciona un ingreso modesto pero
confiable, una fuente complementaria de dinero que brinda seguridad y un modo de vida. Los pinos y
bosques �enen un nuevo valor, se ha creado un lazo importante con el paisaje: Los valores son
centrales a la co-producción de resina. Por otra parte, el carácter económico, flexible y laboral de la
resina fue bien asimilado por muchos campesinos e integrado a sus ac�vidades agrícolas. El acceso a
los pinos y por lo tanto la distribución del principal beneficio, el ingreso por comercio de resina, se
negocia con�nuamente entre los productores, especialmente entre aquéllos que cuentan con parcelas
y bosques, y los que laboran y extraen la resina. Más que la can�dad de pinos con los que cada
productor cuenta en su parcela, es el trabajo familiar y el capital social lo que determina el ingreso
derivado de la resina. Sin embargo, la producción total de resina en el ejido ha disminuido desde que
inició el proyecto, y más de la mitad de los miembros de la coopera�va de producción ha abandonado
el grupo. La resina también conlleva detrimentos, como riesgos �sicos y conflicto social que también
afecta el bienestar de las personas. Los campesinos requieren de habilidad manual, un constante
esfuerzo de extracción, y sobre todo cierta organización social. Así mismo, los resineros deben de lidiar
con ins�tuciones de conservación y dependencias gubernamentales que brindan su apoyo
condicionado, así como obligaciones de ges�ón y permisividad ambiental. Más aún, el proyecto de
resina es vulnerable, y depende aún del apoyo de actores externos, par�cularmente en un contexto
social y económico a mayor escala. En voz de los mismos resineros, la resina conlleva un esfuerzo y una
lucha constantes.
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ID ponencia: 3-6-6
PONENCIA: Río de la Vida Campesina: Un juego de mesa sociocultural que simula estrategias y
trayectorias en los medios de vida de los hogares rurales
Autor: Tlacaelel Aarón Rivera Núñez
Ins�tución: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Correo electrónico: tlacaelelrivera@gmail.com

Resumen:
Presentamos el diseño y la implementación del juego de mesa sociocultural denominado “Río de la
Vida Campesina” (RVC), capaz de capturar los componentes y la dinámica de reproducción social de
hogares campesinos y de simular comportamientos sobre sus medios de vida rurales. RVC es un juego
complejo y a la vez amigable desarrollado y parametrizado con información y conocimientos surgidos
de 15 años de interacción con pobladores de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, en la Sierra Madre
de Chiapas, México. RVC permite a los miembros de los hogares campesinos tomar decisiones como
equipo sobre un conjunto de capacidades impermanentes e interdependientes que deben reproducir
con�nuamente en ciclos anuales, negociando la distribución de beneficios con actores externos en
campos de poder inciertos, pero con variaciones conocidas y es�lizadas a través de dados. El juego fue
implementado a través de talleres comunitarios en seis ejidos en los que par�ciparon 126 personas
(jefes/jefas de familia y jóvenes) integrantes de 44 hogares. Se simularon 393 años de vida rural y se
registraron 21,600 decisiones de juego que organizamos como resultados en diferentes estrategias
campesinas de reproducción social que conducen a medios de vida con trayectorias ascendentes,
descendentes y equilibrios inestables. A diferencia de la mayoría de las aproximaciones académicas
que buscan incidir en la transformación de la vida rural a par�r de suposiciones sobre las necesidades
y roles que deben jugar los espacios rurales en la sociedad más amplia (enfoque intervencionista), RVC
representa una herramienta de aprendizaje social y un espacio lúdico y seguro para que los hogares
campesinos hagan explícitas sus realidades, intercambien ideas y exploren posibilidades de acción y
necesidades de cambio (enfoque inmanente). RVC �ene también un gran potencial de transferibilidad,
ya que logra compaginar componentes de inves�gación nomoté�cos (procesos abstractos) e
ideográficos (procesos históricos) sobre la vida rural.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-7.

Dinámicas rurales recientes en la península de Yucatán: recursos
naturales, agricultura y educación

Organizadores: Sergio Cortina Villar y María de Jesús Méndez Aguilar

Moderador: Sergio Cor�na Villar

ID ponencia: 3-7-1
PONENCIA: Conocimiento y uso de las plantas medicinales en el ejido de Xmejía, Hopelchén,
Campeche: Xiiw ku ts’aak
Autor: Adda Elizabeth Canche González
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Pueblos Indígenas
Correo electrónico: eliza120797@gmail.com

Resumen:
Las plantas medicinales son un recurso para la sociedad debido a sus valores benéficos para la salud,
económicos y alimen�cios, por lo que se conocen y conservan. Ahora las plantas medicinales se
encuentran en riesgo debido al deterioro ambiental y cambio cultural. El presente estudio se realizó en
el ejido Xmejía, localidad de Hopelchén, Campeche. El obje�vo fue iden�ficar los conocimientos que
�enen los habitantes de la comunidad sobre las plantas medicinales, con el propósito inicial de
contribuir a su conocimiento, posterior conservación y usos. La metodología u�lizada combina
aportaciones de la etnobotánica, métodos cuan�ta�vos, estadís�ca descrip�va, botánica económica,
desarrollo local y diálogo intercultural.
En las entrevistas en lengua maya, se conocieron 158 plantas usadas para atender problemas de la
salud (respiratorias, diges�vas principalmente), se determinó diez de las plantas medicinales más
u�lizadas en el poblado. La información de cada planta se registró en español, indicando el nombre
cien�fico, nombre en español y maya, parte u�lizada, forma de preparación y padecimiento al que se
aplica y una fotogra�a.
La diversidad de plantas medicinal con la que cuenta Xmejía, auxilia al cuidado de la salud de las
mujeres y hombres, dado que no cuentan con servicios médicos permanentes en el ejido, siendo una
opción para las personas que no �enen los recursos económicos para acceder a la medicina
convencional.

ID ponencia: 3-7-2
PONENCIA: Declinación de la agricultura milpera maya yucateca
Autor: Sergio Cor�na Villar
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: scor�na@ecosur.mx

Resumen:
La agricultura milpera bajo el sistema de roza, tumba y quema prac�cada en la Península de Yucatán ha
sido considerada uno de los sistemas de agricultura tradicional más relevantes de México y uno de los
ejes fundamentales de la cultura maya yucateca. Desde los años ochenta del siglo XX había evidencias
de una alta emigración laboral de los agricultores a los polos de desarrollo que ponía en riesgo el
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conocimiento tecnológico requerido para la milpa. Se hizo un estudio de la evolución de esta
agricultura en los úl�mos 15 años con la idea de determinar los cambios en las superficies cul�vadas,
en la diversidad de plantas en la milpa y en el involucramiento de los jóvenes en esta ac�vidad.
Entrevistas, encuestas y análisis de imágenes de satélite aplicados entre los años 2016 y 2018 en los
estados de Yucatán y Quintana Roo confirmaron que existe una declinación de la agricultura en
diversos grados. No solo las superficies cul�vadas se han contraído, sino que los rumbos de trabajo más
lejanos se han abandonado y, posiblemente el dato más revelador, menos de una tercera parte de los
hijos de los ejidatarios par�cipa en esta ac�vidad. Por otra parte, los milperos, que �enen una edad
media avanzada (57 años), hacen menos milpa por enfermedades diversas, la falta de apoyo a sus
ac�vidades, las irregularidades climá�cas y un aumento en la incidencia de plagas, entre otros factores.
Adicionalmente, hay indicios de una simplificación de la diversidad de cul�vos. Será conveniente
revisar los cambios ocurridos después de 2019, cuando entró en funciones el nuevo gobierno federal.

ID ponencia: 3-7-3
PONENCIA: Diversidad y conservación de abejas sin aguijón en la ciudad de San Francisco, Campeche
Autor: Lucio Alberto Pat Fernández
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: estsociaamb@gmail.com
Coautor: Pablo Hernández Bahena
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: phernand@ecosur.mx

Resumen:
Las abejas sin aguijón representan un grupo importante de polinizadores que se encuentran
amenazados por las ac�vidades humanas. Sin embargo, existe escasa información sobre su condición
actual especialmente en áreas urbanas. Bajo este argumento se realizó durante 2019 y 2020 el
monitoreo de abejas sin aguijón en la ciudad de San Francisco, Campeche. Los obje�vos del trabajo
fueron determinar la diversidad y abundancia de las abejas sin aguijón, los si�os de anidación, los
recursos florales disponibles y las amenazas que enfrentan. En este trabajo se georeferenciaron 431
si�os en los que se ubicaron 612 nidos de 7 especies. Las especies dominantes fueron Nannotrigona
perilampoides (57.0%), Frieseomeli�a nigra (17.3%) y Scaptotrigona pectoralis (16.0%). También, se
encontró que el 54.2% de estas abejas anidan en paredes y 26.0% en árboles de 20 especies, de las
cuales la mitad son introducidas. Asimismo, en el área adyacente a los nidos se registraron 3,216
plantas pertenecientes a 158 especies y 58 familias. Finalmente, se encontró que la población en
general desconoce la existencia de este grupo de abejas y se iden�ficaron como amenazas la expansión
urbana, el uso de insec�cidas en las casas y que se u�lizan en las campañas contra el dengue,
chikungunya y zika. Lo anterior revela la importancia de establecer ac�vidades de divulgación
comunitaria y el involucramiento de la sociedad para el cuidado y conservación de las abejas sin
aguijón.
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ID ponencia: 3-7-4
PONENCIA: Experiencias comunitarias de manejos y consumo de chaya [Cnidoscolus
aconi�folius (Mill.) I. M. Johnst] en Quintana Roo
Autor: María de Jesús Méndez Aguilar
Ins�tución: Universidad Autónoma de Yucatán
Correo electrónico: maguilarmj@gmail.com

Resumen:
Las comunidades mayas de la Península de Yucatán consumen el quelite llamado chaya o “chay”,
también la usan como medicina, forraje y cerca viva. En la Zona Maya de Quintana Roo esta planta se
encuentra en la mayoría de los huertos familiares y la consumen durante todo el año o en temporada
de cuaresma (marzo-abril); sin embargo, en algunos casos, la población desconoce los beneficios de
consumir chaya y las alterna�vas de manejo. El presente trabajo describe el uso y manejo tradicional
que recibe la chaya, así como las experiencias en el manejo agroecológico del cul�vo en seis
comunidades de la región maya de Quintana Roo. De 2015 a 2018 se hicieron recorridos, entrevistas
semi estructuradas, parcelas demostra�vas y ac�vidades de intercambio de experiencias
agroecológicas con amas de casa, productores, jóvenes y niños. En las comunidades de mayor arraigo
cultural su consumo y manejo tradicional es diverso; mientras que en comunidades, con menor arraigo
cultural y más cercano a la cabecera municipal de José María Morelos, la presencia de las plantas de
chaya es menor y su manejo tradicional casi nulo. Se fomentó el manejo agroecológico en el cul�vo de
chaya fortaleciendo temporalidades de siembra, asociación de cul�vos y manejo fitosanitario; además
se promovió el consumo de pla�llos tradicionales e innovadores de chaya con jóvenes y niños. La chaya
es parte de un alimento esencial para la soberanía alimentaria, mientras más frecuente es su consumo
más ac�vidades de manejo tradicional realizan las personas de la comunidad. Esta planta �ene
potencial produc�vo dentro de sistemas agroecológicos, en condiciones de riego o temporal. Palabras
clave: mayas, manejo, tradicional, agroecológico, consumo

ID ponencia: 3-7-5
PONENCIA: La conservación demaíz criollo en las comunidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Los
Petenes, Campeche
Autor: Gricelda Juárez Luis
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: grice_0511@hotmail.com
Coautor: Juan Manuel Pat Fernández
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: jpat@ecosur.mx

Resumen:
Las economías campesinas representan un pilar potencial para el desarrollo rural sustentable. En
Campeche, las unidades campesinas desarrollan diversas ac�vidades campesinas que les permiten su
supervivencia y reproducción económica y social, entre ellas el cul�vo del maíz (Zea mays L.) na�vo,
conocido comúnmente como maíz criollo. En las comunidades, los productores man�enen sus propias
redes de intercambio de semillas a nivel familiar y entre productores; este manejo y suministro de
semilla juega un papel importante en la conservación de la diversidad gené�ca del maíz. En el norte de
Campeche, donde se ubica el área de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, los pueblos indígenas
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mayas aún prac�can el sistema de producción “milpa”, donde el principal producto es el maíz na�vo.
El obje�vo de este trabajo es presentar el panorama general de la producción de maíz criollo en la zona
de estudio, resaltar la importancia de su conservación y exponer los trabajos que se están realizando
para la preservación de las semillas. Se han realizado colectas de maíces criollos en las comunidades
aledañas a Los Petenes, encontrándose 16 variedades. Además, a par�r de observación par�cipante y
no par�cipante, encuestas y entrevistas a productores rurales se ha obtenido información sobre la
producción, usos y retos en el cul�vo. Los resultados hacen resaltar la importancia de la conservación
de maíces criollos pues algunas variedades están en peligro de ex�nción debido a que son pocos los
productores que aún las cul�van. Otras variedades incluso son desconocidas por productores de la
zona. Aunque las siembras de maíz criollo de temporal cons�tuyen una ac�vidad importante en la
agricultura social, donde el maíz es des�nado para autoconsumo y �ene un importante uso
ceremonial, aún se requiere mayor trabajo de concien�zación para propiciar su conservación.

ID ponencia: 3-7-6
PONENCIA: Dinámica campesina en la comunidad de Yaxcaba, Yucatán: Respuesta a las pandemias:
cardio-metabólicas y Covid 19 desde la Universidad para el Bienestar (UBBJ)
Autor: Daniel Zizumbo Villarreal
Ins�tución: Universidad para el Bienestar Benito Juárez (Yaxcaba, Yucatán)
Correo electrónico: zizumbodaniel@gmail.com

Resumen:
México presenta problemas de sustentabilidad económica y social debido a las enfermedades cardio-
metabólicas y el Covid 19. Las dos primeras debido a su alta incidencia e incapacidad del sector salud
para atender al universo de hipertensos y diabé�cos, la tercera debido a alta suscep�bilidad ante el
Covid de hipertensos y diabé�cos. En Yucatán y específicamente en la comunidad de Yaxcaba, los
valores de estas enfermedades son aún más elevados. El problema se ha asociado con los cambios en
la alimentación, el abandono del campo y en la producción agrícola. Abordamos esta problemá�ca
desde la Universidad a través de un programa de conocimiento, revaloración y re-creación del sistema
agroalimentario de la milpa desde las unidades produc�vas familiares. Registramos la cultura culinaria
tradicional comunitaria con cerca de 200 pla�llos, obtenidos con las plantas que se producen en las
unidades familiares. Se evaluó su potencial para obtener una alimentación sana y suficiente. Se
establecieron modelos de alimentación con requerimientos calóricos y nutrimentales requeridos por
los integrantes de las familias con los pla�llos tradicionales sin harinas, aceites industriales y sin exceso
de azúcar y sales. Se registró la cultura produc�va familiar y se inició la re-funcionalización de los
solares, las parcelas y los montes junto con los estudiantes y sus familiares, con el obje�vo de lograr
sa�sfacer los requerimientos energé�cos y nutrimentales, de la familia y sus integrantes. Así mismo
reforzar la cultura culinaria y los hábitos de alimentación sanos. Simultáneamente mejorar la
producción de miel, su manejo y comercialización. A través de este programa se intenta fortalecer los
lazos de cooperación y organización para el trabajo a nivel familiar y comunitario.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-8.

Ecoturismo y procesos domésticos y comunitarios

Organizadores: Eduardo Bello Baltazar y Erin Ingrid Jane Estrada Lugo
Moderadora: Erin Ingrid Jane Estrada Lugo

ID ponencia: 3-8-1
PONENCIA: Ecoturismo y la mercan�lización de la Naturaleza en Lacanjá Chansayab
Autor: Fredy Alfonso Ochoa Fonseca
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: fredyochoa@gmail.com

Resumen:
A par�r de la Inves�gación Acción Par�cipa�va y la etnogra�a, esta ponencia discute cambios en la vida
co�diana de las familias de Lacanjá Chansayab asociados a la llegada de proyectos de desarrollo, en
especial el ecoturismo y su vínculo con la reproducción social de la cultura lacandona, para analizar su
relación con las transformaciones en los conceptos de propiedad, herencia, trabajo, familia y
conservación.
Se encuentra que, la imposición de formas ajenas de autoridad, de organización social y empresarial
además de conllevar cambios en la agencia, han exacerbado conflictos y diferencias con otras etnias de
la selva y al interior de la comunidad. Lo que ha resultado en una suerte de modelo a escala del
capitalismo, que incluye lucha de clases entre familias, con sus respec�vos propietarios de los medios
de producción con el fin de obtener ganancias y el proletariado asalariado que les vende su fuerza de
trabajo, con las ventajas que el neoliberalismo trajo, movilidad social y progreso. Las habilidades
comerciales y administra�vas ahora juegan un papel determinante en el rol de autoridad y el liderazgo
comunitario.
La inserción en la comunidad y las familias de proyectos de desarrollo, modelos y negocios exógenos,
propios del neoliberalismo, han significado la mercan�lización y comodificación de la selva, la cultura,
la milpa y la familia, es decir de la Naturaleza y de la vida social. Hoy el ecoturismo hace parte del
discurso para el dominio del territorio de algunos hombres lacandones, lo cual alimenta los conflictos
existentes con otras etnias de la Selva Lacandona, entre las y los hach winik y al interior de sus familias.

ID ponencia: 3-8-2
PONENCIA: Ecoturismo y transformación rural: entre el vivir bien y el vivir mejor familiar maya
lacandón
Autor: Juan Camilo Saavedra Domínguez
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: juancamilosaadom@gmail.com

Resumen:
Se cues�ona la capacidad real que �ene el modelo mexicano de ecoturismo para cumplir una de sus
promesas centrales: mejorar el bienestar de pueblos campesinos e indígenas. Mediante una
aproximación metodológica basada en el paradigma interpreta�vo, y métodos de corte etnográfico
cualita�vo, se analiza, a escala de la familia, y desde la perspec�va local, el significado asignado a la
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noción de bienestar por los integrantes de dos empresas ecoturís�cas mayas lacandonas en Chiapas,
México. Se evidencia que la significación local del bienestar es compleja, histórico-situada, género-
generacional, y diferenciada de la noción dominante, convencional, y economicista que integra la
promesa del ecoturismo. Es expresada por cinco dimensiones – el lugar, el ser, el hacer, el tener, y el
convivir - estrechamente interrelacionadas entre sí. Sin embargo, a través de tes�monios locales, se
evidencian contradicciones y transformaciones sociales catalizadas por la adopción de la empresa
ecoturís�ca como el modo y la estrategia de vida familiar principal maya lacandona, las cuales han
reconfigurado los significados y dimensiones locales del bienestar. Si bien el ecoturismo ha mejorado
los ingresos y fortalecido capacidades relacionadas con la ges�ón empresarial, también ha
estructurado complejas relaciones asimétricas de poder en la familia y en la comunidad, fomentado
procesos de priva�zación y mercan�lización, modificado la relación familia-selva, vulnerado la
soberanía alimentaria y epistemológica, y acentuado las desigualdades sociales; procesos derivados de
las luchas mul�escalares en torno al control, uso, y acceso a los recursos de la selva. Se concluye que
el bienestar como eje de análisis �ene el potencial no sólo para comprender qué elementos las familias
campesinas e indígenas consideran importantes en sus vidas, sino también para entender los diversos,
pero también heterogéneos procesos sociales que cataliza el esquema de conservación y su modelo de
ecoturismo en sociedades rurales campesinas e indígenas de México.

ID ponencia: 3-8-3
PONENCIA: El ecoturismo: solución o parte del problema de la economía de cuidados en dos casos de
estudio en Chiapas
Autor: Gloria Mariel Suárez Gu�érrez
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: gsuarez@ecosur.edu.mx

Resumen:
El turismo recientemente ha sido abordado desde dis�ntos ma�ces del género, uno es el trabajo
invisibilizado de las mujeres, sin embargo, estas inves�gaciones no han puntualizado lo que ocurre
fuera del trabajo remunerado, como el trabajo de cuidados. La presente inves�gación analiza las
relaciones entre hombres y mujeres que se dan en un centro ecoturís�co como punto de convergencia
donde se documentan los procesos produc�vos; y desde los grupos domés�cos, el aspecto
reproduc�vo.
Se contribuye con los estudios desde una perspec�va de género enfocados en la ac�vidad turís�ca y la
economía de cuidados, además de visibilizar la prác�ca que realizan los centros ecoturís�cos y grupos
domés�cos indígenas y rurales en México, mediante la exploración de la ac�vidad ecoturís�ca en dos
centros ecoturís�cos en el estado Chiapas, uno en la zona de la Selva lacandona y el otro en el
Soconusco. Se analizan como estudios de caso, complementados con el uso de herramientas como la
observación par�cipante y entrevistas semiestructuradas.
Los resultados destacan la división de los espacios de convivencia y trabajo desde una perspec�va de
género. Se reconoce el papel de los hombres y mujeres dentro de los grupos domés�cos, en donde
cues�onamos la existencia de un supuesto equilibrio de las responsabilidades al exterior de las
ac�vidades produc�vas en los espacios públicos y al interior de éstas en los espacios reproduc�vos y
privados. El estudio brinda bases para afirmar que esta brecha de género se man�ene y refuerza a
través de la economía de los cuidados y se transfiere a las ac�vidades produc�vas. Vemos con mayor
claridad como las dobles y hasta triples jornadas son asignadas a un grupo específico, en este caso a las
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mujeres, las cuales también �enen que lidiar con la división sexual del trabajo, donde el ecoturismo
parece contribuir en gran medida.

ID ponencia: 3-8-4
PONENCIA: Jóvenes rurales en el ecoturismo. Una mirada divergente
Autor: Sandra Elizabeth Pa�shtán López
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: sepa�shtan@ecosur.edu.mx

Resumen:
Se analiza la experiencia de jóvenes que par�cipan en dos si�os ecoturís�cos en el estado de Chiapas,
México, cuyas condiciones contrastantes, uno des�no de playa y otro de montaña, permiten iden�ficar
las diferentes respuestas en torno al servicio turís�co. La inves�gación se realiza desde una perspec�va
de género con la finalidad de conocer las desigualdades a las que se enfrentan las y los jóvenes en una
ac�vidad que actualmente es importante en la generación de ingresos económicos. Se trata de una
inves�gación cualita�va donde se aplicaron entrevistas y cues�onarios cerrados a la población joven
involucrada en el sector turís�co. En este panorama, la incorporación de jóvenes en el ecoturismo,
ac�vidad que se propone como una forma de conservar la biodiversidad y mejorar el bienestar de las
comunidades rurales, se puede es�mar relevante como una alterna�va de vida localizada en su
entorno comunitario. Ante la poca rentabilidad de la ac�vidad principal de las comunidades donde se
localizan los dos centros ecoturís�cos: pesca y agricultura respec�vamente, el ecoturismo representa
una ac�vidad que les ha permi�domejorar sus condiciones de vida y tener mejores oportunidades. Los
hallazgos indican que esta ac�vidad ha permeado no solo en la forma de vivir la juventud, sino también
en sus mo�vaciones y expecta�vas como jóvenes rurales. Asimismo, aunque el ecoturismo es una
ac�vidad relevante para las nuevas generaciones, existen obstáculos que ha limitado el desarrollo de
sus capacidades en la ac�vidad turís�ca, estos están relacionados no solo con el género, sino con la
posición social, así como su par�cipación en la vida familiar y comunitaria.

ID ponencia: 3-8-5
PONENCIA: La mujer en el ecoturismo del ejido Tziscao, La Trinitaria, Chiapas
Autor: Diana Karen Alfaro Fonseca
Ins�tución: Universidad Intercultural de Chiapas
Correo electrónico: dianakalfaro@gmail.com

Resumen:
Se analiza la forma en que las mujeres par�cipan en el campo laboral de los servicios de ecoturismo en
una comunidad de origen chuj. La comunidad de Tziscao, ubicada dentro del municipio de la Trinitaria,
Chiapas, es uno de los atrac�vos turís�cos más visitados en la en�dad por sus impresionantes lagos y
lagunas con una afluencia de miles de visitantes al año, condición que ha abierto oportunidades de
trabajo para las mujeres. La inves�gación es de corte cualita�vo, la unidad de análisis estuvo
cons�tuida por mujeres que han sido par�cularmente par�cipes en el trabajo del ecoturismo a lo largo
o en algún momento de su vida; como herramienta principal se u�lizó la historia laboral, con la cual se
iden�ficaron los momentos esenciales de las etapas del crecimiento personal y comunitario. Los
resultados permiten iden�ficar la dis�nción del trabajo por géneros, es decir la forma en que se asignan
las ac�vidades y que están relacionadas con la línea entre lo público y lo privado, también se
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iden�ficaron las transformaciones que han surgido a través de los procesos de adaptación de las
mujeres en el ámbito laboral; mención especial es la diferencia entre las expecta�vas que existen en
las generaciones más jóvenes respecto a las de mayor edad. A pesar de la percepción de mejoramiento
familiar por los ingresos del ecoturismo, fue evidente que las mujeres están sujetas al ámbito privado
que engloba las responsabilidades del hogar a lo que se suman las ac�vidades de venta de servicios
turís�cos. Para terminar, esta inves�gación aporta a iden�ficar el papel de las mujeres como pioneras
de los trabajos de ecoturismo y del dis�n�vo claro que existe en las ac�vidades laborales entre
géneros, así como la importancia de su perspec�va de futuro.

ID ponencia: 3-8-6
PONENCIA: Mujeres y Alimentación, experiencias frente a la homogeneización alimentaria
Autor: Miguel Angel Romero Espinosa
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: cusca.onza@gmail.com

Resumen:
La inves�gación analiza mo�vaciones y estrategias de dos grupos de cocineras tradicionales en dos
emprendimientos propios, dedicados a la producción, preparación y venta de comida tradicional, en el
estado de Chiapas, México. Una situada en la región del Soconusco, en las faldas del volcán Tacaná, de
origen mam y la otra en la meseta de Suchiapa, cerca de Tuxtla Gu�érrez, de origen zoque. Desde las
voces de inicia�vas alimentarias locales promovidas y ges�onadas por mujeres, el análisis se abordó
como estudios de caso. Se documentan mo�vaciones intrínsecas y extrínsecas; estrategias en la
organización, en el ámbito sociocultural y las estrategias relacionadas con la producción y
mercan�lización que realizan los grupos de cocineras en respuesta al ritmo global del régimen
agroalimentario. Con metodología cualita�va basada en la etnogra�a, observación par�cipante y
análisis de contenido, con instrumentos como entrevistas estructuradas y semiestructuradas y taller
reflexivo. Los resultados indican que ambos grupos de cocineras están intrínsecamente mo�vadas, con
diferencias en la regulación de mo�vaciones extrínsecas, con estrategias similares y diferenciadas de
acuerdo al contexto de cada cocina Ambas organizaciones �enen genuina mo�vación por la cocina, sin
embargo las estrategias �enden a ser rebasadas por el consumo de productos industrializados, se
observa que la inclusión de estos es más frecuente en ambas cocinas; la pandemia frenó abruptamente
la constancia en los ingresos económicos percibidos, lo que aumentó la incer�dumbre socioeconómica
en las organizaciones. Experiencias, como las analizadas, dan cuenta de las dificultades y los aciertos
para construir formas alterna�vas de alimentación.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-9.

Estrategias de defensa y apropiación de los territorios, desde los nuevos
sentidos de comunidad frente a la pandemia. Formas históricas de vida

como respuestas a crisis actuales

Organizadores: Alonso Gu�érrez Navarro y Jaime Rubén Cuevas Mendoza
Moderador: Alonso Gu�érrez Navarro

ID ponencia: 3-9-1
PONENCIA: Apropiación social de alterna�vas agroecológicas en la búsqueda de la autosuficiencia
alimentaria y como respuesta a una crisis humanitaria en Zautla, Puebla
Autor: Alonso Gu�érrez Navarro
Ins�tución: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: alonsogn87@gmail.com

Resumen:
A par�r de un trabajo de intervención comunitaria que emprendió el Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural hace más de veinte años se ha venido construyendo una experiencia de
autosuficiencia alimentaria en condiciones realmente di�ciles con las comunidades del municipio de
Zautla, Puebla. En este trabajo que involucra la construcción de un modelo de autoges�ón social, así
como la generación de grupos organizados que han desarrollado una estructura interna así como una
dinámica propia. Zautla, es un municipio con un clima semiárido, caracterís�co por niveles de
deforestación alta, así como de una escasez de agua importante durante 8 meses en el año y de suelos
pobres y muy pedregosos. En este contexto, la zona ha sido históricamente ocupada por pueblos
nahuas que cons�tuían los peones de las an�guas haciendas de uno de los municipios con�guos donde
existen las condiciones para una agricultura industrial. El trabajo del CESDER llevado a cabo en las
peores condiciones posibles, ha significado la construcción de una alterna�va y de una posibilidad de
autosuficiencia alimentaria que, en primera instancia, se asienta en una experiencia educa�va rural
que ha desarrollado su propia propuesta pedagógica. Desde la Telesecundaria Vinculada a la
Comunidad (TVC) hasta la posibilidad de un Doctorado, la propuesta pedagógica ha estado ligada a un
eje fundamental que ha sido la educación-producción. La experiencia de grupos comunitarios
organizados que se han apropiado de alterna�vas agroecológicas cons�tuye hoy en día, una estrategia
capaz de enfrentar la crisis actual generada por la COVID-19 en varias dimensiones. Muchas de las
familias han desarrollado en sus estrategias campesinas la posibilidad de sortear las dificultades que se
viven en este contexto al poder dar alojamiento a los familiares que regresan, a tratarse con plantas
para enfermedades respiratorias y de mantener una alimentación sana al producir sus propios
alimentos.
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ID ponencia: 3-9-2
PONENCIA: Autoges�ón en el Yucucasa. Apropiación social de la �erra y el territorio en la comunidad
de Independencia, Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.
Autor: Jaime Rubén Cuevas Mendoza
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Correo electrónico: jchene�k@gmail.com

Resumen:
Desde los años setenta, en el municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, existe una intensa ac�vidad
forestal, que ha generado procesos organiza�vos de lucha y también conflictos por la disputa de la
�erra y los bienes naturales, entre actores locales y externos con proyectos e intereses diversos.
La ponencia expondrá los resultados de una inves�gación de doctorado que estoy por concluir, misma
que trabajé en la Agencia Municipal de Independencia, Santa Cruz Itundujia, una comunidad
esencialmente campesina y donde su reproducción social depende del manejo y aprovechamiento de
sus bienes naturales. En 2009 iniciaron el establecimiento de un Área de Conservación Comunitaria y
cuatro años después aprobaron en Asamblea Comunitaria un Estatuto Comunal Interno, como
acciones concretas de autoges�ón comunitaria para la preservación de sus bienes naturales.
Sin embargo, a casi doce años de este proceso de organización comunitaria, las perspec�vas y prác�cas
de uso y apropiación de la �erra y el territorio, man�enen vigente la discusión de “lo común” y “lo
privado”, dichas prác�cas se empalman, coexisten o en ocasiones se contraponen respecto al uso y
manejo de los bienes naturales y eso genera conflictos entre sus habitantes.
La pregunta de inves�gación eje de este trabajo fue indagar ¿Cómo se está reconfigurando la
comunidad de Independencia en la disputa entre actores locales y la influencia de actores externos con
visiones contrapuestas, respecto a la apropiación social de la �erra y los bienes naturales comunes en
su territorio? Los resultados muestran la vigencia de la perspec�va de lo común y lo comunal, se
exponen las dis�ntas formas de autoges�ón y apropiación social de los bienes naturales que la
comunidad de Independencia realiza, como parte de la estrategia de defensa de su territorio.

ID ponencia: 3-9-3
PONENCIA: Soco ta ñu´u. Hacer palabra por el agua, en �empos del distanciamiento social
Autor: Juan Cristóbal Jasso Aguilar
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Correo electrónico: atorres59@gmail.com

Resumen:
Soco ta ñu´u, o Brazo deMar en tu´un seu savi, la palabra de los hijos e hijas de la lluvia. En esta cuenca,
ubicada entre el río Papagayo y río Verde, en los estados de Guerrero y Oaxaca, campesinos, religiosas,
coopera�vistas pesqueros, consejos de pueblos, grupos ciudadanos y un par de radios comunitarias,
emprenden desde el año 2015 una serie de acciones colec�vas para reflexionar y en algunos casos
hacer frente a los dis�ntos problemas socioambientales relacionados con el agua. En un proceso que
se abre a par�r del año 2015 a par�r de la agudización de la sequía, del azolve y cierre intermitente de
las bocabarras; de las amenazas hidroeléctricas sobre los ríos y de la fecalización de los arroyos que
atraviesan la ciudad, actores despliegan acciones colec�vas en torno a la producción-reproducción de
sus bienes naturales. Desde una perspec�va del metabolismo hidro-social, en la escala de la cuenca
hidrográfica del Brazo de Mar, en donde las complejas interrelaciones hídricas y culturales entre
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comunidades y bienes naturales develan profundas relaciones de interdependencia, mismas que se
han venido erosionando por polí�cas cuyos costes ecológicos, en contexto del capitaloceno, son
agudos. Así, encontramos a comunidades ñuu savi y afromexicanas, a ciudadanos organizados en la
Ciudad de Pinotepa Nacional, desplegándose hacia el cerro, la laguna, el río y la mar, y en este proceso
buscando hacer palabra por el agua. Finalmente, en un momento en el que la distancia se ha buscado
imponer como norma, proponemos algunas claves para reflexionar sobre la relevancia de las radios
comunitarias, en su condición de procomunes, para generar espacios de diálogo e intercambio en
torno al agua.

ID ponencia: 3-9-4
PONENCIA: El territorio y la lengua de los pueblos indígenas y campesinos de Puebla, ejes de la
iden�dad para la resistencia
Autor: Ricardo Pérez Avilés
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: ricardo.perez@correo.buap.mx
Coautor: Guadalupe Azuara García, Sergio Barreiro Zamorano
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Correo electrónico: guadalupe.azuara@viep.com.mx, sbarreir61@gmail.com

Resumen:
Poblaciones rurales e indígenas son ejemplo de resistencia ante megaproyectos que atentan contra su
modo de vida, reflejado en su territorio, biodiversidad y cultura. En Puebla hay megaproyectos
necesitados de territorios campesinos e indígenas, el problema para su defensa es el andamiaje
jurídico que protege a las empresas. Este trabajo visibiliza estos territorios en el centro y sur de Puebla,
porque las transnacionales están atentas a lo que se clasifica como indígena, de ello depende el éxito
en el despojo; si el saqueo se da en el territorio campesino, no hay elementos consistentes de
protección. Ejemplo es la minera Gorrión en el municipio de Ixtacamax�tlán, la minera insis�ó que, si
bien hay presencia de indígenas en el área del proyecto, no existen comunidades indígenas,
esgrimiendo que no hay sujeto de consulta. Además, recientemente la Suprema Corte de Jus�cia de la
Nación negó a pueblos macehuales de la Sierra Norte de Puebla el amparo contra la Ley Minera. Y se
pueden enumerar decenas de estos casos. ¿En dónde se decide y quién, a los que son indígenas?
¿Quién decide los territorios indígenas y campesinos? El concepto clave para definir el territorio que
ocupan es la lengua, acompañada de los hogares en los que se habla, en caso de los indígenas, y el
concepto de autoadscripción. Para el caso de los campesinos, se trabaja la tenencia de la �erra ejidal y
privada con extensión no mayor a cinco hectáreas. El concepto clave para la resistencia es el de
iden�dad, sea indígena o campesina. La iden�dad generada en su biocultura permite la defensa de un
modo de vida no sólo de la �erra. Se intenta responder a inicia�vas de recons�tución de los pueblos
indígenas, de su territorio e iden�dad y si se puede, de la cons�tución de espacios campesinos y su
iden�dad.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-10.

Territorios, familias y persistencias campesinas

Organizador: Manuel Parra
Moderador: Eduardo Bello Baltazar

ID ponencia: 3-10-1
PONENCIA: Acciones colec�vas de los tseltales para fortalecer el control cultural de su modo de vida
Autor: Manuel Roberto Parra Vázquez
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: mparraster@gmail.com
Coautor: Abraham Sán�z Gómez, Pedro Pablo Ramos Pérez
Ins�tución: Universidad Intercultural de Chiapas, Fondo para la paz IAP
Correos electrónicos: colemix79@gmail.com, ppramos007@gmail.com

Resumen:
En los Altos de Chiapas varios pueblos tseltales han luchado por siglos para sobrevivir. En �empos
recientes han pasado de la resistencia pasiva a las acciones colec�vas que fortalecen el control cultural
de su modo de vida. En esta ponencia se analizan tres experiencias desarrolladas de 2007 a 2021 en los
municipios de Chilón, Oxchuc y Pantelhó en las cuales se realizaron ensayos basados en la comprensión
intercultural, el diálogo de saberes y el trabajo transdisciplinario. Las acciones nacen del
fortalecimiento de la capacidad de agencia de los par�cipantes, con base en la cual se ha logrado
avanzar hacia la construcción de una agricultura sustentable; una alimentación sana, suficiente y
autóctona y el mejoramiento de la vivienda. Se pusieron en juego nociones tales como el jun pajal
o’tanil (un sólo corazón) o el Lekil cuxlejal (vida plena), principios tseltales que dan sen�do a la vida, y
se propone que el respeto a los mismos es fundamental para caminar hacia la autoges�ón comunitaria.
Se analiza la tensión entre los procesos de cambio y con�nuidad de los elementos de la Cultura Tseltal.
Se concluye que es posible mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente a par�r del
fortalecimiento del control cultural de su modo de vida.

ID ponencia: 3-10-2
PONENCIA: Armonía, hogar sustentable y vida plena: Pilares en los modos de vida y organización social
tseltal
Autor: Nancy Beatriz Antonio Miguel
Ins�tución: Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica
Correo electrónico: nancy221906@gmail.com

Resumen:
En el Estado de Chiapas, principalmente las zonas indígenas; han devenido en un grave deterioro del
medio ambiente que ha provocado grandes impactos en la sociedad en general y en la conservación de
la cultura, a consecuencia de ello entre la población tseltal de Pinabetal han surgido nuevas formas de
organización para buscar e implementar alterna�vas que les permitan mejorar la calidad de vida y
favorecer así la preservación de los recursos naturales locales. En la presente ponencia expongo y
analizo el estudio de caso realizado en 2016, en la comunidad tseltal Pinabetal, municipio de Chilón,
Chiapas, México; en la cual se iden�ficaron elementos y recursos disponibles locales, de los cuales las
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familias tseltales toman decisiones sobre el uso de estos con la finalidad de cumplir sus aspiraciones
como grupo social. Sin duda la implementación del Hogar Tseltal Sustentable (alterna�va surgida desde
el grupo local) se ha conver�do en un componente del lekil cuxlejal que define los frutos deseados por
la comunidad. El lekil cuxlejal es un medio para alcanzar el jun pajal o’tanil (armonía), y ambos
conceptos orientan las prác�cas culturales de la población tseltal. Se concluye que la redefinición del
lekil cuxlejal ha permi�do la apropiación de innovaciones que ayudan a vivir en jun pajal o’tanil
retomado por la población tseltal como alterna�va al desarrollo capitalista dominante y estrategia de
vida que les ha permi�do mantener y mejorar la calidad de vida, teniendo como fortaleza la
organización social y valores tseltales que orientan los modos de vida tseltal.

ID ponencia: 3-10-3
PONENCIA: Grupos domés�cos rurales en la frontera sur de México. Su reproducción social en el
régimen neoliberal
Autor: Erin Ingrid Jane Estrada Lugo
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: eestrada@ecosur.mx

Resumen:
Se presenta el análisis de los grupos domés�cos rurales de origen maya con arraigo histórico en su
territorio: mayas macehuales de Quintana Roo y mayas lacandones en Chiapas, en términos de lo que
actualmente son y lo que hacen para lograr su reproducción social. Sus ac�vidades produc�vas como
la agricultura familiar es una parte de su quehacer ya que sus estrategias de reproducción social es la
mul�ac�vidad. En la base de ese quehacer están sus creencias y valores, de manera que hablar de sus
transformaciones implica vincular creencias y valores con el territorio inmediato, y con la morfología
de sus arreglos sociales. Según la transformación de los elementos de los grupos domés�cos rurales
que se trastocan por el efecto del régimen neoliberal, en procesos como la mayor frecuencia de
migración, las recurrentes crisis de precios de productos dirigidos al mercado, la incursión en nuevas
ac�vidades, los coloca por un lado en situación de mayor empobrecimiento y vulnerabilidad, y por
otro, de reforzar acciones que fortalezcan su reproducción social. En los casos que se presentan, el
efecto del neoliberalismo sobre la reproducción social de los grupos domés�cos los coloca en
escenarios de riesgo. Vulnerables frente a la dinámica regional, como la demanda de mano de obra
barata en el mercado de trabajo relacionado con el turismo masivo o la construcción o con el mercado
de productos con variación en precios, o con la implementación de nuevas ac�vidades como el
ecoturismo, los grupos domés�cos se ven obligados a catalizar procesos domés�cos en razón de lograr
su reproducción social.
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ID ponencia: 3-10-4
PONENCIA: Vulnerabilidad y capacidad de respuesta de los modos de vida de las familias cafetaleras
Autor: Obeimar Balente Herrera
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: obalente@ecosur.mx
Coautor/es: Cris�na Guerrero Jiménez, Wenceslao Bonifaz Del Carpio
Ins�tución/es: El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de la Frontera Sur
Correo/s electrónico/s: cguerrero@ecosur.mx, wbonifaz@ecosur.mx

Resumen:
El café es uno de los principales cul�vos en el sureste de México, con más de medio millón de familias
que par�cipan en la cafe�cultura, 3 estados cuyo principal de exportación en el aromá�co y un
creciente interés por los servicios ambientales de la sombra de los cafetales hacen de esta ac�vidad un
referente para el análisis en los estados del sur sureste de México. La sociedad en general iden�fica al
cambio climá�co como el principal problema presente y futuro, que aplica también al espacio rural y a
las familias de las zonas cafetaleras en par�cular. Lo que se suma al problema estructural del mercado.
Varios autores han descrito la problemá�ca citada desde datos o percepciones de casos de estudio, del
mismo se ha recurrido a fuentes secundarias desde bases nacionales oficiales. Existen pocos estudios
que abordan la afectación del cambio climá�co y los problemas de mercado a las familias cafetaleras
con fuentes primarias de familias cafetaleras de los principales estados cafetaleros. Menos autores
pasan de la descripción de la situación al análisis de los caminos de solución. En ese sen�do hace falta
una inves�gación con base en información primaria desde una base amplia de productores que
permita iden�ficar los principales problemas de la cafe�cultura y al mismo �empo plantear los caminos
de solución con nivel de detalle desde el campo y análisis en grupos focales. En el sen�do propuesto la
pregunta de inves�gación en esta ponencia es ¿Cómo dinamizar las capacidades y ac�vos de las
familias cafetaleras que permita mejorar su capacidad de respuesta a los principales problemas que
enfrentan? Para el propósito se realizó en 2017 una encuesta a más de 700 productores y productoras
de organizaciones que par�cipan en comercio justo. Y en 2019 se desarrolló una entrevista sobre
mercados a los responsables de mercado de 10 organizaciones de comercio justo. Se realizaron 5
talleres como espacios de análisis y búsqueda de caminos de solución con direc�vas de organizaciones
y responsables de redes de segundo nivel. En los resultados se presenta que las familias iden�fican que
los principales problemas son precios bajos, plagas y enfermedades y cambio climá�co. Mujeres y
hombres entrevistados iden�fican efectos par�culares del cambio climá�co en los cafetales, así citan a
desnutrición de suelos por las intensas lluvias y vientos, baja producción por caída de flores y granos,
caída de frutos por desprendimiento de ramas o caídas de árboles por mal �empo, falta de humedad
para abonar, nuevas plagas y enfermedades, el café madura más rápido y se adelanta la cosecha. Del
mismo modo iden�fican los problemas para acceder al mercado nacional: piden precios bajos, falta de
promoción, escaso acceso a financiamiento para capital de trabajo, problemas de distribución,
equipamiento, falta de personal. Los caminos de solución que se iden�fican para dinamizar las familias
de las zonas cafetaleras van en relación a mejores prác�cas de manejo del cafetal con trabajo conjunto
de familias productoras y técnicos, fortalecimiento de la organización, diversificación produc�va,
inclusión social (mayores, mujeres y jóvenes), fortalecimiento de las familias y sus organizaciones para
mejorar presencia en el mercado nacional e incidencia desde polí�cas y leyes para el mismo propósito.
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ID ponencia: 3-10-5
PONENCIA: Ahora vendemos servicios turís�cos: transiciones en los grupos domés�cos rurales
Autor: Eduardo Bello Baltazar
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: �ntamaiz@gmail.com

Resumen:
La importancia del turismo en el entorno económico mundial es innegable, como categoría mundial de
exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de combus�bles y de productos
químicos; mueve a millones de personas en el planeta. La forma más importante para medir su efecto
es a través del flujo económico, implica billones de dólares al año. Sin embargo, se requieren análisis
que atraviesen la ac�vidad para ir más allá del negocio. El ecoturismo es principalmente parte de la
polí�ca ambiental actual, representa una de las facetas de la “cara verde” del negocio del turismo, su
misión es conservar la diversidad biológica y mejorar el bienestar de las comunidades al generar
ingresos monetarios. El análisis de las implicaciones sociales del ecoturismo ha revelado
transformaciones en la escala de la comunidad: diferenciación económica, escisión comunitaria y
membresía preferente, dilución del efecto de la autoridad tradicional o comunitaria, escasa o nula
atención al conocimiento tradicional, entre otras. Estos procesos son apenas la superficie de lo que
ocurre en las familias. En el trabajo colabora�vo con inves�gadores y estudiantes hemos profundizado
en estudios con perspec�vas complementarias, organización social y género, en la escala de lo
domés�co. No se trata del análisis de la terminología o de la taxonomía del parentesco ni hacer énfasis
solamente sobre la situación de las mujeres, el interés está en el quehacer de las personas que forman
los grupos domés�cos. Algunos hallazgos recientes destacan la importancia de la empresa turís�ca de
base familiar frente a la de base comunitaria, la organización de la familia ajustada a las necesidades
de la empresa turís�ca, el cambio en los papeles dentro de la familia pero sin abandonar la réplica de
los roles tradicionales o la dis�nción por género de los espacios privados de los espacios públicos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-11.

Violencias rural-urbanas. Miradas desde el Occidente de México

Organizador: J. Luis Seefoó Luján
Moderador: José Salvador Zepeda López

ID ponencia: 3-11-1
PONENCIA: ¿Tiene solución la violencia rural-urbana vinculada al narcotráfico? Observar desde
Zamora-Jacona, Michoacán
Autor: J. Luis Seefoó Luján
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: seefoo@colmich.edu.mx

Resumen:
"Desde el arranque de la “Guerra contra el narcotráfico” se ha privilegiado el uso de la fuerza para
controlar la violencia generada en torno a la producción, distribución, venta y consumo de drogas.
Desde el 10 de diciembre de 2006 cuando siete mil efec�vos federales iniciaron el Opera�vo Conjunto
Michoacán en este estado, han transcurrido catorce años mientras que los homicidios con�núan en
mayor magnitud y el consumo de drogas más nocivas –cristal- probablemente ha aumentado.
En la inauguración guerrera de Calderón la tasa de homicidios oscilaba entre 8 y 11, según la fuente, y
las muertes violentas totales sumaban doce-trece mil por año. Ahora, con datos de 2020, se han más
que duplicado.
Los gobiernos han ensayado la acción directa; la tolerancia y aprehensión selec�va de los autodefensas
(incluyendo su aniquilamiento); restructuración de la policía federal; esquemas de mando unificado
y/o mando único; y la reciente formación de la guardia nacional, pero sólo se ha logrado un pequeño
aunque reconocible descenso en los homicidios dolosos: 23.27 a 22.23 en la tasa nacional de 2019 a
2020.
En Michoacán y en sus municipios o demarcaciones de la fiscalía, para cada situación crí�ca se
anuncian nuevos modelos de acción estatal que a menudo sólo son cambios de nombre (esquema de
coordinación; blindaje interestatal), pero con�núa imperando la descoordinación entre las dis�ntas
fuerzas ins�tucionales.
Productores agrícolas y comerciantes, potenciales víc�mas de la delincuencia y con solvencia
financiera, han optado por cubrir voluntariamente seguros de protección. Otros han cambiado de giro
o han abandonado la región.
De modo paralelo –y sin resultados- se realizan sesiones de trabajo llamadas “mesa de seguridad” con
la par�cipación de agrupaciones empresariales y de la sociedad civil; y, de manera no sistemá�ca (con
escasos recursos económicos y materiales), grupos laicos vinculados con la iglesia católica acompañan
a las personas en la experiencia del duelo y en la búsqueda de familiares desaparecidos. También se
elaboran informes y propuestas por Secretaría de Salud (polígonos de riesgo), Observatorio Ciudadano
(Incidencia delic�va) y Colmich (distribución espacial de homicidios dolosos).
El estudio es parte de un monitoreo de los homicidios dolosos en Zamora-Jacona, Michoacán y se basa
en registros de la prensa y par�cipación directa en eventos gubernamentales y de ONG relacionados
con la seguridad.
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ID ponencia: 3-11-2
PONENCIA: Cherán: experiencias de la ronda comunitaria
Autor: Ranniery Victoria Juárez Magaña
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: rannierywaters@gmail.com

Resumen:
Los pueblos de la meseta purépecha que cuentan con riqueza forestal, durante años han sufrido los
estragos de la tala ilegal, rapiña que se recrudeció a par�r de 2007 con el cobro de derecho de piso,
extorsiones, desapariciones forzadas, robo y/o quema de vehículos, ilícitos vinculados con el
narcotráfico.
Una sucesión de hechos ocurrida entre febrero de 2009 y abril de 2011 modificó el ambiente socio
polí�co de ese rincón purépecha cuando la indignación pudo más que el temor y el pueblo inició un
proceso de autonomía frente al gobierno estatal, a los par�dos polí�cos y al narcotráfico.
De esa serie, fueron relevantes estos hechos: febrero 2009, el Comisionado Comunal coordina trabajos
para impedir la tala clandes�na y es levantado (desaparecido) en el bosque; abril 15 de 2011, un grupo
de mujeres y jóvenes de�enen a talamontes y vehículos cargados de troza (madera); junio 1° de 2011
la asamblea del pueblo acuerda no permi�r el proceso electoral; enero 22 de 2012, primera elección
del Concejo Mayor, avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para regirse
por usos y costumbres.
Seguridad, jus�cia y recons�tución del bosque son las aspiraciones principales del Concejo y para ello
es necesario contar con la ronda comunitaria y los guarda bosques. Con la aprobación de los cuatro
barrios -cimiento de la organización comunitaria- los integrantes de la ronda son residentes del pueblo,
capacitados y supervisados para garan�zar la seguridad en el municipio aplicando medidas que a veces
causan fricciones con vecinos y personas que transitan por la carretera Carapan-Cherán-Uruapan.
La polí�ca de seguridad en Cherán experimenta importantes contradicciones: cheranenses que talan
árboles arguyen necesidades económicas; jóvenes de conductas cues�onables por el consumo de
alcohol y drogas; fricciones y/o ajustes frente a decisiones y/o orientaciones desde la Secretaría de
Seguridad Estatal. En 2020, a raíz de un grave conflicto en el que pobladores de la misma comunidad
se enfrentaron a la ronda por el presunto homicidio de un joven cheranense (19-06-2020), se procedió
a reemplazar a todos sus integrantes, previo esclarecimiento de los hechos y precisión de
responsabilidades.
Esta ponencia es subproducto de una tesis de licenciatura en sociología que se espera defender en
fecha próxima en la Universidad de Guadalajara y se sustenta en observación de campo, entrevistas y
revisión documental.
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ID ponencia: 3-11-3
PONENCIA: Juventudes rurales en Ayotlán, Jalisco: construcción de subje�vidades envueltas en
contextos de violencia.
Autor: Blanca Esthela Hurtado Escoto
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: hurtadoescoto@hotmai.com

Resumen:
La juventud en México es uno de los principales sectores afectados por la violencia, desde un nivel
estructural son violentados constantemente, ya que no se �ene acceso a posibilidades dignas de vida
ni en el presente ni futuro, derivado de esta situación, son vulnerados y expuestos a situaciones de
violencia directa que terminan por aniquilar la propia vida. Esto se vuelve más complejo cuando se
habla de jóvenes en contextos rurales, ya que las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad
aumentan. El acceso al trabajo, a la educación y a la salud, son precarios o nulos en algunos casos, las
poblaciones pequeñas son controladas por el crimen organizado y son abandonados comúnmente por
los elementos de seguridad municipal.
En un estudio realizado con Jóvenes de Ayotlán, Jalisco, se observan dis�ntas problemá�cas que se
reproducen en contextos similares de violencia y ruralidad. Por una parte, se encuentra la una
imposición de agricultura industrializada, la presencia de los grupos delic�vos, aunado al despojo de
las �erras, ya sea por el crimen organizado o por las grandes corpora�vas agrícolas.
En consecuencia, las posibilidades de sobrevivir se vuelven cada vez más complejas, en el caso de los
hombres jóvenes, deciden incorporarse al narcotráfico ante las pocas posibilidades, migrar de sus
lugares de origen o son víc�mas de desaparición forzada; para el caso de las mujeres, presenta otro
�po de vulneraciones por la condición de género, la violencia se maximiza para ellas, ya que,
culturalmente, se les posiciona como inferiores a los hombres. Las posibilidades de salir de estos
contextos se vuelven cada vez más complejas, y en la mayoría de las ocasiones, ocurren casos de
matrimonios y embarazos a temprana edad.

ID ponencia: 3-11-4
PONENCIA: Poder y polí�ca, manifestaciones desde el narcocorrido
Autor: José Salvador Zepeda López
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: josezep@uan.edu.mx

Resumen:
Hablar de polí�ca implica pensar en intereses, posiciones y relaciones jerárquicas, relaciones de poder.
El juego de intereses entre los dis�ntos actores, los arreglos entre grupos de poder, quienes lo
construyen y lo ejercen a través de la violencia, las bandas criminales que actúan en defensa de sus
intereses y mediante el uso de la fuerza; de otro lado el poder del Estado que se manifiesta a par�r de
la ley y las ins�tuciones y enmedio la sociedad organizada o los ciudadanos comunes que se convierten
en el objeto de disputa y des�natarios de las directrices que emanan tanto del ámbito real como formal
del poder. Las relaciones entre los dos grandes poderes, los arreglos y concesiones: protección y
garan�a para las bandas criminales de llevar a cabo sus ac�vidades, la capacidad corruptora que les
permite operar con libertad, las acciones polí�cas de parte de los grupos de la clase polí�ca en todos
los niveles. La vida pública, los intereses , los arreglos y lo que conforma la vida en la sociedad, hoy en
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día, en medio de una rela�va prohibición en lo que respecta al manejo de la información y su difusión
pública, como en los años di�ciles y las condiciones peculiares de la revolución de 1910 y algunas de la
batallas anteriores, son recogidas por los modernos juglares, los corridistas y los presentan con lujo de
detalle, dando lugar a una importante corriente a través de la cual se manifiesta parte del pensar y
sen�r de las bandas criminales en su relación con el poder y la sociedad. Ello conforma el meollo de la
propuesta que se pone a consideración a par�r del análisis de contenido de algunos corridos para dar
cuenta de esta situación.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-12.

Territorialidades, saberes locales y conciencia colectiva de las sociedades
rancheras.

Organizador y moderador: Jorge Maldonado García

ID ponencia: 3-12-1
PONENCIA: Del pastoreo al queso. El saber-hacer de los campesinos de �erra adentro
Autor: María Isabel Mora Ledesma
Ins�tución: El Colegio de San Luis
Correo electrónico: isabel.mora@colsan.edu.mx

Resumen:
El pastoreo de caprinos es un sistema produc�vo con un fuerte anclaje territorial donde confluyen la
memoria y el saber hacer de los pastores, ac�vidad que les ha permi�do su supervivencia y generado
una iden�dad propia. Esta forma produc�va ha engendrado un sistema alimentario local y sustentable
basado en la producción de carne y leche y sus derivados. La elaboración de quesos artesanales es y ha
sido fuente principal de la alimentación y los ingresos de los pastores del desierto potosino a par�r de
su venta en los mercados locales y regionales. La crianza de cabras, localizada, en el Noreste deMéxico,
es una ac�vidad poco valorada social y económicamente, a pesar de ser una de la zona con más
producción del país. El propósito de esta reflexión es discu�r las dificultades que viven los pastores de
�erra adentro frente a las posturas ins�tucionales en torno al consumo y sobre todo de venta del queso
artesanal al�planense. Las normas ins�tucionales se imponen y desvalorizan los saberes locales,
induciendo a otras formas de elaboración bajo el control ins�tucional de salubridad con las
restricciones de prohibir su producción y venta al mercado. Esta desvalorización no reconoce el saber-
hacer de generaciones de experiencia de una producción artesanal genuina y de carácter domés�co,
patrimonio de esta región. El vínculo entre pastoreo, territorio y alimentos es eje fundamental del
anclaje de los productos locales como patrimonios iden�tarios y funcionan como componentes
específicos de las autonomías alimentarias y es desde este enfoque donde planteamos la presente
discusión. .

ID ponencia: 3-12-2
PONENCIA: Los saberes rancheros en los Altos de Jalisco. Ni secar la milpa Ni secar las vacas, son la
herencia de mi familia”
Autor: Jorge Maldonado García
Ins�tución: Universidad de Guanajuato
Correo electrónico: antrojmg@gmail.com

Resumen:
La inves�gación realizada en Los Altos de Jalisco muestra el capital territorial de la comunidad rural de
Tlacuitapán con patrimonios bió�cos y cogni�vos que sirven como cimientos de un modo de
producción para autoconsumo donde el maíz y el ganado se cuidan como la herencia que nunca ha de
desaparecer, los saberes locales en comunión con las familias que saben de las semillas y de lo que es
bueno para las vacas. Un modo de vida local frente a la agroindustria que intensifica los campos y
prioriza la producción de leche, conversión en los cul�vos tradicionales como el maíz, frijol y chile por
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forrajes rendidores para el ganado. La ponencia �ene como obje�vo principal describir y analizar los
procesos locales relacionados con los agrosistemas de agricultura y ganadería, las tramas epistémicas
en el Saber Hacer de los Rancheros de Tlacuitapán, donde estos �enden a movilizar sus capacidades de
observación y análisis, sobre las cualidades de granos y animales que se producen. Una relación
estrecha con el cosmos para proteger las siembras y el ganado, la lectura del cielo y de la luna como
andamios de biodiversidad en la milpa y fer�lidad en los hatos. Los hallazgos del estudio incluyen la
presentación de los procesos abiertos y flexibles de los saberes locales y su aplicación, y las
temporalidades cortas y directas propias del modelo y anclaje economicista de la agroindustria en la
región. El asalto de la agroindustria de patrimonios bió�cos y cogni�vos en los Altos de Jalisco:
condiciones de vida de los rancheros “Tlacui” y de la región con mayor producción de leche a nivel
nacional

ID ponencia: 3-12-3
PONENCIA: Perspec�vas de socialización en la territorialidad y los saberes locales en el
autoaprendizaje y la compar�ción convivial en el al�plano potosino
Autor: José Javier Maisterrena Zubirán
Ins�tución: El Colegio de San Luis
Correo electrónico: javier.maisterrena@colsan.edu.mx

Resumen:
La ponencia intenta abordar la par�cipación de las emergentes nuevas generaciones de jóvenes en el
campo, específicamente en el al�plano potosino, en la territorialidad mediante su propia inicia�va del
autoaprendizaje ar�culado con la socialización que realizan las generaciones precedentes en la
compar�ción de sus saberes y las maneras en que históricamente han establecido su habitar, comer,
sanar en su convivialidad con autonomía de manera alterna a la que establece la burocracia del
gobierno con sus ins�tuciones manipula�vas. En el escenario específico que se ha impuesto por las
ins�tuciones mundiales y de la salud que ha dejado un rela�vo vacío de la educación escolarizada
limitada o circunscrita a las condiciones digitales, es posible la existencia de la aparición de un rumbo
alterna�vo posible de la compar�ción y el autoaprendizaje de saberes arraigados en la territorialidad
y la resignificación de la relevancia de la convivialidad comunitaria campesina o ranchera en la comida
que ofrece posibilidades de vida para los jóvenes en el al�plano potosino. Las actuales circunstancias
y momentos permiten contemplar la posibilidad de lo que se denomina escuela-milpa o universidad-
de-la-�erra o lo que podrá ser universidad-pastoril. Es algo que puede resultar del cambo de
tendencias de los gobiernos neoliberales al actual gobierno progresista contextualizado en la
bifurcación mundial separada entre la digitalización estadocéntrica y entre la cimiente democrá�ca
indígena, campesina y feminista, las cuales parecen dirigirse con tendencias de sen�do opuestas.
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ID ponencia: 3-12-4
PONENCIA: Territorios rizomá�cos y abigarramiento biocultural en los márgenes de La Soledad:
rancheras y rancheros en la sierra de La Giganta, Baja California Sur, México"
Autor: Tito Fernando Piñeda Verdugo
Ins�tución: Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur
Correo electrónico: pive.�to@gmail.com

Resumen:
El territorio emerge por la necesidad de dominar cogni�va, cultural, polí�ca y económicamente un
“pedazo de �erra propia”. El territorio siempre remite a lo colec�vo y en ese sen�do la función es la de
alcanzar cierta seguridad para los agentes que par�cipan de él. La seguridad del grupo implica el
establecimiento de fronteras territoriales, las cuales permiten diferenciar agentes externos e internos.
Paradójicamente, el territorio se fortalece gracias a los acuerdos entre quienes prac�can la vida en un
espacio común. El territorio es contradicción, conflicto y al mismo �empo, es diálogo y reciprocidad.
Para la academia no existen los territorios rancheros sudcalifornianos. Los inves�gadores podrán
reconocer los ranchos como localidades rurales, pero se les va de las manos las múl�ples relaciones
que co�dianamente tejen en conjunto las familias que habitan las sierras centrales de la península. Sin
embargo, los territorios existen, a pesar que el especialista no haya delimitado sesudamente fronteras
entre las cadenas montañosas de Baja California Sur o no haya aún elucidado los sen�dos con los que
los rancheros sudcalifornianos co�dianamente invisten los recovecos de sus agrestes espacios
comunes.
Los territorios rancheros sudcalifornianos son producto de un fuerte abigarramiento biocultural, que
les ha permi�do a cientos de familias, por cierto, vivir entre las piedras en una rela�va autarquía. Los
territorios rancheros sudcalifornianos son múl�ples y están dispersos a largo y ancho de las sierras; sus
fronteras son porosas y di�ciles de determinar, pero con una metodología apropiado se pueden
dis�nguir no sólo los límites, sino además los procesos de territorialización, es decir los vínculos que
han establecido las rancheras y rancheros, entre ellos y con la naturaleza.
Esta ponencia es producto de un largo proceso de inves�gación, y busca precisamente visibilizar las
prác�cas territoriales que han permi�do a estos grupos, desde hace 300 años, echar raíces entre las
piedras. Para ello haremos cuatro ejercicios. Primero intentaremos acercarnos crí�camente a los
conceptos de territorio, rizoma y abigarramiento biocultural, para lograr desde ahí darle sen�do al
�tulo del trabajo. En el segundo momento, iden�ficaremos los procesos históricos que permi�eron la
emergencia del rancho sudcaliforniano y las dinámicas de abigarramiento entre la cultura ranchera y el
xérico ecosistema de montaña. En el tercer ejercicio, realizaremos un análisis a través de un Sistema de
Información Geográfico, para lograr dis�nguir lo que oficialmente se conoce como localidad rural y un
rancho. Esto nos permi�rá iden�ficar geográficamente, además, ciertos patrones eco-estratégicos para
el establecimiento de los ranchos peninsulares. Y por úl�mo, presentaremos algunos datos sobre las
prác�cas produc�vas llevadas a cabo por los propios rancheros, con el fin de iden�ficar las relaciones
que �enen estas con los procesos de territorialización en la sierra como La Giganta, que es donde
llevamos a cabo la inves�gación de donde obtuvimos los datos que aquí presentaremos.
Con estas discusiones, no solo estaremos visibilizando los procesos de territorialización ranchera
sudcaliforniana, además, generaremos las condiciones para presentar el perfil de una hipótesis: las
profundas relaciones entre la cultura ranchera y las sierras centrales de Baja California Sur, han hecho
posible la emergencia de múl�ples territorios a lo largo y ancho de la región peninsular, caracterizados
todos ellos por formas de vida autosuficientes gestadas en sus interiores.
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ID ponencia: 3-12-5
PONENCIA: La Matriz cultural de las sociedades rancheras en México
Autor: Esteban Barragán López
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: estebanbl75@gmail.comro
Coautor: Rogelia Torres Villa
Ins�tución: Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico: geliavilla@gmail.com

Resumen:
par�r de una breve revisión de los grandes rasgos que han caracterizado a las sociedades rancheras en
México, como su origen –sefardita, al menos en algunos casos-, pertenencia al con�ngente de
conquista y colonización en sus estratos más bajos, ocupantes de espacios periféricos y “�erras flacas”
entre los huecos que iban dejando los la�fundios, presidios y misiones de los españoles y los territorios
indígenas, como satélites de los primeros y muros de contención para los segundos; posición “bisagra”,
desde la cual se propicia un temprano mes�zaje racial y cultural, tan real como poco asumido por los
rancheros hasta en la actualidad; alta capacidad de adaptación a dis�ntos ambientes naturales,
culturales y económicos; sistemas de producción de alta densidad ecológica, basados en la cría de
animales, diversidad de cul�vos, recolección y cacería que integran a su dieta y les permite un alto
grado de autosuficiencia y soberanía alimentaria; y, en fin, el desarrollo de un sistema de valores
encabezado por una peculiar reinterpretación y prác�ca de los preceptos y moral judeo-cris�anos, la
independencia, la movilidad geográfica en busca del ascenso socioeconómico, lo cual ha llevado a
muchos rancheros a inserciones –injertos socioculturales y económicos- rela�vamente exitosas en
otros medios rurales indígenas y ejidales, en centros agrícolas de agricultura comercial, en centros
urbanos dentro del país y en los USA principalmente, gracias a la solidez de las redes socio familiares
que han construido (a las que recién se están sumando abrumadoramente las redes sociales digitales);
son algunos rasgos de ésta que llamamos la matriz cultural de las sociedades rancheras mexicanas.
Desde esta perspec�va y apoyados en conceptos como capital social y patrimonio biocultural, se
pretenden interpretar las respuestas que actualmente están dando los rancheros de la sierra de
Jalmich a la situación de violencia regional acelerada en los úl�mos años y a las inéditas y extendidas
circunstancias o nuevas normalidades impuestas por el Covid-19.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-13.

Dinámicas territoriales y estrategias campesinas

ante el cambio climático

Organizadores: Conrado Márquez Rosano y Georgina Alethia Sánchez-Reyes
Moderadora: Georgina Alethia Sánchez-Reyes

ID ponencia: 3-13-1
PONENCIA: Crecimiento de la ganadería bovina ejidal en la costa oaxaqueña y su impacto en territorios
campesinos (1985 a 2017)
Autor: Esperanza del Carmen González Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: esperanzagh.48@gmail.com

Resumen:
El obje�vo de esta ponencia es presentar el crecimiento progresivo de la ganadería bovina ejidal en la
Costa Oaxaqueña durante un periodo de 30 años, como resultado de proyectos de reconversión
produc�va, abandono de ac�vidades agrícolas y sequías prolongadas. Se ha realizado un análisis
cartográfico compara�vo sobre los cambios en el uso del suelo y vegetación. Temporalmente se
compararon las series I, III y VI de INEGI y espacialmente se contrastaron los Distritos de Desarrollo (DD)
Jamiltepec, Juquila y Pochutla. Destacando el régimen de propiedad ejidal y los mayores cambios de
uso de suelo en el DD Jamiltepec, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de la selva para dar paso
a la expansión de pas�zales. A par�r de la lectura regional, se realizaron entrevistas a campesinos y
ganaderos para conocer su percepción sobre los cambios ocurridos y la iden�ficación de una nueva
mentalidad ganadera.

ID ponencia: 3-13-2
PONENCIA: Estrategias campesinas de mi�gación y adaptación al cambio climá�co por unidades
domés�cas productoras de maíz de temporal en Calpan, Puebla, México
Autor: José Luis López González
Ins�tución: Colegio de Postgraduados Campus Puebla
Correo electrónico: luistric_17@hotmail.com
Coautor/es: José Arturo Méndez Espinoza
Ins�tución/es: Colegio de Postgraduados Campus Puebla
Correo/s electrónico/s: jamendez@colpos.mx

Resumen:
El obje�vo de la inves�gación fue iden�ficar cuáles son las estrategias empleadas por las Unidades
Domés�cas Campesinas (UDC) en la agricultura de temporal que les permite adaptarse y mi�gar los
efectos del cambio climá�co en Calpan, Puebla, México. La inves�gación se presenta como un estudio
de caso realizado con UDC productoras de maíz de temporal que prac�can diversas estrategias
económicas-produc�vas que les permiten garan�zar su reproducción social. Por las caracterís�cas del
estudio y la necesidad de captar la riqueza de los procesos sociales y produc�vos analizados, se
combinaron técnicas de inves�gación cuan�ta�vas y cualita�vas. Los resultados obtenidos
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evidenciaron que dentro de la agricultura prac�cada por las UDC, destacan las estrategias de la
economía campesina relacionadas con el manejo agroecológico del maíz y el traspa�o, las cuales
emplean mayormente conocimiento tradicional, enfa�zando un enfoque de ingeniería ecológica que
ensambla los componentes del agroecosistema (cul�vos, animales, árboles, agua y suelo). Estas
interacciones temporales y espaciales entre los componentes se traducen en un manejo sostenible,
derivado de fuentes internas, reciclaje de nutrientes y materia orgánica, así como de relaciones tróficas
entre plantas, insectos y patógenos. Estos manejos e interacciones ayudan a mi�gar y adaptarse a los
efectos del cambio climá�co en la agricultura de temporal

ID ponencia: 3-13-3
PONENCIA: Perspec�vas de adaptación al cambio climá�co-ambiental en comunidades forestales de
Chiapas frente a las actuales polí�cas públicas de apoyo al sector rural y forestal
Autor: Leopoldo Medina Sansón
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: leomesh@gmail.com
Coautor: César Aramis Mar�nez Leina, Sylalidia Zárate Jiménez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Chiapas
Correos electrónicos: cesar.leina@unach.mx, sylalidia@gmail.com

Resumen:
Con base en diversos estudios realizados por los autores, se puede afirmar que existe consenso en el
medio rural de Chiapas en que el calor aumentó y la lluvia disminuyó. Con respecto a la producción
agrícola, las fechas de siembra se retrasaron más de un mes y el calendario de las ac�vidades agrícolas
y forestales se dispersó de manera evidente. Se percibe que el cambio climá�co causa, entre diversos
problemas, resecamiento del suelo, riesgo de incendios en áreas cada vez más extensas, aumento de
plagas y se reconoce una disminución en la obtención de diversos productos agropecuarios y
forestales. La escasez de agua es comúnmente manifiesta y ante esta situación muchas comunidades
toman medidas, pero estas son marcadamente reac�vas.
En términos generales, los productores emprenden medidas alterna�vas, destacando la reforestación
con especies maderables y frutales y, en menor proporción, la producción en viveros e invernaderos.
Las acciones oficiales de atención hacia estos problemas no son reconocidas por los encuestados y a la
fecha del presente resumen, es di�cil hacer aún balances sobre los beneficios reales a mediano y largo
plazo del programa “sembrando vida”, aun cuando son evidentes algunos problemas en su aplicación.
Así, entre otros aspectos, dentro de los des�natarios se hace mención sobre la falta de sincronía entre
la fenología del desarrollo de las especies forestales y el momento en que reciben el material
vegeta�vo para su plantación y subsecuente manejo; además, a escala local, no siempre es claro
porqué se incluyen o excluyen determinadas especies.
De acuerdo con reportes oficiales “En el tema de adaptación, no existe actualmente un lenguaje
comúnmente aceptado sobre los conceptos de vulnerabilidad, resiliencia y enfoques para la
adaptación” (Ins�tuto Nacional de Ecología y Cambio Climá�co, 2018). En esencia, son decretos y
programas recientes, con importantes áreas de mejora y que di�cilmente �enen impacto a la fecha del
presente trabajo en espacios rurales como los que son caracterís�cos de Chiapas. En todo caso,
atendiendo a las observaciones realizadas, es claro que su instrumentación no está resultando expedita
en el medio rural de Chiapas.
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Es preciso indagar sobre los ajustes generales necesarios, considerando la reestructuración integral de
todas las ins�tuciones y procesos determinantes, tanto ciudadanos como gubernamentales y no
gubernamentales, que inciden sobre las respuestas a los efectos del cambio climá�co y ambiental.
Si los escenarios de cambio climá�co previstos en Chiapas se verifican, los problemas se agudizarán, la
ac�vidad forestal comunitaria serámás adversa y quizá inestable. Lo anterior afectará conmayor fuerza
sobre la obtención de ingresos al interior de las comunidades que prac�can el aprovechamiento
forestal, sobre todo si no se reduce paralelamente y demanera significa�va la pobreza, que en el medio
rural de Chiapas giraba alrededor del 75% de su población antes de la emergencia de la pandemia de
Covid19.
Es fundamental además reconocer que la forestería comunitaria forma parte de un conjunto de
ac�vidades, demandas y alterna�vas de subsistencia propias demodos de vida diversificados. Ante ello
es indispensable que, al interior de las comunidades y de las ins�tuciones oficiales, a escala local y
regional, se construya un enfoque de desarrollo integral que trascienda perspec�vas llanamente
ambientalistas, tecnológicas o de mercado; así también deben impulsarse acciones oficiales a todos los
niveles de gobierno que incidan favorablemente sobre respuestas sociales con escaso margen para
ejercer acciones proac�vas ante los procesos de cambio climá�co y ambiental, lo cual será di�cil si no
se establecen polí�cas públicas que asuman una noción de territorio y planeación amplia e incluyente.
Una noción tal debe ar�cular entre otros aspectos: superar la pobreza y reducir la desigualdad social;
definir con precisión y flexibilidad el posicionamiento social y gubernamental ante las dinámicas
globales de mercado, tendencias de consumo; realizar un análisis prospec�vo sobre la demanda y
extracción de recursos forestales, así como el ingreso de diversos actores externos a la dinámica social
local y regional.

ID ponencia: 3-13-4
PONENCIA: Restauración y manejo de los ecosistemas forestales en la cuenca del río Grijalva, una
propuesta para Chiapas.
Autor: Conrado Márquez Rosano
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: cmarquezr@taurus.chapingo.mx
Coautores: René Gómez Orantes, Juan Carlos Franco Guillén
Ins�tución/es: Asociación Regional de Silvicultores Valle y Montañas de Cuxtepeques A.C., CECROPIA
Soluciones Locales a Retos Globales, A.C.
Correos electrónicos: ars_cuxtepeques@hotmail.com, y bosquesgobernanza@hotmail.com,
carlos@cecropia.org

Resumen:
Es indudable la importancia estratégica que �ene la cuenca del Grijalva-Usumacinta para nuestro país,
pues además de contribuir con sus aguas a producir la energía hidroeléctrica, es la región del país con
la mayor precipitación pluvial y por ende de los escurrimientos de agua hacia la planicie costera de
Tabasco. Avenidas que debido a eventos climatológicos extremos han provocado graves inundaciones
que han afectado la ciudad de Villahermosa y numerosas poblaciones de este estado. Siendo la úl�ma
la ocurrido en el año 2020. Además, los escurrimientos también transportan sedimentos procedentes
de áreas expuestas a la erosión en las partes altas de la cuenca, que además de depositarse en los
cauces de los ríos, también afectan la capacidad de almacenamiento y el periodo de vida ú�l de las
presas. Frente a los cada vez mayores riesgos de ocurrencia de estas inundaciones por lluvias extremas
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y huracanes, que se es�ma son efectos de la crisis climá�ca, se hace necesario un plan integral que
recupere la capacidad de la cuenca de amor�guar estos fenómenos con una perspec�va de mediano y
largo plazo.
Al respecto, las alterna�vas de solución se han planteado principalmente desde un enfoque de la
realización de obras de ingeniería hidráulica, en par�cular desde las inundaciones de 2007 en que se
planteó el Plan Hidráulico Integral de Tabasco 2008-2012, elaborado por la UNAM para la CONAGUA.
Recientemente, en noviembre de 2020 se planteó por el Presidente ha planteado en el mismo sen�do
que como una solución al problema de inundaciones se realizará el dragado de los ríos de Tabasco y un
mayor control de las presas hidroeléctricas, entre otras acciones (La Jornada, 8 de noviembre 2020).
Pero si bien son necesarias las obras de ingeniería hidráulica y una mejor ges�ón de las presas para
reducir las inundaciones, lo cierto es que si no se visualiza el conjunto de la cuenca, en especial la
situación deforestación que incide en menor infiltración del agua de lluvia y en mayor erosión de los
suelos en las partes altas de las cuencas, dichas obras y acciones serán insuficientes, por lo que habrá
que considerar dentro del plan integral la restauración y mantenimiento de las áreas forestales.
El sustento de esta propuesta va en el sen�do de jus�ficar la necesaria restauración y el buen manejo
de los ecosistemas forestales de la Gran Cuenca del Grijalva, en par�cular de las cuencas Media y Alta,
pues de sus escurrimientos dependen las presas hidroeléctricas de la Angostura, Chicoasén y Malpaso,
y por ende la afectación de esta infraestructura estratégica a cargo de CFE por los sedimentos que
llevan dichos escurrimientos. Pero, además, a nivel local ya se presentan problemas de escasez de agua
en manan�ales, arroyos y ríos tributarios de estas cuencas Media y Alta, por la menor capacidad de
infiltración debido a la pérdida de la cubierta forestal de estas áreas.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-14.

Prácticas agroecológicas basadas en conocimiento original y científico
hacia la sustentabilidad

Moderadora: Alma Rafaela Bojórquez Vargas

ID ponencia: 3-14-1
PONENCIA: "La milpa en resistencia". Miradas y mo�vaciones campesinas alrededor de la
etnoagroforestería en la comunidad de Transfiguración, Estado de México
Autor: Alexis Daniela Rivero Romero
Ins�tución: ENES-Morelia
Correo electrónico: arivero@enesmorelia.unam.mx

Resumen:
La milpa es una expresión de la relación fruc�fera y milenaria entre naturaleza y sociedad. En su
mul�plicidad de expresiones, podemos encontrar la Milpa etnoagroforestal (MEAF), la cual �ene como
eje principal al maíz, pero también incluye diversidad de elementos tanto agrícolas como forestales, así
como manejo del suelo y agua. Actualmente, se enfrenta a diversos problemas promovidos en su
mayoría por la estructura económica capitalista como es la expansión urbana. El presente estudio se
centra en el análisis del estado actual de las milpas, las transformaciones ambientales alrededor de
ellas y las mo�vaciones para su permanencia y promoción en la localidad periurbana de
Transfiguración, Edo. DeMéxico. Se realizaron 30 entrevistas a profundidad, alrededor de 100 horas de
observación par�cipante, mapeos de parcelas. Así mismo, se realizaron mediciones de cobertura
vegetal y un taller empleando la metodología de “tarjetas par�cipa�vas”. Las entrevistas y la
observación par�cipante fueron analizadas u�lizando el programa Atlas.� 8 y la caracterización de la
diversidad en las milpas se realizó empleando ponderaciones entre el área total de las milpas y el área
ocupada por vegetación perteneciente a las prác�cas agroforestales registradas y las especies
principales. A par�r de lo anterior, se registraron 78 especies de plantas cul�vadas y silvestres, y
animales domes�cados y silvestres. Así mismo, se registraron 1) árboles aislados, 2) islas de vegetación,
3) linderos y 4) parches de vegetación. Alrededor de las milpas existen diversas mo�vaciones- como el
arraigo de las y los campesinos por sus espacios produc�vos, la tradición y diversos sistemas de valores
que reflejan la defensa del territorio frente a la urbanización y el aseguramiento de alimentos sanos y
suficientes. Con base en una reflexión profunda, se expone una propuesta par�cipa�va para el
mantenimiento de las milpas desde y para las familias campesinas, la cual incluye las acciones y actores
relacionados a estas que se piensan indispensables para la existencia de la milpa en el largo plazo.
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ID ponencia: 3-14-2
PONENCIA: Alterna�vas para un manejo integrado agrícola y la reducción de herbicidas a base de
glifosato
Autor: Benjamín Hernández Vázquez
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: benjhy14@gmail.com

Resumen:
El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro más u�lizado en el mundo, en más de 150
cul�vos. Su aplicación es �picamente en mezclas de herbicidas a base de glifosato (GBH) y su uso ha
aumentado a la par con el desarrollo de cul�vos resistentes a glifosato, como parte del paquete
tecnológico de las denominadas variedades “Roundup Ready”. Diversos estudios cien�ficos lo asocian
a diversas afectaciones a la salud y al ambiente. En 2015, la agencia internacional para la inves�gación
sobre el cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como
“probable carcinógeno para humanos” (Grupo 2A). Fue entonces que dis�ntos países han limitado e
incluso prohibido su uso. En México, a finales del 2020 se promulgó el “Decreto por el que se
establecen las acciones para sus�tuir gradualmente su uso, adquisición, distribución, promoción e
importación, así como de los agroquímicos que lo con�enen como ingrediente ac�vo”. Ante este
panorama es indispensable analizar las alterna�vas que sean compa�bles culturalmente, saludables
para los humanos y adecuadas para el ambiente y la diversidad biológica. En este análisis caben
prác�cas de manejo agroecológico en el manejo de arvenses, tales como el control cultural, �sico,
mecánico y biológico, así como mejoramiento gené�co. Si bien existen experiencias en la producción
agrícola con uso limitado o nulo de insumos de síntesis, el análisis de estas permite iden�ficar y
contribuir a una propuesta amplia para las condiciones agrícolas, sociales, económicas, culturales y
ambientales de México.

ID ponencia: 3-14-3
PONENCIA: De maíz de colores somos, de la milpa venimos: defensa polí�ca de las semillas na�vas y la
milpa campesina como sustento de la diversidad biocultural
Autor: Marisol Iglesias Jiménez
Ins�tución: Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
Correo electrónico: coordcomitan@enlacecc.org

Resumen:
Inves�gación colabora�va en diferentes regiones donde �ene presencia ENLACE COMUNICACIÓN Y
CAPACITACIÓN A.C para reconocer y fomentar la revaloración del maíz na�vo, las semillas na�vas y la
milpa campesina, junto con los conocimientos tradicionales, como estrategias de defensa de la
diversidad biocultural de los pueblos indígenas de México y de su capacidad de resiliencia ante los
efectos del cambio climá�co.
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ID ponencia: 3-14-4
PONENCIA: El apiturismo y la diversificación de productos para apicultores de la Reserva de la Biosfera
Sierra del Abra Tanchipa, San Luis Potosí
Autor: Alma Rafaela Bojórquez Vargas
Ins�tución: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Correo electrónico: bojorquezalma@yahoo.com
Coautor/es: Dulce Cerda Candia
Ins�tución/es: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Correo/s electrónico/s: dulce.cerda.candia@gmail.com

Resumen:
Ante los constantes retos de desarrollo rural sustentable, las demandas crecientes por productos de
ecológicos y un turismo que fomente la preservación de los recursos naturales, se iden�fica la
necesidad de desarrollar ac�vidades de sustento económico que puedan sa�sfacer estas demandas
mientras que se procura el bajo impacto en los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra
Tanchipa. Es así que se iden�fica la diversificación de productos y servicios de la producción de miel
orgánica, más allá de la oferta limitada al envasado tradicional. Alterna�vas de productos y servicios de
la producción demiel, pero con un enfoque hacia el mercado del turismo ecológico, o bien, apiturismo,
en el cual se ofrece la experiencia de la apicultura en el entorno rural y natural de esta reserva. La
metodología consis�ó en iden�ficación de productos y servicios con potencial de aprovechamiento,
taller par�cipa�vo con los apicultores, encuesta de opinión de los mismos y recorrido de diagnós�co a
las dis�ntas colmenas localizadas dentro del área de influencia de la reserva. Se encontraron
condiciones óp�mas para el apiturismo como una alterna�va de ingresos para los apicultores
comprome�dos con el principio de aprovechamiento de bajo impacto ambiental, mismos que durante
años han logrado desarrollar prác�cas de producción orgánica con cer�ficación comunitaria.

ID ponencia: 3-14-5
PONENCIA: Experiencias agroecológicas emblemá�cas y transición agroecológica en el estado de
Jalisco
Autor: Peter R. W. Gerritsen
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: peter.gerritsen@academicos.udg.mx

Resumen:
La agricultura es indispensable para el desarrollo humano y se caracteriza por ser un escenario de
experimentación y desarrollo para las sociedades. Esto ha permi�do incrementar la producción de
alimentos y crear una impresionante agrobiodiversidad. Como consecuencia han surgido sistemas
agroalimentarios específicos, es decir, determinadas configuraciones entre las ac�vidades de
producción, distribución y consumo.
Actualmente, los sistemas agroalimentarios se han transformado por la urbanización y la globalización.
Cada vez son más las personas que viven en las zonas urbanas y peri-urbanas y cada vez es más fácil el
intercambio de alimentos a nivel planetario. Estas transformaciones han tenido fuertes costos sociales
y ecológicos y muchas zonas rurales se han transformado en espacios dominados no sólo por
monocul�vos, sino también por intereses económicos extra-regionales. Lo anterior ha derivado en una
crisis que resulta ser uno de los mayores retos de la humanidad: alimentar a nueve mil millones de
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habitantes en el mundo, pero al mismo �empo, sostener la calidad y bienestar de los ecosistemas, así
como la biodiversidad que con�ene.
Ante la crisis rural diversos actores sociales se han encaminado en la búsqueda de estrategias de
desarrollo rural basadas en agriculturas más sustentables en un sen�do amplio, es decir más sanas,
más equita�vas, más justas, agriculturas que sirvan para construir la esperanza, la paz, la vida, más allá
de sus diversidades estas agriculturas encuentran su base común en la agroecología.
En México, el nuevo gobierno ha puesto en marcha el diseño e implementación de nuevas polí�cas
públicas orientadas a fortalecer la agricultura sustentable y los sistemas agroalimentarios asociados,
debido a la gran can�dad de problemas socioambientales ocasionados por la agricultura agroindustrial
que también se presencia en nuestro país. Es así que actualmente el gobierno mexicano está
preparando un Plan Nacional de Transición Agroecológica.
Como parte de este proceso, liderado por la SEMARNAT, realizamos un diagnós�co de las experiencias
agroecológicas emblemá�cas que se están desarrollando en las diferentes regiones que conforma el
estado de Jalisco. Realizamos este diagnós�co a través de entrevistas a informante clave por vía
telefónica y por videoconferencia, complementadas por una revisión bibliográfica y de fuentes de
Internet.
En nuestra ponencia presentamos el inventario de experiencias realizado, el análisis de los actores
locales y las consultas efectuadas con organizaciones, agricultores, ins�tuciones y expertos. Nuestros
resultados muestran el avance y crecimiento de la agroecología en el estado, aunque con una marcada
diferencia entre las regiones. En este sen�do, la mayoría de las experiencias iden�ficadas se ubican en
la región, Centro Valles, Sur-Sierra Occidental y Sierra de Amula. Buena parte de estas experiencias se
orientan a la alimentación de la familia y colocan una parte de sus productos en diferentes mercados.
Además, nuestro inventario muestra que, en el sistema agroalimentario, la mayoría de los casos
descritos se ubican en la producción agroecológica y la transformación, pero muy pocas se ex�enden
hacia la comercialización y la ar�culación con consumidores. Finalizamos esta ponencia con una serie
de lineamientos para avanzar hacia la transición agroecológica en Jalisco y que se colocan en el ámbito
de la pequeña producción, las redes sociales de productores y consumidores., el consumo responsable
y el comercio justo, y finalmente las ins�tuciones, programas y polí�cas.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-15.

Transición agroecológica y patrimonios bioculturales

Moderadora: Beatriz Mar�nez Corona

ID ponencia: 3-15-1
PONENCIA: Construcción social del cambio climá�co: género y estrategias de adaptación en núcleos
ejidales de la Sierra Nevada, Puebla
Autor: Beatriz Mar�nez Corona
Ins�tución: Colegio de Postgraduados Campus Puebla
Correo electrónico: beatrizm@colpos.mx
Coautor: Andrés Pérez Magaña
Ins�tución: Colegio de Postgraduados Campus Puebla
Correo electrónico: apema@colpos.mx

Resumen:
En el estudio del fenómeno del cambio climá�co, ha sido señalado que poco se han sido analizadas las
percepciones y construcciones sociales sobre las realidades socioambientales asociadas al Cambio
Climá�co y la organización social de habitantes de zonas rurales y su impacto en la agricultura, así como
las diferencias de género, etnia, edad y generación, desde la interseccionalidad de los sujetos. Para
contribuir sobre el tema se desarrolló inves�gación de la que se presentan resultados de estudio
realizado en cuatro núcleos agrarios, del municipio de San Salvador el Verde, Pue., cuyo obje�vo fue
iden�ficar la percepción y caracterís�cas de la construcción social sobre el Cambio climá�co y sus
afectaciones en las estrategias de reproducción de grupos domés�cos ejidales por género, y las
estrategias de adaptación desarrolladas desde los saberes locales y prác�cas por género, para su
fortalecimiento desde la construcción social del conocimiento.
La metodología empleada tuvo un enfoque mixto, e incluyó las técnicas de: transecto al�tudinal,
recorridos de campo, observación, entrevistas semi estructuradas, encuesta, talleres par�cipa�vos, la
sistema�zación y análisis de resultados. Para la encuesta, se definió una muestra de 127 ejidatarios y
ejidatarias, y se aplicó un cues�onario. Se iden�ficó el reconocimiento del CC desde las percepciones
locales, sus afectaciones, así como prác�cas y estrategias de adaptación al fenómeno por género. Estas
estrategias son desarrolladas por integrantes de grupos domés�cos ejidales, se vinculan a las
estrategias de reproducción y los saberes locales, presentes en sus prác�cas produc�vas agrícolas y
forestales. Se iden�ficó el manejo y conservación del bosque y los servicios ambientales del mismo
como la principal estrategia en la adaptación realizada y que requiere ser fortalecida a través del
diálogo de saberes y el fortalecimiento de capacidades entre las y los integrantes de los núcleos ejidales
ubicados en las zonas más cercanas al Parque Nacional Izta Popo, en la Sierra Nevada de Puebla, así
como el fortalecimiento de prác�cas alterna�vas agroecológicas en la producción agrícola.
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ID ponencia: 3-15-2
PONENCIA: Construyendo una soberanía alimentaria desde los saberes locales en la producción de
maíz na�vo en la organización del Consejo Poblano de Agricultura de Conservación (COPAC), Puebla
Autor: José Francisco Ávila Castañeda
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: jfranciscoav@gmail.com

Resumen:
A través de los años se ha observado el daño severo que el medio ambiente ha venido padeciendo,
mucha de esta situaciones se han generado por el uso irracional de los recursos naturales ,
desafortunadamente no sola las grandes industrias han dañado nuestro entorno sino también la
pequeña y mediana empresa, por ello la importancia de iden�ficar los factores que contribuyen a ellos
así como determinar mediante el manejo de la contabilidad ambiental los elementos del costo y del
gasto , los cuales permiten medir el recurso económico des�nado o comprome�do a la producción
tanto de un bien como de un servicio en la Pyme. Hasta 2019 las Pymes ocupaban el 99.8% de las
empresas que operan en nuestro país, cifra totalmente considerable ya que representa alrededor del
52% del producto interno bruto. La importancia de estas en la economía del país es por demás
necesaria y por ello la propuesta de crear e impulsar mejores condiciones que lleven a la
concien�zación, responsabilidad social y manejo sostenible de las mismas. Al incorporar técnicas
contables que hagan referencia a polí�cas ambientales en este �po de empresas no solo se estará
hablando de reducción de costos y gastos en términos monetarios sino también del cumplimiento de
normas ambientalistas y por ende se estará contribuyendo a acciones proac�vas para el cuidado y
protección del medio ambiente. No debemos perder de vista que la contabilidad ambiental es una
herramienta que no solo registra las operaciones de un ente, además las evalúa, analiza e interpreta la
información contable-ambiental para posteriormente de ella tomar decisiones en pro de la mejora de
la ges�ón ambiental

ID ponencia: 3-15-3
PONENCIA: Inicia�vas en la ganadería bovina del municipio de Tecpatán, Chiapas para una transición a
sistemas produc�vos sustentables
Autor: Sylalidia Zárate Jiménez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Correo electrónico: sylalidia@hotmail.com

Resumen:
Se presenta la delimitación general rela�va a la función, estructura y perspec�vas de la ganadería
tecpateca, para ello primero se sitúa, con base en referentes teóricos y datos estadís�cos oficiales en
el marco estatal. Posteriormente se hace un análisis de sus grandes rasgos a par�r de lo cual se
postulan dos expresiones de manejo ganadero, mismas que se reconocen como procesos vinculados a
los cambios del entorno ambiental y produc�vo. Ante ello, se reconocen algunas inicia�vas locales
como respuestas ante los escenarios restric�vos a mediano plazo cuya experiencia brinda los
elementos para el modelado de un esquema de producción ganadera sostenible desde la perspec�va
de los ganaderos tecpatecos
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ID ponencia: 3-15-4
PONENCIA: La revalorización del patrimonio biocultural desde la economía social solidaria
Autor: Verónica Arreola Pompa
Ins�tución: Universidad Montrer
Correo electrónico: veroapm02@gmail.com

Resumen:
La economía de mercado ha impulsado un consumo irracional en todos los agentes económicos, lo que
ha traído como consecuencia una sobre explotación y reducción del costo de los factores de
producción “�erra y trabajo”, dicho en otras palabras la pauperización del salario como parte de la
compe��vidad por costos y la sobreexplotación de recursos naturales con lo que además incrementa
el problema de la pobreza, no solo hablando del porcentaje de la población sino también de las
condiciones en que la condición vive la pobreza.
Las comunidades rurales e indígenas se encuentran entre las más afectadas, incluso aquellos modelos
que pretenden revalorizar el patrimonio cargándolo de dis�n�vos con los que se logran conquistar
nichos de mercado donde la “cultura” y lo “tradicional” alcanzan precios altos y grandes u�lidades, sin
que eso signifique mejoras en la calidad de vida de los productores.
En esta realidad surgen alterna�vas a los procesos de valoración basados en el despojo, la explotación
y la violencia, que pretende construir relaciones justas, democrá�cas y sostenibles. La economía social
solidaria aparece como una estrategia de resistencia para las comunidades y grupos de pequeños
productores, que les permite trabajar incorporando dimensiones culturales, étnicas, ecológicas, desde
el trabajo colec�vo lo que permite proteger y revalorizar el patrimonio biocultural, tanto en las
comunidades como en el mercado.
Las comunidades permanentemente se encuentran en resistencia por preservar sus recursos pero
también por buscar alterna�vas al desarrollo local, lo que implica la suma de fuerzas de los actores
económicos y sociales, alcanzarlo requiere del fortalecimiento de las ins�tuciones, la cooperación –de
en�dades públicas y privadas- y la generación de ambientes innovadores en el espacio territorial, sin
embargo no debe limitarse a fronteras territoriales, puesto que las relaciones le afectan tanto posi�va
como nega�vamente, por lo tanto es importante reconocer las oportunidades y adoptarlas como
estrategias decididas localmente, esto implica la eficiente coordinación de los actores locales.
La ges�ón del desarrollo local en el medio rural incrementa la complejidad para la construcción de
cualquier propuesta, se debe considerar la pobreza, marginación, las disparidades en el ingreso, el
aprovechamiento intensivo de recursos, entre otras problemá�cas, en este sen�do el territorio toma
el papel de integrador de los actores y estos úl�mos son los responsables de diseñar su propio
desarrollo.
Se hace evidente que la acción colec�va requiere de estrategias para la protección de los bienes que
consideran comunes, los que además �enen una caracterís�ca especial, estos bienes comunes son
patrimonio biocultural, los conocimientos tradicionales, el territorio y la organización social dan origen
a productos y servicios con anclaje territorial, diferenciados y que llegan al mercado con modelos
alterna�vos de compe��vidad.
Michoacán, es la en�dad con mayor número de marcas colec�vas de productos que se consideran
patrimonio biocultural, sin embargo, a 15 años de iniciada la polí�ca de protección las localidades y
productores presentan abismales diferencias, en el presente trabajo se exponen las condiciones que
han determinado o no el desarrollo de las marcas colec�vas y denominaciones de origen, teniendo
estas figuras como estrategia para el desarrollo local.
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PONENCIA: Resistencia ante el embate de proyectos geotérmicos en el municipio de Jala, Nayarit
Autor: Juan Guzmán Calderón
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: jguzcal@hotmail.com
Coautores: Kenya Anayency Casillas Meza, Carlos Rafael Rea Rodríguez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit
Correos electrónicos: kenya.casillas@hotmail.com, carlosrea@yahoo.fr

Resumen:
La necesidad de los seres humanos por energía que alimentemáquinas e instrumentos que le permitan
llevar la co�dianeidad de su vida, lo ha llevado a la búsqueda de fuentes energé�cas, cada vez más
encaminadas con un discurso de ser más amigables con el medio ambiente. Esta búsqueda de fuentes
de energía más amigables con el ambiente, a gran escala, por lo general auspiciada por grandes
capitales, están en una constante búsqueda de incrementar sus ganancias, realizando proyectos de
extracción o producción energé�ca; los cuales están di�cilmente en sintonía o no respetan la visión de
territorio que �enen las poblaciones aledañas en donde se implantan este �po de proyectos. En este
sen�do, en México se cuenta con una larga lista de proyectos o megaproyectos energé�cos que
trastocan la vida de las poblaciones cercanas provocando afectaciones en la salud, en las fuentes de
ingreso (ac�vidades de subsistencia como son la ganadería, agricultura, pesca, turismo, etcétera.), así
como en las dinámicas sociales. Así, en el sur del estado de Nayarit desde hace varias décadas se ha
estado gestando la implantación de proyectos energé�cos, en miras de explotar el potencial
geotérmico con el que cuenta la región por sus caracterís�cas geo�sicas. Ante esta situación, en el
municipio de Jala la población se ha organizado para oponerse a la instauración de parques
geotérmicos en su territorio. Es en este contexto en el que el presente trabajo se enfoca en analizar el
movimiento de resistencia ante la instauración de estos megaproyectos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-16.

Productos locales y organización social. Pilares del turismo rural
sustentable

Moderadora: Elvira Mazcorro Velarde

ID ponencia: 3-16-1
PONENCIA: Cooperación en el sector turís�co microemprendedor de Quintana Roo
Autor: Romano Gino Segrado Pavón
Ins�tución: Universidad de Quintana Roo
Correo electrónico: romanogino@hotmail.com

Resumen:
La cooperación es una condición fundamental para cualquier �po de organización social,
especialmente en las microempresas turís�cas, que deben trabajar en múl�ple interconexión para
brindar servicios, aunque la competencia es la tendencia predominante entre las mismas. El obje�vo
del estudio fue evaluar las condiciones socio-económicas que inhiben la cooperación e impulsan la
competencia entre las microempresas turís�cas marí�mas de Quintana Roo, que brindan servicios de
recorridos de observación, pesca, buceo y esnórquel. Se aplicó el método cualita�vo, con entrevistas
semiestructuradas a prestadores de servicios turís�cos y revisión de documentos públicos referentes a
la cooperación. Como resultado, se determinó que la falta de organización grupal, controles laxos,
intermediación comercial, ausencia de normas estrictas para regular el otorgamiento de permisos a los
prestadores de servicios turís�cos, dificultan la organización coopera�va de los microempresarios
turís�cos. Se requiere diseñar polí�cas públicas para impulsar las sociedades coopera�vas de
microempresarios turís�cos.

ID ponencia: 3-16-2
PONENCIA: El Turismo rural como factor de desarrollo aplicado a comunidades del municipio de Xilitla,
San Luis Potosí, México
Autor: Mónica Pedraza Morales
Ins�tución: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Correo electrónico: pedrazamonica159@gmail.com

Resumen:
Xilitla es un pueblo mágico, ubicado en la región Huasteca perteneciente al estado de San Luis Potosí.
Este municipio, es caracterizado por guardar en su interior un lugar único y surreal, el Jardín Escultórico
de Edward James, un lugar que recibe a miles de turistas cada año, lugar que acapara toda la atención
de los turistas que visitan la Huasteca Potosina. Pero, Xilitla es más que solo la cara surreal, pues en su
corazón, guarda la esencia de los caminos pintorescos, vegetación que adorna y da color al entorno,
gente trabajadora, creencias, sabores escondidos y lugares que roban el aliento, desde lo más alto en
La Trinidad o La Silleta hasta lo más enclavado.
Entre las ac�vidades económicas que poseen un mayor potencial para generar nuevas fuentes de
riqueza y empleo, y frenar el abandono de las zonas rurales destaca el turismo. Gracias al turismo en el
municipio, existe gente beneficiada, pero la gran mayoría, se encuentra en los altos del pueblo,
alejados de la mancha urbana, en donde los jóvenes deben abandonar sus hogares para progresar en
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grandes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y también fuera del país, como
Estados Unidos.
Frenando el abandono, las personas podrán usar su conocimiento para brindar recorridos, mostrando
su riqueza natural y cultural, seguirán conservando su iden�dad y orgullo de pertenecer a una etnia, de
ser par�cipes de una nueva modalidad de turismo que permita el desarrollo tanto individual como
colec�vo.
El turismo rural juega un papel muy importante en el país como medio de desarrollo sostenible, en
donde las personas pertenecientes a las dis�ntas comunidades se muestran beneficiadas, u�lizando su
contexto ambiental y cultural como insumos para generar ingresos favorables, sin dejar a un lado el
respeto por la naturaleza y su propia iden�dad.
Dentro del presente documento, se estarán abordando temas como, aquellos casos de proyectos que
han sido apoyados por el gobierno, de manera que se u�lice como base y se pueda ges�onar un
proyecto alcanzable y adaptable al municipio en cues�ón, con el obje�vo de implementar esta nueva
modalidad de turismo, que aporte grandes beneficios económicos, sociales y por supuesto
ambientales.
De la misma manera se muestran las ac�vidades pertenecientes al turismo rural, sobre todo aquellas
en los que las comunidades pueden par�cipar, un ejemplo es la fotogra�a rural, en donde el icono de
Xilitla brinda hermosos ma�ces desde cualquier punto de visión, los riscos de Tecaya, los caminos en
los cerros y los rincones de niebla en la Trinidad y La Soledad, lugares que son poco o nada conocidos
pero que encantan la vista de todo aquel que se sumerge en el mundo de la exploración. Los talleres
gastronómicos, una ac�vidad más que, junto al agroturismo se une para deleitar cualquier paladar, con
insumos frescos de las huertas, con un sazón único, una explicación detallada y nuevos aprendizajes
captarán el corazón de todo aquel turista que pise el suelo Xilitlense.
La creación de rutas, es una idea para conectar lugares, conectar vivencias y experiencias únicas, es
por ello que se incluyen en este proyecto, un proyecto bilateral, en donde personas se vean
beneficiadas, en primer lugar, los residentes, teniendo nuevos ingresos, conservando su entorno y los
turistas conociendo nuevos lugares, siendo par�cipes de la gran riqueza cultural y natural, llevándose
un aprendizaje y experiencias que hagan valorar la grandeza, desde un pequeño pueblo enclavado en
la Huasteca Potosina, hasta un gran país con gran diversidad como lo es México.

ID ponencia: 3-16-3
PONENCIA: Importancia de la acción colec�va en los pueblos mágicos. El colec�vo Xicomeh en
Xicotepec, Puebla
Autor: Elvira Mazcorro Velarde
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: elviramvelarde@gmail.com
Coautor: Iván Rosales Paredes
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: ivnp.ropi23@gmail.com

Resumen:
EnMéxico existen productores que al desarrollar la ac�vidad turís�ca pueden obtener un ingreso extra,
contribuyendo con ello a mejorar su economía. Ejemplo de ello, es el caso específico del municipio de
Xicotepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde el desarrollo del turismo alterna�vo se impulsó
a par�r de la caída de los precios del café a nivel internacional, habiendo sido la caficultura, hasta
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entonces, su principal ac�vidad económica. Posteriormente, con la obtención de la denominación de
Pueblo Mágico en 2012, se detona la ac�vidad turís�ca en la zona, lo cual abrió la posibilidad de que
diversos actores locales complementaran sus ingresos. Uno de estos actores es el Colec�vo Xicomeh,
de reciente creación que �ene como obje�vo socializar los beneficios del proyecto turís�co vinculado
con el programa Pueblos Mágicos. Además de este propósito económico social, su conformación
respondió a una inquietud de los habitantes por el deterioro de los recursos comunes por la deficiente
ges�ón de algunos prestadores de servicios turís�cos privados, muchos de ellos foráneos. Sus avances
en cuanto a acciones colec�vas de Xicomeh fueron analizados mediante la metodología llamadaMarco
de Análisis y Desarrollo Ins�tucional propuesto por Elinor Ostrom (2015). Los datos de campo se
obtuvieron a través de herramientas como la plataforma mul�actor, entrevistas, recorridos en la zona
y observación par�cipa�va de las ac�vidades que realizó la organización. Se encontró que Xicomeh a
pesar de su reciente creación y algunas carencias como es la falta de reglas, normas y acuerdos
escritos, han logrado establecer y respetar compromisos entre sus miembros por lo que es fac�ble que
creen ins�tución con base en la confianza, la conformidad y la capacidad de resolver sus conflictos de
manera colec�va, buscando la opción que los favorezca económicamente, al mismo �empo que cuidan
la sustentabilidad de sus recursos turís�cos de uso común y preservan su cultura.

ID ponencia: 3-16-4
PONENCIA: Productos locales, ecoturismo y cultura en Santa María Yavesía, Oaxaca
Autor: Irene Nadxiieli Talavera Mar�nez
Ins�tución: Inves�gadora Independiente
Correo electrónico: nadxiieli.talavera@gmail.com
Coautor: Yolanda Massieu Trigo
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Correo electrónico: ymassieu@gmail.com

Resumen:
La Sierra Juárez de Oaxaca se dis�ngue por un manejo comunitario sustentable de sus bosques, fruto
de procesos de lucha por la recuperación de sus recursos desde la década de los ochentas. En este
contexto, Santa María Yavesía, uno de los 3 pueblos zapotecos mancomunados de la región (los otros
dos son Amatlán y Lachatao), �ene una propuesta de ecoturismo, diferente de la explotación forestal,
para sus aproximadamente 9,000 hectáreas de bosque. Al respecto, hay avances en el manejo del
ecoturismo comunitario, tales como una página de Facebook y la organización de ac�vidades de bajo
impacto ambiental, como maratones y carreras de bicicletas. Asimismo, la comunidad ha decidido
avanzar en la educación ambiental de los niños, a través de la escuela primaria, y la vinculación de
todos los pobladores con el bosque, el cual se encuentra en buen estado de conservación y es refugio
de fauna y flora. En su ejercicio de la comunalidad, en Yavesía es la asamblea comunitaria la instancia
de toma de decisiones, hay un sistema de cargos y una relación estrecha con los miembros migrantes
de la comunidad, organizados en asociaciones en Chicago, Los Ángeles y la Ciudad de México, que
apoyan con recursos y diversas ac�vidades. En sep�embre de 2019, y a pe�ción de la asamblea
comunitaria, se realizó un taller de ecoturismo financiado por la UAM-Xochimilco, que avanzó en
propuestas de mejoramiento de la ac�vidad, enfa�zando la norma�vidad interna y los productos
locales. En la ponencia se reflexiona sobre los resultados de este taller y las perspec�vas a futuro del
ecoturismo y la conservación del bosque en Yavesía, en el contexto de la Sierra Juárez.
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ID ponencia: 3-16-5
PONENCIA: El turismo rural como alterna�va para la conservación y el desarrollo comunitario en el
ejido Benito Juárez, Los Tuxtlas Veracruz
Autor: Anayeli Ariza Delgado
Ins�tución: Anolis S. C.
Correo electrónico: any.bio420@gmail.com

Resumen:
Una de las alterna�vas que ha ido ganando experiencias exitosas en el desarrollo de las comunidades
rurales frente a los nuevos retos que enfrenta el campo ha sido el ecoturismo, un turismo responsable
en áreas naturales que busca conservar el ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales. En
la región de Los Tuxtlas, se han implementado acciones en las cuales el ecoturismo encontró su
florecimiento a par�r de la década de 1980. Dentro de este ámbito se han logrado decretar reservas
ejidales por inicia�va propia de los habitantes en las comunidades rurales, donde se ha conseguido
rescatar y resguardar parte importante de la biodiversidad de la región y de sus fuentes de
abastecimiento de agua (manan�ales, ríos, microcuencas, etc.) que son la base para sus ac�vidades
produc�vas. Dichas reservas se establecieron mucho antes del decreto federal de la reserva de la
biosfera, formando parte de las primeras acciones de conservación. Dentro de estas reservas los
habitantes han encontrado una manera viable de ofrecer servicios turís�cos y de recreación sin
descuidar los recursos naturales que poseen. Incluso han logrado involucrar a los visitantes en su
cultura local, al convivir en sus hogares, conocer sus ac�vidades diarias y deleitarse con la gastronomía
�pica de la región. De esta manera logran conservar y transmi�r la importancia de la relación entre la
naturaleza y la sociedad, cau�vando a los visitantes con las riquezas del lugar, asegurando su regreso y
con ello también un nuevo aporte económico a las familias de la comunidad.
El grupo de ecoturismo comunitario Anolis S. C. lleva un recorrido de 12 años operando en la zona de
Los Tuxtlas, ha logrado superar varios obstáculos e ir creciendo de manera con�nua. Son hombres y
mujeres originarios del ejido Benito Juárez del Municipio de Catemaco Veracruz, en su mayoría
campesinos, que han comprendido la estrecha relación que hay entre la naturaleza y el ser humano y
por tal mo�vo se esfuerzan por conservar un relicto de selva húmeda tropical y por qué sus ac�vidades
darías no tengan un gran impacto sobre los recursos naturales de sus �erras. Comenzaron con
recorridos guiados en los senderos dentro de su reserva ejidal en el 2008 y actualmente cuentan con
la capacidad para hospedar cerca de 45 personas lo cual deja una importante derrama económica en
aproximadamente 25 familias de la comunidad. A lo largo de los años el progreso y las ganancias
económicas se han ido percibiendo de manera gradual, sin embargo aún faltan varias áreas por
aprovechar y trabajo por hacer por ejemplo, en el área de infraestructura y social ya que se necesita
unir los esfuerzos para tener un mayor impacto en el desarrollo de las comunidades y en el manejo
sustentable de los recursos naturales a nivel regional.
En este estudio se planea analizar las experiencias tanto posi�vas como nega�vas de la trayectoria del
grupo, con el obje�vo de alcanzar nuevas mejorías, corregir errores y compar�r las experiencias
posi�vas que quizá se puedan replicar en otros territorios para resguardar la riqueza natural, cultural y
mejorar la calidad de vida de las personas locales.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-17.

Estrategias de sobrevivencia y organización comunitaria

Moderadora: Isaura Cecilia García López

ID ponencia: 3-17-1
PONENCIA: Cultura y territorio, estrategias socioculturales frente a la crisis en escenarios rurales de
Puebla y Guerrero.
Autor: Isaura Cecilia García López
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: culturayalimentacion.cas@gmail.com

Resumen:
El presente texto expone un acercamiento a la alimentación en una región sociocultural que comienza
en la región mixteca de Guerrero-Puebla, indagaciones de carácter antropológico, que buscan
reconocer alterna�vas para alcanzar la estabilidad alimentaria, tal es el caso de las huertas. El propósito
es reconocer, las estrategias socioculturales llevadas a cabo por la población par�cularmente las
mujeres, para sobrevivir y resis�r ante las dis�ntas crisis y la pobreza. Territorio rico en diversidad de
sus recursos naturales, en cultura; también se reconoce por la originalidad de su cocina producto de
saberes ancestrales que aunque mezclados, aún conservan.
Los resultados que se presentan son producto del análisis se realizó con base en dis�ntos periodos de
trabajo en campo, donde se llevó a cabo la observación directa y par�cipante, entrevista, fotogra�a y
registro etnográfico, con base en algunos conceptos de la antropología de la alimentación y de las
teorías sobre la construcción social de la iden�dad y la cultura.
Esta parte del texto se pretende lograr una caracterización de la noción de región que permita
comprender la importancia de la relación que los habitantes han construido con la naturaleza: la sierra,
el valle y los ríos; la huerta como forma sustentable de habitar y significar su espacio, territorio que en
suma condensa la relación geográfica e histórica en espacios antropógenos, ar�culación que para ellos
trasciende y marca su pertenencia sociocultural, hoy trastocada por la situación crí�ca que se vive en
la zona .
La región entendida como sistema territorial emplazado en una zona geográfica cons�tuida por
localidades, territorios y microterritorios, que interactúan entre sí y dan cabida a la relación externa
mediante el comercio con otras regiones de la Mixteca entre otras; se destaca una intensa red de
comercio interna que permite intercambiar los productos de la agricultura de traspa�o entre vecinos.

ID ponencia: 3-17-2
PONENCIA: Democra�zación energé�ca para fortalecer inicia�vas económicas solidarias
Autor: Hans Van der Wal
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: hvanderwal@ecosur.mx

Resumen:
Inicia�vas económicas solidarias de organizaciones sociales (coopera�vas, sociedades produc�vas) y
familiares en las sociedades rural-urbanas se ven afectadas en su potencial por la pobreza energé�ca,
ante los altos costos de la energía proporcionada a través de la red de la CFE y del acceso a fuentes
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alternas. Por ello, una plataforma de actores sociales (carpinteros, artesanos de fibras, productores de
cacao, artesanos de chocolate), emprendimientos familiares, ONG, una caja de ahorros, tres
ins�tuciones académicas y algunas ins�tuciones gubernamentales, Tabasco, hacen una propuesta de
democra�zar la energía en los municipios de Comalcalco y Paraíso, Tabasco, i.e. de hacerla disponible
a precios bajos y en can�dades suficientes bajo esquemas de (auto)generación descentralizada. La
propuesta parte de un diagnós�co, hecho en colaboración entre los actores mencionados, de la
pobreza energé�ca regional e incluye los resultados de reuniones locales y regionales sobre cómo
enfrentarla a par�r de las necesidades de los grupos y emprendimientos. Se presenta el diagnós�co y
la propuesta metodológica de cómo establecer el andamiaje social e ins�tucional de conducción de las
inicia�vas locales de autogeneración de energía y del ajuste itera�vo y par�cipa�vo del proceso de
instrumentación de algunas tecnologías de autogeneración disponibles, con atención par�cular para
aspectos mo�vacionales, formas de liderazgo y las oportunidades económicas y sociales visualizadas.
Al mismo �empo se presentan preguntas clave sobre cómo enfrentar aspectos de contexto y
organizacionales que podrían obstruir la democra�zación energé�ca en relación con las inicia�vas
económicas solidarias.

ID ponencia: 3-17-3
PONENCIA: El trabajo familiar en regiones lacustres de Michoacán: análisis desde la responsabilidad
social
Autor: Ka�a Beatriz Villafán Vidales
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: ka�avillafan@umich.mx
Coautores: Yaayé Arellanes Cancino, José Manuel González Pérez
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Correos electrónicos: yarellanescancino@gmail.com, manuel.perez@umich.mx

Resumen:
La pesca es una ac�vidad primaria que realiza millones de personas en todo el mundo para subsis�r
que permite una obtención de alimento de alto valor nutricional. Según la FAO, millones de personas
dependen de esta ac�vidad desde dis�ntos cuerpos de agua: los océanos y sus riberas, así como
cuerpos de agua interiores, en donde se prac�ca principalmente la pesca de corte artesanal.
Michoacán alberga, total o parcialmente, los tres lagos más grandes del país: Chapala, Cuitzeo y
Pátzcuaro y en estos lagos se reportan más de 2500 pescadores, sólo en la parte Michoacana.
La ac�vidad de la pesca es según el censo económico del INEGI (2014) una de las ac�vidades con
menos remuneración y mayor sesgo de género, en donde se remunera solo a una parte y se �ene
documentado el trabajo no remunerado de una parte de los que intervienen en el proceso. Aunado a
la pesca, varios de los pescadores en estas regiones lacustres se dedican a la agricultura, aprovechando
el recurso hídrico.
El obje�vo de esta inves�gación fue conocer la responsabilidad social de los agentes sociales
(pescadores, algunos de ellos también agricultores) en estas zonas lacustres del estado de Michoacán.
Para ello se analizaron la par�cipación y división de trabajo de las unidades domés�cas en la ac�vidad
de la pesca y agricultura; así como la inclusión de grupos vulnerables (personas con alguna
discapacidad y mayores de 65 años) en estas ac�vidades. Se desarrolló un instrumento de trabajo
(encuesta), la cual fue aplicada mediante entrevista en 50 localidades de los diferentes lagos. Se
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realizaron en total más de 600 encuestas en los tres lagos de estudio.
Los resultados indican que las familias son un gran soporte para la ac�vidad pesquera y agrícola en
donde se iden�fica una división de trabajo, con marcadas diferencias según cada uno de los lagos. Se
encontró una baja inclusión social en las tres regiones, a pesar de que los actores analizados (mayores
de 65 y discapacitados) podrían apoyar en las ac�vidades produc�vas.
La pesca y la agricultura son ac�vidades que siguen siendo alterna�vas económicas para miles de
familias michoacanas en territorios vulnerables por problemá�cas complejas, en donde entre los
componentes más evidentes se encuentra la contaminación, la gobernanza y la inseguridad. Por lo que
se hacen recomendaciones para que estas zonas lacustres en Michoacán transiten hacia territorios
socialmente responsables.

ID ponencia: 3-17-4
PONENCIA: Experiencias en la sus�tución de glifosato en la producción de naranja orgánica en el norte
de Veracruz
Autor: Laura Gómez Tovar
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: 2da.gomezlaura@gmail.com
Coautor: Manuel Angel Gómez Cruz
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: oscielrn06@gmail.com

Resumen:
En México el herbicida glifosato se usa ampliamente en el sector agrícola, principalmente en maíz con
35%, seguido por los cítricos con 14% (CONACYT, 2020). En diciembre de 2020, se expidió el decreto
presidencial para sus�tuir el uso del glifosato con un periodo de transición a enero de 2024. La
producción orgánica prescinde de plaguicidas, como el glifosato. En el norte de Veracruz, el CIIDRI de
la Universidad Autónoma Chapingo ha apoyado a varias organizaciones sociales a transitar a la
citricultura orgánica (8 organizaciones, 310 productores, 1340 ha, con un rendimiento promedio de
9.5t). En la inves�gación se sistema�zan los métodos que han usado las 8 organizaciones cer�ficadas
para el manejo de arvenses, incluyendo el uso de instrumentos tradicionales, maquinaria y prác�cas
de cul�vo. Los métodos más usados son machete, desbrozadora, tractor con rastra, tractor con
chapeadora, siembra de leguminosas (crotalaria, mucuna, frijol gandul, etc) y manejo agroecológico
con combinación de los métodos (p.e. corte alternado de hileras con tractor, asemillado de arvenses
de hoja ancha, reservorios de arvenses para control biológico de plagas, etc).
Se contabilizaron los costos por hectárea para cada método de manejo de arvenses. El uso de glifosato
representa un menor costo, lo que explica el gran arraigo de esta prác�ca en las huertas
convencionales; desafortunadamente se ha valorado incorrectamente este ahorro económico, pues no
se contabilizan los efectos a la salud humana y la naturaleza, que están documentados en más de mil
ar�culos cien�ficos (Rossi, 2020). La adopción de los métodos ecológicos para manejo de arvenses
depende de la disponibilidad de mano de obra, pendiente, conocimiento de otras prác�cas, nivel de
capitalización, acceso al conocimiento agroecológico, y nivel de concien�zación del productor.
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ID ponencia: 3-17-5
PONENCIA: La organización comunitaria como eje estratégico para el desarrollo rural en Santa Rita de
las Flores, Chiapas.
Autor: Elena Fuentes
Ins�tución: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Correo electrónico: efcfuentesfuentes@gmail.com

Resumen:
Hay una historia común de abandono y resistencia en los pueblos rurales de México. Espacios rurales
apartados no solo en la distancia �sica, sino en los intereses polí�cos y económicos de gobiernos y
polí�cas públicas desvinculadas de las necesidades y recursos de tales localidades. Espacios que
resisten y subsisten, comunidades rurales que realizan un esfuerzo notable para la mejora de su
entorno económico y social, Santa Rita de las Flores, Chiapas, es un ejemplo de ello. Con el obje�vo de
iden�ficar problemá�cas, propuestas de soluciones y evidenciar aquellas medidas estratégicas que han
realizado para la mejora de sus condiciones socioeconómicas, se realiza el presente estudio. Para tal
fin, se recorrió el espacio rural, visitando a cada familia de la comunidad para aplicarle una encuesta
diagnós�co con el fin de captar y conocer de primera mano las experiencias de los habitantes, con
dicho diagnós�co y diferentes reuniones se enlistan las diferentes problemá�cas de la comunidad, las
cuales fueron reportadas y priorizadas en una reunión ante la comunidad. Los problemas detectados
pueden agruparse en tres áreas. Por un lado, problemas relacionados con infraestructura vial y la
carencia de servicios médicos. Por otro lado, los problemas relacionados con el rendimiento de cul�vos
(café) y productos (pacaya, palma, miel). Finalmente, los relacionados con el funcionamiento y
liderazgo de las dis�ntas organizaciones produc�vas presentes en el área (Orquídeas del Triunfo Santa
Rita, Las Pacayas de Santa Rita, Organización de la Palma Camedor y Organización de miel). Las
propuestas de soluciones se encaminaron considerando los recursos naturales, humanos y financieros
existentes en el área.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-18.

Estrategias adaptativas y de sobrevivencia en espacios rurales

Moderadora: Itzel Hernández Lara

ID ponencia: 3-18-1
PONENCIA: Estrategias adapta�vas en hogares rurales de la región Ixtlahuaca-Atlacomulco:
pluriac�vidad, movilidad laboral y reproducción familiar
Autor: Estela Mar�nez Borrego
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales UNAM
Correo electrónico: mborrego@unam.mx
Coautor: Itzel Hernández Lara
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: itzelina_hl@yahoo.com.mx

Resumen:
A par�r de la noción de estrategias adapta�vas, entendidas como una alterna�va de reproducción
económica y social para los hogares rurales y un mecanismo de respuesta ante la crisis económica y la
instrumentación de polí�cas, en esta ponencia se presenta un análisis de la pluriac�vidad y la
movilidad laboral en comunidades rurales de la región noroeste del Estado de México.
Si bien la pluriac�vidad y la diversificación ocupacional en los espacios rurales es un tema ampliamente
estudiado, en esta ponencia se presenta un estudio tomando en consideración dos elementos
analí�cos: a) la posición de la ac�vidad agrícola en la diversidad de ocupaciones, es decir, si es ejercida
como única, segunda o tercera ac�vidad y quien la desempeña en la estructura familiar; y b) un análisis
no centrado en el individuo, sino en el hogar al considerar la presencia de diversas ac�vidades
produc�vas y, par�cularmente la movilidad laboral, como una estrategia adapta�va dentro de las
familias.
Los datos que sustentan el análisis aquí propuesto derivan de la aplicación de un cues�onario a un total
de 279 hogares en comunidades rurales de los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca,
Joco�tlán y Atlacomulco entre 2017 y 2018. Los datos recabados dan cuenta de una mayor diversidad
en las ac�vidades ocupacionales, así como un incremento en la inserción de los dis�ntos miembros del
hogar en el mercado de trabajo formal o informal, que incluyen interesantes procesos de movilidad a
diversos des�nos dentro y fuera de la región de estudio. Estos procesos se han acentuado con el declive
de las ac�vidades agrícolas y pecuarias tradicionales y la ausencia de un nuevo modelo que permita
absorber la mano de obra existente en el medio rural.
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ID ponencia: 3-18-2
PONENCIA: Estrategias campesinas de subsistencia en ambientes estresados: el caso de la ganadería
caprina en el semidesierto potosino
Autor: Luis Carlos Tren�-Very
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: tren�very@gmail.com

Resumen:
Este trabajo aborda el fenómeno de la caprinocultura desde una perspec�va socioecológica, en donde,
a par�r del método etnográfico, la observación directa y la aplicación de entrevistas a los actores
sociales implicados en la caprinocultura, se describen los contextos socioeconómicos bajo los cuales se
lleva a cabo la ganadería de pequeños rumiantes en sectores poblacionales de alta marginación y
pobreza en el semidesierto potosino. Asimismo, se hace un análisis de las múl�ples relaciones que las
unidades productoras de cabras establecen tanto al interior de la comunidad como al exterior con
intermediarios, acaparadores de ganado y con el mercado urbano, todo en estrecha relación con el
entorno natural del que depende enteramente el proceso produc�vo.
La cría de cabras es una ac�vidad de gran importancia para la subsistencia de las familias que habitan
en los espacios rurales del semidesierto potosino-zacatecano. Con una an�güedad de casi 500 años,
dicha ac�vidad se ha consolidado como una adaptación cultural a las zonas áridas del norte de México,
en par�cular de la franja centro-sur del desierto chihuahuense, en donde la agricultura a gran escala
resulta inviable debido a las caracterís�cas edafológicas y a la escasez de recursos hídricos. Es en estas
zonas en donde el ganado menor (cabras y ovejas) es el principal medio de transformación de los
recursos vegetales presentes en estos suelos. En este sen�do, la caprinocultura como sistema de
producción ganadero de �po extensivo, aparece como una fuente de subsistencia respaldada por siglos
de conocimiento acumulado tanto del medio natural como de las caracterís�cas y el comportamiento
de los animales en las �erras de agostada.
La incer�dumbre produc�va derivada de factores externos como el clima y la precipitación pluvial
anual así como la alta variabilidad en cuanto a la disponibilidad de recursos naturales como el agua y
la vegetación el semidesierto, hacen que esta ac�vidad tenga un carácter i�nerante entre los territorios
donde se prac�ca, pues debe aprovecharse la complementariedad ecológica entre las zonas bajas
durante la época cálida y las zonas altas durante la época fría del año debiendo los pastores desplazarse
con sus hatos por el territorio en busca de lugares para la alimentación del ganado.
Los ciclos produc�vos, los ritmos de vida y la supervivencia de los grupos humanos del semidesierto
están sujetos a los ciclos naturales, a la variabilidad climá�ca caracterís�ca del semidesierto y la
estacionalidad y secuencialidad de las ac�vidades pecuarias, lo que ha llevado a las comunidades
rurales a desarrollar una serie de conocimientos y estrategias de vida adaptadas especialmente al
ambiente y al contexto social, económico y polí�co del semidesierto mexicano.
De tal manera que, comunidad, ambiente y mercado aparecen como los tres ejes ar�culadores del
análisis explica�vo de los modos de vida y las adaptaciones que, como unidades de producción familiar,
permiten subsis�r a las y los caprinocultores a pesar de las dificultades y limitaciones que la cría de
cabras conlleva en la actualidad como resultado de un paula�no abandono de la ac�vidad ganadera, el
deterioro ambiental y de una relación asimétrica con el mercado de los productos pecuarios.
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ID ponencia: 3-18-3
PONENCIA: Estrategias socioeconómicas en el Parque Nacional Cofre de Perote: entre la conservación
y la sobrevivencia
Autor: Jane� Vallejo Román
Ins�tución: Centro de Inves�gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad
Golfo
Correo electrónico: jane�vallejo@gmail.com

Resumen:
Las categorías de estrategias adapta�vas y pluriac�vidad, aportes de la nueva ruralidad, nos ayudan a
comprender la complejidad de los espacios rurales. En esta ponencia se dará cuenta,
etnográficamente, de las estrategias adapta�vas de los habitantes del Parque Nacional Cofre de Perote
(PNCP), Veracruz, un área natural protegida; se trata de aportar elementos para la discusión de cómo
éstas reconfiguran los mercados de trabajo rurales en una escala local.
En el caso de estudio, el análisis de las estrategias adapta�vas permite acercarnos a los procesos
económicos, polí�cos y sociales de larga data que han reconfigurado la cultura laboral de los habitantes
de un área natural protegida y de comunidades aledañas. Concretamente, el sector agrícola y forestal,
se ha visto trastocado por la instrumentación de polí�cas públicas orientadas a la desregulación y al
libre mercado, proporcionando importantes apoyos estatales a los grandes y medianos productores
vinculados con productos comerciales y de exportación; y relegando al grueso de los medianos y
pequeños productores, lo que ha generado un deterioro creciente de sus condiciones de existencia y
una crisis de producción y reproducción social de las unidades domés�cas.
En este contexto, en el PNCP se dis�nguen diferentes estrategias adapta�vas, las cuales �ene la
finalidad de lograr la obtención de recursos para sobrevivir, como respuesta a los cambios
socioeconómicos y ambientales producto del modelo de acumulación actual. Una estrategia adapta�va
que destaca es la pluriac�vidad, la cual se desarrolla dentro o fuera de la parcela y en buena parte se
asocia a la ac�vidad agrícola campesina y a la promoción de estrategias de conservación ambiental. En
este sen�do, considero que una tarea importante es reflexionar sobre los retos que implica el tema de
la conservación ambiental y las posibilidades o no, en materia de trabajo y en términos más amplios de
sobrevivencia, que se están generando para las poblaciones que habitan en ANP.

ID ponencia: 3-18-4
PONENCIA: Formas de adaptación de las comunidades rurales en las Áreas Naturales Protegidas
Autor: Hannia Marín Vázquez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Correo electrónico: hanniamarvaz@gmail.com
Coautores: Hector B. Fletes Ocón, María Guadalupe Ocampo Guzmán
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Correos electrónicos: hector.fletes@unach.mx, maria.guzman@hotmail.com

Resumen:
Con el paso del �empo el medio ambiente se ha visto afectado principalmente por las acciones del ser
humano. La deforestación, los incendios, la contaminación del agua, el aire y el suelo son solo algunos
ejemplos del impacto de la huella humana en la naturaleza. Los recursos naturales son fundamentales
para la supervivencia del ser humano, para controlar el uso inadecuado de los mismos, buscar
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preservación de los ecosistemas y mejorar la calidad de vida mediante alterna�vas que beneficien a la
sociedad. Organizaciones importantes a nivel mundial han creado zonas de protección al medio
ambiente denominadas Áreas Naturales Protegidas. Estos espacios �enen un alcance que abarca
diferentes dimensiones, como la ambiental, la económica, la polí�ca y hasta la cultural. En México
existen 182 Áreas Naturales Protegidas, de las cuales 42 se encuentran en el estado de Chiapas, y 9 son
Reservas de la Biosfera. El obje�vo de esta ponencia radica en explicar las relaciones entre la Reserva
de la Biosfera “La Sepultura” en Chiapas y la población de dos ejidos, Tierra y Libertad y Tiltepec
pertenecientes al municipio Jiquipilas. Esto con la finalidad de exponer la relevancia de analizar los
procesos de adaptación a los que se enfrentan estas comunidades rurales cuando su territorio
pertenece a un programa de protección del medio ambiente, y los retos y oportunidades que desa�an
el modo de vida de los actores locales, pues estas áreas �enen control del territorio y establecen
medidas de prohibición y de vigilancia que dificulta la ac�vidad produc�va.

ID ponencia: 3-18-5
PONENCIA: Mercados alterna�vos rurales en �empos de pandemia
Autor: Ariadna Medina del valle
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - ININEE
Correo electrónico: arimdelvalle@gmail.com

Resumen:
En el contexto actual que nos ha tocado vivir, estamos observando que la Economía de Mercado no
resuelve los problemas económicos, sociales y polí�cos que aqueja a la gran mayoría de la población
mundial. Estos problemas económicos, sociales y polí�cos, �enen que ver con las crisis de alimentos,
cada vez hay más pobreza, la desigualdad social, el cambio climá�co, entre otros. La Economía Social
es una rama de la Economía que estudia las ac�vidades económicas no sólo desde el punto de vista
ortodoxo (una sola visión), sino de una manera plural (varias visiones). En ese sen�do es importante
dentro del modelo de economía plural que abraza el actual gobierno, estudiar la economía social y
dentro de ella la economía comunitaria. La Economía Familiar Campesina Indígena Originaria,
entendida como Economía Comunitaria, economía rural; desarrolla la ac�vidad económica con una
lógica de producción dis�nta a la Economía de Empresas, en ese sen�do se debe estudiar y
comprender primero, para luego elaborar propuestas que vayan en la mejora de este sector. En 2012,
del total de la población que habitaba en la en�dad, 54.4 por ciento se encontraba en situación de
pobreza, lo que equivale aproximadamente a 2.4 millones de personas de un total de
aproximadamente 4.5 millones, con un promedio de carencias por persona de 2.6. Asimismo, 14.4 por
ciento de la población del estado se encontraba en situación de pobreza extrema (650,000 personas
aproximadamente), con un promedio de 3.7 carencias por persona. De lo anterior se deriva que el
porcentaje de población en situación de pobreza moderada fue de 39.9 (1.8 millones de personas
aproximadamente), con un promedio de 2.2 carencias por persona. Se �ene por ende rezago
educa�vo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social,
carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda,
carencia por acceso a la alimentación. Dentro de las propuestas de mejora por parte del CONEVAL,
están: impulsar la creación de un sistema de monitoreo y evaluación, se requiere generar criterios y
lineamientos que respalden su realización homogénea y sistemá�ca, así como definir a los actores
encargados de su ejecución las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre ellos.
Asimismo, es importante que el estado considere impulsar la creación de un padrón único de
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beneficiarios de los programas sociales para que pueda dis�nguirse la complementariedad o
duplicidad de los apoyos brindados, así como contar con información acerca de todos los que recibe
cada beneficiario. Para esto, resulta necesario precisar los criterios y lineamientos en un documento
oficial, de manera que la información que brindan las dependencias para la integración del padrón sea
homogénea. Es objeto de esta inves�gación es describir la mul�plicidad de los modos de vida rurales
en el territorio nacional y visibilizar las experiencias que son palpables las formas de organización
acontecimiento que ha significado un parteaguas es la pandemia de COVID-19, donde jóvenes, mujeres
y niños enfrentar los retos que representa la avasallante cultura digital, y adecuándose con nuevas
maneras de sobrellevar el día a día, pero con el respeto de sus culturas, pueblos y grupos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-19.

Mujeres trabajando: actores principales del cambio y continuidad en el
México rural

Moderadora: Ana Laura Carolina Ramírez Estrada

ID ponencia: 3-19-1
PONENCIA: Des�lación artesanal producida por mujeres afro campesinas del Pacífico colombiano.
Experiencias y debates
Autor: María Luisa Jaramillo Cas�llo
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo

Resumen:
Este trabajo fue llevado a cabo con mujeres afro campesinas del departamento del Chocó en el Pacífico
Colombiano. El tema de inves�gación gira entorno a la producción y comercialización femenina del
Viche, des�lado artesanal de caña, producido ancestralmente por los pueblos afro ribereños de
Colombia. En esta ponencia se abordará el tema de la economía del viche, se busca introducir el análisis
sobre el proceso de producción y comercialización de este des�lado como una ac�vidad que
históricamente ha generado independencia económica a las mujeres afro campesinas del Chocó.
Además, esta ac�vidad está suscrita dentro de circuitos de comercialización y dinámicas de producción
y transformación propias de las economías campesinas. Su importancia recae en visibilizar el aporte
material y cultural de las mujeres afro en las economías de sus hogares y regiones y ampliar el margen
desde el cual se habla de economías campesinas. Teniendo en cuenta la profundidad que le otorga al
análisis de esta, abarcar también desde el género y desde la diferencia étnico/cultural. Aquí se hablará
desde las vidas y prác�cas de mujeres que pertenecen a comunidades reconocidas bajo la figura legal
de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras. Es importante traer este debate a México porque
se relaciona en la tradición de des�lación artesanal como parte de las economías campesinas. Porque
el debate sobre la importancia de la cultura en el modelo de producción campesina propio de cada
pueblo y porque el tema de la mujer campesina son ejes de análisis e inves�gación prioritarios
actualmente para la región la�noamericana.

ID ponencia: 3-19-2
PONENCIA: Encuentros y contradicciones entre el feminismo hegemónico y la vida comunitaria en una
organización de mujeres indígenas jóvenes de Huixtán, Chiapas
Autor: Alfonso Or�z Moreno
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Correo electrónico: alfosoor�zmoreno@gmail.com
Coautor: Ignacio López Moreno
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Lerma
Correo electrónico: i.lopez@correo.ler.uam.mx

Resumen:
El feminismo indígena mexicano estuvo subsumido en las luchas campesinas del siglo XX, a la vez que
creció en diálogo y disputa con el movimiento feminista mexicano de clases acomodadas e
intelectuales hasta el parteaguas que las mujeres zapa�stas concretaron en la Ley Revolucionaria



234

Indígena de Mujeres a mediados de la década de 1990, que materializó la crí�ca al feminismo
hegemónico, desde el feminismo poscolonial. Este trabajo, desarrollado desde una metodología que
combina la Inves�gación Acción Par�cipa�va y la Teoría Fundada muestra un caso que ilustra las
contradicciones y dificultades que colec�vos de mujeres indígenas encuentran en su camino hacia la
transformación y sub-versión de la realidad patriarcal y neocolonial. Nuestra inves�gación encuentra
cómo las influencias del feminismo hegemónico son asumidas pero resignificadas/translocadas por un
grupo de mujeres indígenas jóvenes de Huixtán, Chiapas y las tensiones que genera con la vida
comunitaria. Estas mujeres jóvenes fueron influidas por el feminismo occidental mediante sus
profesoras universitarias, así como por Organizaciones No Gubernamentales de Los Altos de Chiapas.
Este acercamiento les permi�ó reconocer y aprehender el discurso de la desigualdad de género, los
derechos de las mujeres y la existencia del patriarcado, pero también genera el conflicto de la
imposibilidad de trasladar los conceptos y posiciones feministas a las mujeres indígenas de su
comunidad, tanto por los significados, como por el choque con la vida comunitaria, lo que las lleva por
el camino de una construcción propia basada en las formas tradicionales de relación entre las mujeres.
Nuestra ponencia ilustra un proceso que nunca termina, donde a través de la co�dianidad, pero
también de ac�vidades y talleres del grupo con la comunidad, conceptos, categorías y formas de
entender la realidad son dialogadas y resignificadas para tener sen�do y ser vectores de cambio
cultural hacia una realidad cues�onadora del patriarcado y del neocolonialismo.

ID ponencia: 3-19-3
PONENCIA: La par�cipación de las mujeres en el programa de Pago por Servicios ambientales, en la
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en la Comunidad de El Capulín, Donato Guerra
Autor: Ana Laura Carolina Ramírez Estrada
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: lauracarolestrada@gmail.com

Resumen:
La presente propuesta �ene como obje�vo analizar la par�cipación de las mujeres en la Reserva de la
Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM) y su posible par�cipación en el Programa de Pago por
Servicios Ambientales (PSA), la cual, se ha visto condicionada principalmente por el acceso desigual a
la propiedad de recursos naturales y tenencia de la �erra, los roles de género, el patriarcado, entre
otros factores.
La RBMM abarca una superficie de 56, 259 hectáreas que se localizan en la parte este del Estado de
Michoacán y en la parte oeste del Estado de México. Se encuentra en la parte central del Eje
Neovolcánico y se caracteriza por tener una gran biodiversidad (Gómez y Dirzo, 1995). La RBMM se
caracteriza por ser una región con diferentes problemá�cas socioambientales que no se han podido
rever�r entre las que se encuentran la tenencia de la �erra, el uso del suelo, la elevada tasa de
deforestación, la tala ilegal y los incendios forestales inducidos (Hernández et al., 2011; Hoth, 1995).
Teniéndose en cuenta lo antes mencionado, se han diseñado diversos PSA con el obje�vo de
compensar a los propietarios de zonas forestales que dejan de aprovechar económicamente sus
bosques para implementar ac�vidades relacionadas con el cuidado y la conservación que favorecen la
con�nuidad de la provisión de dichos servicios (Cabestany, et al., 2017:84).
Los PSA representan una de las innovaciones más significa�vas de la polí�ca forestal y el desarrollo
rural de México en los úl�mos años. En par�cular, el impulso a los mecanismos locales de PSA a través
de los Fondos Concurrentes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) , destacando el mecanismo

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

3
A
lt
er

n
a
ti
va

s
y
o
rg

a
n
iz
a
ci
ó
n
so

ci
a
l
ru

ra
l



235

desarrollado en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM)
denominado Fondo Monarca (CONAFOR, 2013).
Sin embargo, a pesar de la implementación de polí�cas públicas antes mencionadas, así como el
impulso de la ac�vidad turís�ca estacional, las problemá�cas socioambientales siguen manifestándose
actualmente. Uno de los factores clave que ha generado impactos diferenciados entre hombres y
mujeres es el desigual acceso a la propiedad y control de los recursos naturales (entendida como
gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la distribución de los costos y beneficios de los
recursos naturales renovables, para que el conjunto de la sociedad pueda beneficiarse de su
explotación y/o conservación (CEPAL, 2021).
Ferguso (2010) menciona que el empleo femenino en el sector turís�co se ha caracterizado por la
flexibilidad de condiciones de trabajo, rotación de personal, la prevalencia de trabajadores eventuales,
aspecto que jus�fica de algún modo la amplia reserva de trabajo para mujeres y jóvenes durante
temporadas altas (Mendoza y Chapulín, 2015: 319). La progresiva sensibilización de la opinión pública
sobre la problemá�ca ambiental y la toma de conciencia de los problemas ecológicos implican una
mayor valorización de los recursos naturales, así el reto de la ac�vidad turís�ca consiste en plantearse
el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales en el marco de la sostenibilidad del
ecosistema, procurando mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones locales y en la
experiencia de los visitantes (Bertoni, 2008)

ID ponencia: 3-19-4
PONENCIA: Mujeres en inicia�vas agroalimentarias de Economía Social: aportes y retos per�nentes
para la época de pandemia
Autor: Rocío García Bustamante
Ins�tución: Desarrollo y Aprendizaje Solidario A.C.
Correo electrónico: rogarbus@gmail.com

Resumen:
Ante el contexto de pandemia actual, es apremiante buscar alterna�vas de alimentación y vida entre
las dis�ntas propuestas ya existentes. Las inicia�vas agroalimentarias son proyectos de producción,
procesamiento, y/o intercambio de alimentos en contextos rurales y urbanos, desplegados por
dis�ntos actores sociales, donde las mujeres juegan un papel fundamental. El obje�vo de este
documento es dar cuenta de la par�cipación de las mujeres en las inicia�vas agroalimentarias de
Economía Social, visibilizando sus aportes y retos en los procesos de trabajo y alimentación, que se
vuelven per�nentes en época de pandemia. La reflexión apunta hacia la importancia de las prác�cas
familiares y comunitarias de producción e intercambio de alimentos bajo los valores agroecológicos y
solidarios.
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ID ponencia: 3-19-5
PONENCIA: Los impactos del confinamiento entre un grupo de jóvenes estudiantes originarios de
comunidades rurales en San Luis Potosí
Autor: José Guadalupe Rivera González
Ins�tución: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
Correo electrónico: joserivera@uaslp.mx

Resumen:
La pandemia del Covid-19 hizo que muchos jóvenes estudiantes, originarios de localidades rurales y
que tradicionalmente vivían en la ciudad de San Luis Potosí, se vieran obligados por el inicio del
confinamiento a regresar a sus localidades de origen para seguir llevando en casa su formación
profesional a distancia. Ello derivó en que se ajustara su vida y sus ac�vidades en la localidad y en sus
hogares. El obje�vo de la ponencia será presentar la experiencia que logramos documentar en 5
jóvenes universitarios que regresaron a sus hogares y que desde allá retomaron sus estudios. La meta
es presentar qué representó el confinamiento en su formación, cómo se tuvieron que ajustar a la vida
y a las necesidades del hogar y cómo ese regreso generó para ellos ventajas y conflictos en la
experiencia del encierro en sus comunidades de origen.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-20.

Mujeres, organización y participación

Moderadora: Alma Delia Méndez Sánchez

ID ponencia: 3-20-1
PONENCIA: Mujeres indígenas y campesinas en las polí�cas agroalimentarias
Autor: Alma Lili Cárdenas Marcelo
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, UAEMEX
Correo electrónico: rafaelmia90@gmail.com
Coautores: Sergio Moctezuma Pérez, Ivonne Vizcarra Bordi
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, UAEMEX, Ins�tuto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales, UAEMEX
Correos electrónicos: smoctezumap@gmail.com, ivbordi@hotmail.com

Resumen:
En las sociedades patriarcales el cuidado y alimentación se han dado en el espacio privado e invisible
de los hogares, acciones que se les ha responsabilizado a las mujeres bajo la imposición de la división
sexual del trabajo. En donde se ha ins�tucionalizado una violencia estructural y cultural principalmente
sobre mujeres y niñas-niños, mismo que se ha extendido tanto el ámbito humano como lo no humano.
Aunque en décadas recientes se ha hecho un esfuerzo polí�co por resarcir esta desigualdad histórica,
a nivel de polí�cas públicas poco se ha tomado en cuenta a las mujeres indígenas y campesinas como
sujetas de estas. Al ser el maíz el principal alimento del pueblo mexicano, este ha sido la base de su
soberanía y seguridad alimentaria. Sin embargo, la mayoría de las mujeres indígenas y campesinas que
resguardan dicha biodiversidad han sido excluidas e incluidas condicionalmente en las polí�cas
agroalimentarias por falta de acceso a la �erra, por lo que el obje�vo de la presente es analizar la
par�cipación de las mujeres indígenas y campesinas a través de la implementación de los discursos de
género en las polí�cas agroalimentarias dirigidas a la producción de maíz desde la Ecología Polí�ca
Feminista Decolonial. Para ello se realizó un estado del arte de los discursos de las polí�cas
agroalimentarias encaminadas a la producción del maíz y la inclusión de las mujeres en estas. Como
resultado se encontró si bien el acceso a la �erra ha limitado históricamente su par�cipación como
sujetas de polí�cas agrarias, las mujeres han desarrollado estrategias que les han permi�do renegociar
su condición de subordinación, a par�r la organización y del cuidado hacia lo humano y lo no humano,
construyendo nuevas alterna�vas para ellas y las futuras generaciones, pero sin dejar de lado a la
madre naturaleza que las cobija.

ID ponencia: 3-20-2
PONENCIA: Mujeres rurales, de la resistencia a la re-existencia
Autor: Alma Delia Méndez Sánchez
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: almadelia.men@gmail.com

Resumen:
La propuesta a presentar pretende dar cuenta del proceso que han vivido mujeres rurales campesinas
en la Región Tepeaca- Tecamachalco del estado de Puebla. Mujeres de 13 comunidades de esta región
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par�ciparon abiertamente en la defensa de su territorio, la lucha duró varios años, fue una lucha contra
el denominado Proyecto Millenium, que en realidad formaba parte del Plan Puebla Panamá, dejando
en ellas experiencias importantes.
Mujeres y hombres agrupados en torno a la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive, lograron triunfar
y que se cancelara dicho proyecto; entendido en realidad como un megaproyecto que pretendía
despojar de su territorio a los y las habitantes de dicha región.
Luego de lograr la cancelación en varias poblaciones, hombres y mujeres con�nuaron agrupados para
obtener mejoras en sus comunidades, tales como: tendido de cableado para luz eléctrica, pisos dignos,
cierre de bares, trámites para una zona de panteón, construcciones y arreglos de escuelas, etc.
En la zona referida se han elaborado varios trabajos académicos que abordan aspectos produc�vos,
culturales, históricos, tenencia de la �erra, presencia del sujeto social ges�onador de su espacio, entre
otros.
El trabajo que se presentará al Congreso de AMER dará cuenta del proceso que han vivido las mujeres
en esta zona como actoras sociales. Ya comenté que ellas han par�cipado en la ges�ón de obras para
sus pueblos y, presentaré ante ustedes la manera en que tres comunidades se insertaron en un
proyecto de agroecología en el que a las mujeres campesinas se les transfirieron nuevas tecnologías
amigables con el medio ambiente y con la salud de productores y consumidores. Más específicamente
me referiré al espacio de reflexión de San Buenaventura Tetlananca en el que las mujeres se están
acercando a temas de ecología polí�ca. Por tanto; vamos de la resistencia a la re- existencia.

ID ponencia: 3-20-3
PONENCIA: Organización y acción polí�ca en las mujeres de Cuetzalan, Puebla
Autor: María del Pilar González Ramos
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: pilar.gonzalez@estudianteposgrado.ecosur.mx

Resumen:
La década de los ochenta del siglo pasado implicó para México una transformación estructural
relevante hecha presente en los espacios urbanos y rurales. En el úl�mo de los casos, dicha
disposiciones neoliberales generaron contradicciones resultantes en la construcción de resistencias y
en ese marco acciones polí�cas por parte de indígenas y campesinos para mermar las desigualdades y
discrepancias presentes en sus territorios.
En estos procesos las mujeres han intervenido como sujetas polí�cas que buscan mantener sus
espacios de vida a través de resistencias contrahegemónicas femeninas que hacen frente a la matriz de
dominación capitalista, patriarcal y neoliberal. En este sen�do, ellas han construido acciones polí�cas
que les han permi�do generar nuevas formas de organización y sociabilidad en el marco colec�vo.
Haciendo referencia a este contexto se encuentra el ejemplo de la organización Maseuaksiuamej
Mosenyolchikahuani (agrupación de mujeres indígenas que trabajan juntas desde 1985) y de la
coopera�va Tosepan Titataniske (coopera�va mixta que surge en 1974) en el municipio de Cuetzalan,
Puebla, en donde las mujeres, por un lado, han luchado por su territorio y por otro, cues�onan las
estructuras patriarcales asentadas dentro de sus comunidades.
Es importante mencionar que organizarse les ha permi�do, por un lado, hacerse visibles en el ámbito
público y privado, y por otro, crear proyectos con bases comunitarias, que reivindican su trabajo, su
iden�dad de género y sus conocimientos tradicionales considerando dentro de éstos los beneficios
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comunitarios, la preservación de las costumbres y la relación armoniosa con el entorno natural
(Ramírez Puerto 2014).
Referencias:
Ramírez Puerto A. 2014. Valores emergentes en una economía alterna�va turís�ca desde la iden�dad
de género y étnica. Universidad Miguel Hernández, España.

ID ponencia: 3-20-4
PONENCIA: Par�cipación de las mujeres en la pesca comcáac: trabajo en un mar de hombres
Autor: Zinia Eunice Rivera Gracia
Ins�tución: Universidad de Sonora
Correo electrónico: ziniariveragg@gmail.com
Coautor: Romualdo Montaño Bermúdez, José Germán Barrera Manríquez
Ins�tución: Universidad de Sonora, CONANP
Correos electrónicos: romualdo.montano@unison.mx, jgbarreram@gmail.com

Resumen:
Ante la poca bibliogra�a de estudios rurales sobre la ac�vidad pesquera con enfoque de género, se
presenta una descripción sobre la irrupción de las mujeres comcáac (o seri) de Punta Chueca en la
pesca, ac�vidad realizada dentro del Canal del Infiernillo, mar ancestral comcáac, enclavado entre la
costa central sonorense y la Isla Tiburón. En este si�o marino ha exis�do una división sexual en el
acceso a los recursos pesqueros, sin embargo, la precariedad económica de dis�ntas jefas de hogar les
ha llevado a insertarse dentro de la ac�vidad pesquera, específicamente en el primer eslabón de
producción: la captura. En un contexto rural desér�co, donde predominan ac�vidades caracterís�cas
de las sociedades nómadas, la pesca representa ingresos estables en el espacio y �empo. En el caso de
Punta Chueca, comunidad indígena cuya sedentarización se diera hasta después de la mitad del siglo
pasado, su economía se ha limitado a la pesca, caza y artesanía.
La “feminización de la jefatura femenina” es una de las ver�entes de la feminización del trabajo que se
describe en este caso, ya que muchas de las mujeres dedicadas a las ac�vidades pesqueras son jefas de
hogar. La mujer ha par�cipado constantemente en las ac�vidades pesqueras: captura, valor agregado
y venta de producto. Sin embargo, la precariedad económica, así como también las transformaciones
sociales (por ejemplo, la emergencia de la jefatura femenina del hogar) de Punta Chueca provoca que
las mujeres busquen nuevos nichos económicos.
La inserción de las mujeres comcáac en la pesca moderna ha estado determinada por tensiones y/o
conflictos con pescadores y con otras mujeres, puesto que existe una división sexual del trabajo en la
cual la mujer no ha tenido cabida dentro de la ac�vidad.
La situación que viven las mujeres pescadoras comcáac es muy dis�nta a la del campo agropecuario,
algunas mujeres del campo agropecuario logran insertarse en el sector laboral prestando servicios y
mano de obra. En cambio, las mujeres comcáac han logrado realizar negociaciones directas con los
pescadores, sin embargo, siguen estando vulnerables a tal situación al no tener ellas las herramientas
básicas como una panga con motor. La relación de trabajo entre los pescadores y pescadoras está
basada en un ganar-ganar ya que los pescadores de otras comunidades necesitan alianzas estratégicas
para poder ingresar a los si�os de pesca comcáac y las mujeres han resultado ser capaces al momento
de negociar con ellos donde las dos partes resulten beneficiadas del negocio de la pesca.
Se u�liza un enfoque cualita�vo basado en entrevistas abiertas dirigidas a mujeres comcáac dedicadas
a la ac�vidad pesquera de la comunidad de Punta Chueca.
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ID ponencia: 3-20-5
PONENCIA: Producción artesanal, una oportunidad para la inserción laboral de las mujeres en
comunidades indígenas
Autor: Patricia López Gómez
Ins�tución: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)
Correo electrónico: patricia.lopez32@unach.mx

Resumen:
La desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas; se ha
dado de manera generacional, hay una formación cultural que le asigna a la mujer un papel
subordinado frente a los hombres. A las mujeres les limitan sus derechos y oportunidades al negarles
el acceso a la educación, a heredar �erras y a tener par�cipación polí�ca para la organización de su
comunidad y municipio, bajo el auspicio de que la mujer se las educa para los cuidados del hogar, la
crianza de los hijos y el cuidado del esposo. De acuerdo con las cifras oficiales, en Chiapas, el 44% de
las mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia: emocional, �sica,
sexual, económica, patrimonial, o discriminación laboral, esta situación de exclusión y violencia de
género ha obstaculizado la superación personal de muchas mujeres indígenas, generalmente por
miedo y co-dependencia económica familiar. Sin embargo, en los úl�mos años, algunas ac�vidades
produc�vas relacionadas con el sector de comercio han aparecido como una estrategia alterna�va para
la incorporación de las mujeres en el mercado laboral que les ha permi�do obtener sus propios
ingresos en su contexto local, sin migrar a otros lugares. Por ello, el obje�vo de la ponencia �ene como
finalidad de exponer la importancia de la venta de artesanías en la cabecera municipal de Zinacantán
Chiapas, y cómo esta ac�vidad produc�va ha creado condiciones de posibilidades para varias mujeres,
que les ha permi�do mejorar sus condiciones de vida al tener sus propias fuentes de ingreso y
desprenderse de la dependencia económica familiar, seguridad en ellas mismas y abrirse nuevas
perspec�vas que en su contexto de formación cultural no conocían.

ID ponencia: 3-20-6
PONENCIA: Mujeres campesinas productoras y reproductoras de la vida rural
Autor: Fá�ma Alejandra Morales Ibarra
Ins�tución: Universidad de Sonora
Correo electrónico: fa�mamoralesn@gmail.com
Coautor: Romualdo Montaño Bermúdez
Ins�tución: Universidad de Sonora
Correo electrónico: romualdo.montano@unison.mx

Resumen:
La inves�gación aborda desde la teoría sociológica y feminista, las experiencias socio-produc�vas de las
mujeres campesinas que residen en el ejido Rancho Viejo, una comunidad rural perteneciente al
municipio de Ures en Sonora y su anexo la Sierra Huérfana. Las ac�vidades agrícolas y ganaderas
representan la base de la sostenibilidad alimentaria en el ejido siendo la siembra de forraje y la
ganadería de doble propósito el eje de sus ac�vidades económicas. Sin embargo, dentro de la localidad
convergen dis�ntas formas de subsistencia, algunas de ellas emergentes como lo son la incorporación
de las mujeres al trabajo considerado estrictamente produc�vo, una variante de lo que algunas autoras
han denominado feminización del campo. Para llevar a cabo la inves�gación se hizo uso de las
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siguientes técnicas de recopilación de datos: revisión bibliográfica, entrevista semi-estructurada,
fotogra�a documental y observación par�cipante. Se trata de un trabajo ubicado epistemológicamente
dentro del análisis cualita�vo y es de carácter exploratorio. Aporta el análisis crí�co que supone una
inves�gación feminista y contribuye con datos que resultan relevantes ante la escasez de bibliogra�a
sobre el tema para el estado de Sonora. Como principal hallazgo se pudo adver�r que las mujeres están
siendo protagonistas de procesos de feminización del campo que responden a lógicas capitalistas y que
les generan una sobrecarga de ac�vidades a sus ru�nas diarias. Al mismo �empo que se generan
prác�cas de autonomía y agencia, lo que más que traducirse como empoderamiento, se podría decir
que son formas de resistencia construidas a par�r de las estrategias que se forjan para la mejoría de
sus realidades de manera individual y colec�va.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-21.

Resistencia y defensa de la vida. Aproximaciones comunitarias

Moderador: Gerardo Alberto González Figueroa

ID ponencia: 3-21-1
PONENCIA: En �empos de ira: Respuestas comunitarias en Chiapas.
Autor: Gerardo Alberto González Figueroa
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: ggonzalez@ecosur.mx

Resumen:
La covid-19 nos tomó en medio de la crisis ascendente del capitalismo. Si bien la pandemia fue un
evento que anunciaba crisis a nivel de la salud, las naciones se enfocaron en su atención, reflejando la
visión reaccionaria de la misma, sin poner atención en las condiciones polí�cas, económicas y sociales,
lo que exacerbó la crisis, y se polarizan las disputas por el poder polí�co.
En México, a pesar de los avisos del contagio y sus posibles consecuencias, se minimizó y se actuó al
principio como si fuera la influenza de 2008, y las medidas adoptadas no pudieron disminuir las
infecciones y los fallecimientos.
La pandemia es la mayor crisis de este siglo ya que además de sanitaria lo es en diversos procesos de
la vida en donde la economía y la polí�ca hoy son los ejes de la esfera pública.
La gente �ene en el capitalismo el de no morir, y por lo tanto el de sobrevivir y resis�r.
Ante la pandemia, diversos actores han tomado medidas para poder prevenirla, en el mejor de los
casos, pero sobrevivir en la realidad. Hoy en el año 2021 los saldos son graves y definirán el futuro del
país y del mundo, o del sistema-mundo y por ello, del país.
En México el cambio del régimen fue como cerrar la puerta con los dedos atrapados. El sistema de
salud se dice, con los saldos del neoliberalismo, quien no pudo, ni puede responder en esta coyuntura,
pero en otras enfermedades, no es muy diferente, la realidad es que los saldos sistémicos son los
pacientes enfermos, de manera crónica, es decir obesos e hipertensos, desnutridos y malnutridos.
En Chiapas la pobreza, la desigualdad, la exclusión, como ejes centrales de su realidad, se agravan en
la medida en que no hay empleos por la falta de inversión pública y privada, el racismo, y desde hace
ya bastante años, una paramilitarización como forma de resolver las diferencias, que no son menores:
lucha por la �erra, la autonomía, la par�cipación polí�ca, otras rutas de hacer las cosas al margen del
gobierno.
Hoy la pandemia no ha hecho evidente nada, sino que ha agudizado los problemas como la pobreza, la
violencia hacia las mujeres que pone de relieve el carácter feminicida del Estado mexicano. Desde la
sociedad, no es suficiente la ira. De hecho, ante esta pandemia la sociedad ha escuchado al gobierno
de lo que hace, pero no desde lo que podemos hacer en colec�vo, organizados y par�cipando.
La propuesta que se hace es la de mirar la realidad desde el espejo de la autonomía, como otra forma
de auto representación y organización comunitaria que se refleja en la lucha por la defensa del
territorio, y que busca irse al margen de la par�cipación polí�ca y del sistema de par�dos, y que ahora
se cons�tuye como Gobierno Comunitario Autónomo en Chilón.
A través de colaboración entre actores de la academia, de la iglesia católica y de la representación del
GCA, se enfrentó la pandemia y se hicieron ac�vidades para la protección del territorio.
Las ac�vidades fueron en dos �empos. La primera es abocarse a entender el desarrollo de la pandemia
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en el territorio, pensando en la llegada de migrantes y sus consecuencias a territorio maya tseltal. El
seguimiento fue reportando el estado de salud de los retornados. El segundo momento fue el trabajo
con promotores agroeco visuales y de salud, arropados por las personas sabias de la comunidad como
médicos indígenas y líderes. Y con ello, se hicieron talleres de salud y agroecología, para
posteriormente, una serie de reuniones-talleres para no solo atender la emergencia, sino atenderla
desde el origen del problema como la alimentación. La idea es presentar la experiencia de salud
comunitaria del GCA de Chilón, Chiapas. Con una metodología colabora�va y la interpretación teórica
de la salud comunitaria y la par�cipación polí�ca.

ID ponencia: 3-21-2
PONENCIA: Interculturalidad en dos comunidades del municipio de Catorce (2012-2022). Pictogramas
del Desierto Potosino a través de la mirada de la niñez que habita Wirikuta.
Autor: Carmen Zapata Flores
Ins�tución: El Colegio de San Luis
Correo electrónico: carmen.zapata@colsan.edu.mx

Resumen:
El mágico desierto de Wirikuta ha sido un tema interesante de estudio, se ha abordado por muchas
disciplinas desde la geogra�a, la historia, hasta lo etnográfico y antropológico, cuando se habla de
Wirikuta se piensa primordialmente en los wixaritari, quienes se colocaron en el panorama mundial
desde el conflicto minero que estalló en 2012, frente a las concesiones que el Gobierno de Felipe
Calderón otorgó en la Sierra de Catorce.
“Ésta es la otra historia de Wirikuta que no se ha contado desde 2009, cuando la canadiense First
Majes�c Silver Corp adquirió las 35 concesiones de la desaparecida Real Bonanza para extraer mineral
de plata y relanzar la ac�vidad minera en Real de Catorce, a través de su proyecto denominado ‘La Luz’
“(Lucas:2012)
Además, de que la extracción de minerales en esta zona significa la contaminación de la poca agua que
queda en el territorio, esta parte del al�plano representa uno de los cinco lugares sagrados para los
wixaritari.
Consecuentemente, ha puesto sobre la mesa las diferentes miradas que existen en este territorio y que
se contraponen: empresarios turís�cos, visitantes y personas que viven en las comunidades de
Catorce, quienes desde estos años han vivido diversos conflictos. La niñez en zonas marginadas como
el desierto es casi invisible, pues los adultos �enden a subes�marlas, se piensa que están ahí y que en
algún momento crecerán y serán produc�vas.
Lo que los niños y niñas piensan es importante pues ellos son un espejo de los cambios en la sociedad.
Al igual que las biznagas de filosas espinas que se adaptan a este territorio agreste, pero son capaces
de dar flores y frutos.
Así mismo sucede con la niñez, que se amolda a los cambios ver�ginosos de la sociedad. La presente
inves�gación pretende dar voz a los niños que habitan en dos comunidades del Desierto del municipio
de Catorce San Luis Potosí México:
El Tecolote y Real de Catorce, las cuales podrían verse separadas y desiguales, pero �enen algo muy
importante en común: viven su infancia en este complejo contexto. Comprender su acción social es
importante pues es a través de ellos que se observan los temores, anhelos y frustraciones de una
comunidad, lo que pretende mostrarse a par�r de la representación gráfico simbólica de los niños,
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aplicada a un material ludográfico (didác�co), mediante la prác�ca intercultural, a través de talleres,
convivencias, entrevistas y experiencias comunitarias.
“Los niños precisan tener asegurado el derecho de aprender a decidir, cosa que sólo se hace
decidiendo” (Freire, 2001:71) Sirva este proyecto para abonar a sus decisiones.

ID ponencia: 3-21-3
PONENCIA: La Educación Superior comunitaria en la defensa de la vida
Autor: Alma Patricia Soto Sánchez
Ins�tución: CIESAS Pacífico Sur
Correo electrónico: altzilal@gmail.com

Resumen:
La creación de proyectos de Educación Superior comunitaria o intercultural, desde múl�ples procesos
organiza�vos de los pueblos, ha generado no sólo la ampliación de la inclusión, sino la posibilidad de
apuntalar las luchas por la autonomía, la defensa de sus formas de vida y anhelos de futuro. A par�r de
estos proyectos, hablar de inclusión no se limita a las polí�cas que buscan contrarrestar desigualdades
históricas en los derechos educa�vos de los pueblos indígenas, sino de abordar los procesos polí�co-
pedagógicos entretejidos con la defensa de territorios. Estos proyectos se reconocen y se imbrican
intencionalmente con los procesos históricos de largo aliento de violencia simbólica y sistémica, y en
las dinámicas de despojo y explotación, desde la defensa de la vida.
El proceso de disputa desde el ámbito educa�vo, a par�r del proyecto polí�co y las luchas epistémicas,
desde el reconocimiento de otros sistemas de saberes, propuestos desde la Educación Superior
comunitaria e intercultural, se confrontan los avances en la cobertura educa�va que, desde las polí�cas
educa�vas de gobierno, refuerzan modelos de educación ceñidos a los intereses del desarrollo y el
capitalismo.
En esta disputa la construcción de historias, memorias, presentes y futuros de los pueblos y
comunidades en sus territorios desde las lógicas de autonomía en la vida co�diana, se enfrentan con
una espacialidad abstracta que los construye como espacios para la provisión de recursos naturales y
mano de obra, de pobreza o des�natarios de desarrollo. Así, la Educación Superior comunitaria se
muestra entonces, apuntalando horizontes societales alterna�vos y a la construcción de otras
narra�vas y sistemas de conocimiento.
Se presentan los casos del Ins�tuto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA) y de la Universidad Autónoma
de la Comunalidad (UACO), cuyos procesos toman parte de la defensa de los pueblos indígenas en el
istmo de Tehuantepec, y se reflexiona cómo se gestan desde dis�ntos movimientos sociales como
proyectos geopolí�cos y de arraigo a territorios concretos, y cómo se proponen nuevas opciones para
las y los jóvenes en �empos de crisis mul�sistémicas.
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ID ponencia: 3-21-4
PONENCIA: La resistencia campesina en la región de Chalco-Amecameca, Estado de México:
persistencia de siglos
Autor: Jorge Gustavo Ocampo Ledesma
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: ocampochapingo52@gmail.com
Coautor/es: María Isabel Palacios Rangel
Ins�tución/es: Universidad Autónoma Chapingo
Correo/s electrónico/s: ocampochapingo52@gmail.com

Resumen:
Se presenta este trabajo que �ene por obje�vo recuperar la iden�dad y los ejes de lucha milenarios,
con sus demandas de siglos, de las comunidades campesinas de la región de Chalco-Amecameca.
Además de la revisión bibliográfica, documental y de archivos, se recuperaron tes�monios de viejos
destacados luchadores agraristas, mediante entrevistas con la metodología de historia oral.
Mediante la visión histórica de la Larga Duración de la Escuela de los Annales, y con el apoyo del
método indiciario de la microhistoria de Carlo Ginzburg se desarrolló la explicación de un proceso de
lucha y resistencia que man�ene de manera persistente una dimensión milenaria, sustentada en los
mitos y en las prác�cas constantes de rituales en la Sierra Nevada, al amparo del Volcán y la Volcana.
Esta dimensión entronca con las figuras mí�cas de personajes que en las dis�ntas naciones originarias
son denominadas con diversos nombres pero que representa, finalmente, la persistencia de una
proyección de futuro basada en un héroe, dirigente y orientador permanente de las luchas de sus
pueblos.
De la misma manera, recupera las demandas seculares de los pueblos campesinos e indígenas,
estructuradas en cuatro ejes fundamentales: la lucha por la �erra, por el agua, por el monte y por la
defensa de la fuerza de trabajo y contra los impuestos. Ahí radica el fundamento de la comunidad
campesina, y su defensa es una lucha por la vida.
En esto consiste la resistencia campesina, uno de los conceptos imprescindibles para comprender la
emergencia de los dirigentes campesinos, cuyo fundamento es el cambiar manteniendo. La resistencia
campesina se en�ende entonces como la incorporación selec�va, que permite sostener a la comunidad
-su espacio vital- frente a las relaciones de dominación, e incluso dentro de ellas.
La resistencia campesina, como concepto de defensa y lucha se expresa de mejor forma cuando posee
perspec�va histórica: décadas, siglos, donde la memoria de�ene el presente y la tradición se vuelca
hacia el futuro con ansias de cambio.
Par�mos de la biogra�a de Leonardo Santamaría, dirigente indiscu�ble de la región y de la organización
Vanguardia Agrarista Popular Mexica, la que se expresó entre 1980-2000, y proyectó décadas de acción
de este dirigente agrario.
Con su biogra�a se rescató una personalidad dirigente y su relación carismá�ca con los pueblos de la
región, en donde la representación simbólica del guía se expresa con fuerza y determinación.
Su tenacidad, a pesar de las dificultades y represiones, se en�ende como parte de la mís�ca, construida
en derredor de su personalidad y a la cual él mismo contribuyó y que proporcionó un par�cular
significado, una auten�cidad y una gran fortaleza a la lucha agraria, al idealizar su figura.
Frente a los cambios económicos y legales promovidos desde la modernidad, pocos podrían apostar
por la sobrevivencia de la lucha campesina en la región de Chalco-Amecameca. Sin embargo, los
pobladores rurales aún no han dicho su úl�ma palabra, se man�enen al acecho en pie de lucha. Su
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paciencia persiste, no importa el �empo. Seguirán contradiciendo. Así lo han hecho durante siglos y no
cejarán. Y aparecerán sus dirigentes…
PALABRAS CLAVE: Resistencia campesina, dirigentes agrarios, región de Chalco-Amecameca, demandas
milenarias, historia oral

ID ponencia: 3-21-5
PONENCIA: Los bordados tex�les como parte de la iden�dad colec�va del pueblo indígena otomí de
Tenango de Doria, Hidalgo
Autor: Mar�n Rodríguez Arellano
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: licmixe@gmail.com

Resumen:
Desde el año 1992, los pueblos y comunidades indígenas han sido reconocidos en la Cons�tución
Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos, después de permanecer invisibles por casi dos siglos, a par�r
de esa fecha se han escuchado dentro de la ley ante el mundo. Sin embargo, es de todos conocido que
la población indígena mexicana nunca se fue, siempre ha desarrollado su vida en sus lugares de origen
donde realizan diferentes ac�vidades agrícolas, también se dedican al trabajo artesanal ya sea como
ebanistas, carpinteros, herreros, hasta tejedores y bordadores. Estos úl�mos lo existen en todo el país
donde habitan personas indígenas que producen su propia indumentaria, crean y recrean con los hilos
de colores que son muy propios de la región donde vive cada pueblo indígena. Los pobladores de la
comunidad indígena otomí de Tenango de Doria, además de dedicarse a diversas ac�vidades agrícolas,
ganaderas y de comercio, también se ocupan de las artesanías como son los bordados tex�les de
múl�ples colores que llaman la atención a propios y ajenos, ac�vidad que iniciaron desde a mediados
del siglo pasado y hoy en día con�núan innovando sus creaciones originales. Uno de los principales
elementos culturales que caracterizan y dis�nguen a la comunidad de Tenango de Doria, son sus
bordados tex�les, sus diseños de iconogra�as en el que plasman y reflejan su iden�dad como indígenas
ñuhu. Sin embargo, en los úl�mos años han enfrentado dificultades para registrarlas en el Ins�tuto
Federal de Derechos de Autor (Indautor) para que forme parte de su Propiedad Intelectual comomarca
colec�va, específicamente como comunidad indígena, cuyo impedimento es el vacío en la Ley
fundamental, así como en las leyes secundarias, debido a que dichas comunidades carecen
reconocimiento jurídico como sujetos de derecho público. Si bien es cierto que en la legislación interna,
recientemente, ha habido reforma y adecuaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, todavía quedan lagunas, y la protección de los
artesanos contra la apropiación de algunas empresas nacionales e internacionales es limitada. Para
resolver estas cues�ones es necesario comprender el contenido de los derechos humanos y
compararlos con los correspondientes derechos de propiedad intelectual.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-22.

Vida y resistencia frente a la pandemia por Covid-19

Moderador: Jaime Peña Ramírez

ID ponencia: 3-22-1
PONENCIA: Pandemia y resistencia: el impacto del Covid en el campo mexicano
Autor: Blanca Aurora Vega Rubio
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales UNAM
Correo electrónico: blancaa@unam.mx
Coautor: Jaime Peña Ramírez
Ins�tución: FES Acatlán UNAM
Correo electrónico: jiper48@yahoo.com.mx

Resumen:
El obje�vo de la ponencia consiste en analizar el impacto de la pandemia en el campo, especialmente
en el sector indígena. Las transformaciones ocurridas en la producción de granos básicos y el impacto
del aumento de los precios de los bienes de consumo en la población rural, fundamentalmente la que
se orienta al autoconsumo. El regreso de migrantes a las comunidades, el impacto de la pandemia en
un sector con precaria infraestructura de salud, comorbilidades e índices altos de desnutrición.
Asimismo, las formas de resistencia que se han llevado a cabo, sobre todo en las comunidades
indígenas, para protegerse de la enfermedad, ante los vacíos ins�tucionales en el campo. Se pretende
demostrar que la vulnerabilidad de la población campesina e indígena, por su condición marginal en
las polí�cas públicas, su aislamiento espacial y su pobreza, contrasta con su fortaleza para enfrentar la
pandemia, pues sus organizaciones comunales, su autonomía territorial y su cohesión social, les han
permi�do imponer filtros sanitarios, aislarse del contagio, controlar la entrada y salida de personas,
imponer sanciones a quienes violen las medidas de seguridad, de modo que los lazos comunales han
sido claves para enfrentar en mejor medida la pandemia que lo ocurrido en las zonas urbanas, carentes
de organización.

ID ponencia: 3-22-2
PONENCIA: Producción Alterna�va: la milpa maya y movimientos de resistencia
Autor: Arcelia González Merino
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: arcel.2013@gmail.com

Resumen:
El obje�vo del presente trabajo es analizar la importancia de la producción de la milpa en la Península
de Yucatán desde la perspec�va de la modernidad y los movimientos de resistencia actuando a
contracorriente de la modernidad capitalista. El sistema milpa ha sido u�lizado desde la época
prehispánica como base de la alimentación de nuestros ancestros. En México, desde principios de la
década de los 50 del Siglo XX se ha promovido el monocul�vo en detrimento del policul�vo. En la
Península de Yucatán, una parte importante de los suelos está dedicada a la milpa. La milpa se basa en
el policul�vo y comprende la producción de maíz, calabaza y varios �pos de cul�vos (Moya y Ku, 2001).
Cabe señalar que desde el año 2020, se busca que la milpa maya sea reconocida como Sistema
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Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPIAM). La metodología a u�lizar será la revisión
documental actualizada de los temas a tratar, la aplicación de entrevistas (vía remota) semi-
estructuradas a los diferentes actores clave, del sector público, privado y organizaciones no
gubernamentales. Los resultados esperados es que la producción y conservación del sistema de la
milpa maya es poco promovida por el gobierno actual, pero existen movimientos de resistencia que la
han impulsado y la seguirán conservando y mejorando.

ID ponencia: 3-22-3
PONENCIA: Resis�endo y construyendo alterna�vas de vida desde el aire en San Andrés Cholula,
Puebla
Autor: Xóchitl Formacio Mendoza
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: formacio17@gmail.com

Resumen:
Este texto �ene como obje�vo analizar cómo se disputa al capital y al estado desde las comunidades
indígenas de San Andrés Cholula el aire, entendiéndolo a éste como espacio producido por el capital
para su reproducción y ampliación. Entendiendo que el aire también es un territorio en disputa, donde
la palabra y la información son caras también fe�chizadas bajo la imagen de la mercancía.
Entendiendo que la resistencia y la defensa ante las embes�das del capital, se pueden dar desde
dis�ntos frentes, en San Andrés Cholula, la lucha por la vida traspasa el territorio �erra y se amplía al
aire, donde se enfrenta a nuevos actores, los medios de comunicación masivos, enmascarados bajo la
democra�zación de la información que reflejan ante su expansión, implicando para los pueblos
indígenas y campesinos, el silencio y la imposición de un modo dis�nto al suyo, el del consumismo.
En Nuestra América, se han impulsadomedios de comunicación alterna�vos a los masivos, como lo son
las radios comunitarias e indígenas, que buscan desenmascarar el que hacer de éstos a través de la
recuperación del espacio que implica el territorio aire, es así, que la radio comunitaria e indígena, no
solo se mira como herramienta de las comunidades que las impulsan, sino como actores autónomos
que asumen en la palabra la herramienta para disputar el aire y con ello la libre información.

ID ponencia: 3-22-4
PONENCIA: Valores intangibles asociados a las percepciones de los cafetales con sombra en el estado
de Chiapas y Oaxaca, México
Autor: Rosey Obet Ruiz González
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: mcobet.10@gmail.com
Coautor: Maria Lorena Soto Pinto
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: lsoto@ecosur.mx

Resumen:
Los valores o beneficios no materiales que se ob�enen de la naturaleza, se les denomina servicios
culturales y comprenden el desarrollo cogni�vo, la reflexión y recreación, el disfrute del entorno
natural, la inspiración esté�ca, la iden�dad cultural, el sen�miento de apego y la experiencia espiritual
con el entorno natural. Estos servicios son complejos para entenderlos y poco estudiados por las
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ciencias y disciplinas biológicas. Sin embargo, la creciente urbanización, la densificación urbana y
periurbana y la conversión de áreas verdes naturales a infraestructura urbana reduce la exposición a la
naturaleza, afectando la apreciación de los ecosistemas e impactando en el deterioro del bienestar
humano. Los cafetales con sombra cons�tuyen sistemas agroforestales con gran potencial de servicios
ambientales y altamente biodiversos con beneficios intangibles poco abordados por la comunidad
cien�fica.

ID ponencia: 3-22-5
PONENCIA: Vivir la pandemia por COVID-19 en Chontalcoatlán, Guerrero. Una mirada antropológica.
Autor: Adán Romero Gómez
Ins�tución: Independiente
Correo electrónico: adan.romero.88@hotmail.com

Resumen:
Bien recuerdo una nota en la sección internacionales del no�ciero nocturno del Canal 11 por ahí del 26
o 27 de diciembre de 2019, en la que se informaba sobre el brote de un nuevo virus en la provincia de
Hubei en Wuhan, China. En aquel pequeño reportaje -que apenas duró unos tres minutos-, se decía
que dicho virus había comenzado en un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales exó�cos
vivos como víboras y murciélagos. De las personas infectadas comentaban que éstas presentaban una
neumonía de e�ología no conocida, y que el probable transmisor del virus hacia los humanos pudieron
haber sido los murciélagos.
Terminaron las fiestas de navidad y año nuevo, y los primeros meses de 2020 comenzaron a transcurrir,
sin embargo, el Covid-19 -nombrado así el día 11 de febrero-, no dejaba de propagarse por el mundo a
pesar de estrictas medidas de confinamiento impuestas por algunos gobiernos de Asia y Europa. Esto
llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declarara como una
pandemia, siendo ésta la primera causada por el brote de un coronavirus.
Con la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia por parte de las autoridades sanitarias
mexicanas el pasado 23 demarzo, el pueblo de Chontalcoatlán comenzó a preguntarse qué pasaría con
la realización de sus conmemoraciones, fes�vidades y vida co�diana tras este anuncio. Chontalcoatlán
es una comunidad neorrural de alrededor de mil doscientos localizada en la región norte del estado de
Guerrero. Pertenece al municipio de Te�pac, donde sus principales ac�vidades económicas son la
agricultura y la ganadería.
El obje�vo de esta ponencia es compar�r algunas reflexiones antropológicas en torno a cómo se ha
vivido la pandemia por COVID-19 en dicha comunidad, pues este problema de salud global
rápidamente evidenció enormes desigualdades estructurales producto de polí�cas neoliberales y
capitalistas -ampliamente ya documentadas-. Con ayuda de la etnogra�a se mostrará cómo los
habitantes han hecho para sobrellevar todos los impactos que esto ha traído. Se abordará lo fes�vo
¿cuál ha sido el impacto de la Covid-19 en las prác�cas relacionadas al Patrimonio Cultural Inmaterial
de Chontalcoatlán? ¿Hubo sólo efectos nega�vos o también podría hablarse de algo posi�vo?
Así mismo se compar�rán reflexiones sobre las estrategias que se implementan para asegurar la
reproducción social dentro de las familias campesinas de la comunidad, pues ya hay efectos visibles a
nivel local.



250

ID Y TÍTULO DE MESA: 3-23.

Mercados alternativos y agroecología

Moderador: Manuel Ángel Gómez Cruz

ID ponencia: 3-23-1
PONENCIA: La introducción del café de especialidad como alterna�va de mercado
Autor: Maria Fernanda Pérez Narváez
Ins�tución: SOLMUNDI A.C.
Correo electrónico: maryfer897@gmail.com

Resumen:
La inducción al mercado global de café, a través de la demanda de café de especialidad, ha traído
enormes retos a los caficultores a la vez que se han generado transformaciones en la forma de producir,
comercializar y consumir. Es a inicios de este siglo cuando el término llegó a México, aunque muy
distante aún, de lograr el obje�vo de esta alterna�va de mercado, que es el de obtener un trabajo en
conjunto con todos los eslabones involucrados en la dinámica de comercio de café de especialidad. En
Chiapas aún es novedad, en comunidades como Aldama y Tenejapa, surge el interés de las familias
caficultoras por aprender, emprender y conocer este mercado como una alterna�va a lo que
convencionalmente venían haciendo. Fue en la primera empresa que se consolida en Chiapas con
producción y ventas de café de especialidad, desde 2010, que estas familias de productores lograron
crear un vínculo y abrir las puertas de su modo de vida tanto a la empresa como a varios profesionales
con los que actualmente estrechan lazos de confianza y trabajos con calidad y aprendizaje. Sin duda
alguna, para estas familias, el café de especialidad ha venido a marcar un antes y un ahora en su labor
y modo de vida, que ellos mismos reconocen como mejoras en su trabajo y desarrollo como
profesionales en áreas de café, tanto en campo como en barismo. Debido a que el obje�vo principal de
esta alterna�va de mercado es lograr la trazabilidad del producto, es decir que, los profesionales en
cada eslabón en la cadena produc�va sean un equipo en conjunto que logre esos cafés de especialidad
esperados. Según la SCA (Specialty Coffee Asocia�on), la especialidad solo puede ocurrir cuando todos
los involucrados en la cadena de valor del café trabajan en armonía y man�enen su enfoque en los
estándares de calidad de principio a fin con el obje�vo de desarrollar las mejores cualidades del grano.
Las familias que se encuentran trabajando con esta alterna�va de mercado, consideran que los retos
que esto trae consigo, se superan con disciplina en el trabajo que ya conocen y disponibilidad por
aprender y socializar con los actores externos del campo, lo que genera ambientes de trabajo
sa�sfactorios, mejoras en la calidad del producto y su trabajo, así como en su ingreso. Por estas razones
he iniciado una inves�gación, con la intención de hacer un acercamiento para conocer los modos de
vida en los que se desenvuelve este segmento de mercado, que en cierta medida genera una solución
local a la crisis, desde la perspec�va de las familias productoras, con las cuales me he relacionado y
trabajado para formar esta inves�gación, que en uno �empo propondré para publicación en ar�culo.
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ID ponencia: 3-23-2
PONENCIA: Procesos de desarrollo y difusión de la producción de naranja orgánica y agroecológica en
el norte de Veracruz
Autor: Manuel Ángel Gómez Cruz
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: oscielrn06@gmail.com
Coautor/es: Laura Gómez Tovar
Ins�tución/es: Universidad Autónoma Chapingo
Correo/s electrónico/s: 2da.gomezlaura@gmail.com

Resumen:
A par�r del 2008, el CIIDRI de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en el municipio de Papantla,
Ver. comenzó a experimentar en una hectárea de naranja una serie de prác�cas agroecológicas,
encontrando opciones a la producción regional convencional que u�liza productos de síntesis química.
Posteriormente estas prác�cas se extendieron a toda la huerta de 16ha, siendo hoy un faro
agroecológico, que se concibe como aquella experiencia donde se hacen visibles los principios
agroecológicos, así como la ciencia, la prác�ca y el movimiento social de la agroecología y que irradia
luz y puede servir de guía para otros productores. En seguida dichos trabajos se difundieron con
citricultores de los 14 municipios colindantes en el Norte de Veracruz, a través de recorridos en la
huerta, cursos, talleres, conferencias, publicaciones, viajes de estudios, videos, servicios sociales,
estancias profesionales y tesis.
En un segundo periodo, se abordaron en capacitación con productores: elaboración de insumos
agroecológicos, requisitos para la cer�ficación orgánica, conformación de las organizaciones,
información sobre comercialización y forma de realizarla, y organización entre las diversas
organizaciones para acuerdos sobre comercialización. Los resultados más importantes son; a) Al inicio,
pasar de 1 ha a 16 ha agroecológicas y actualmente a 310 socios y 1340 ha orgánicas cer�ficadas en
forma independiente, b) instalación de una biofábrica por parte una de las organizaciones, y c)
acuerdos de las organizaciones fijando precios mínimos bajo contratos en las negociaciones con las
industrias del jugo.
La propuesta de la UACh se enfoca en poner al alcance de pequeños y medianos citricultores esta
innovación tecnológica y dinámicas de la organización para la cer�ficación y comercialización de
naranja agroecológica y orgánica en el Norte de Veracruz.
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ID ponencia: 3-23-3
PONENCIA: Producción de agave mezcal en comunidades campesinas de Oaxaca
Autor: Luis Ángel Mar�nez Flores
Ins�tución: Facultad de Ciencias Agrícolas-Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: lmar�nezf005@alumno.uaemex.mx
Coautor/es: Jesús Cas�llo Nonato
Ins�tución/es: Facultad de Ciencias Agrícolas Universidad Autónoma del Estado de México
Correo/s electrónico/s: jcas�llono@uaemex.mx

Resumen:
La planta de agave para la producción de mezcal es una de las más valoradas y buscadas en los estados
pertenecientes a la Denominación de Origen del Mezcal (DOM), su importancia radica en que la DOM
le asigna un valor diferente a cada una de las especies de agave, que se encuentran en los 9 estados
que se incluyen en esta zona. La producción de agave mezcal se lleva a cabo en diferentes regiones de
Oaxaca, teniendo presencia en Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca y Costa, aportándole
cada región una caracterís�ca diferente al agave. De manera par�cular son los campesinos los que
realizan ac�vidades par�culares a los cul�vos de agave con las especies espadín, arroqueño y
tobasiche. Adaptándose dichas especies a diferentes �pos de terrenos y al�tud. Sin embargo, existen
ocasiones en las que los m.s.n.m. interfieren en el desarrollo del agave.
La información obtenida fue recabada por prác�cas de campo y entrevistas semiestructuradas llevadas
a cabo en el segundo semestre del 2020 julio-diciembre en las comunidades de Santa María Tiltepec,
Minas de Llano Verde y Río de Ejutla.
El obje�vo del trabajo es describir y analizar las prác�cas agronómicas y culturales que los campesinos
desarrollan en la producción de agave mezcal. En este tenor se presentan casos de policul�vo que
acompañan al agave como es el cul�vo de frijol, maíz, miltomate, tal situación se presenta producto de
dos situaciones la distancia donde se ha plantado el agave (1.2m) y entre surcos (2.8m) que permite el
desarrollo de especies que acompañan el agave y por el abonado orgánico que se agrega al suelo, es
decir el mismo bagazo que sale de la producción de mezcal, así como la misma maleza que se genera
entre los agaves es cortada y esparcida en los surcos para que sea compostado el suelo. Los resultados
muestran que el conocimiento de los campesinos sobre la producción ha ido creciendo con el paso de
los años, gracias a que la bebida mezcal ha tenido una popularidad muy grande y ha sido aceptada por
varias personas.

ID ponencia: 3-23-4
PONENCIA: Propuesta de transición hacia una agricultura libre de glifosato en México y de
comunicación de los riesgos e impactos asociados al herbicida
Autor: Tomás Rivas García
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: eltom_r@hotmail.com

Resumen:
Existen evidencias cien�ficas que han documentado los efectos genotóxicos del uso de herbicidas
sobre la población vulnerable de México, como lo son niños y mujeres de pueblos indígenas,
agricultores y floricultores. Es necesario llevar a cabo proyectos relacionados con el manejo integral
para la transición hacia un uso racional de agroquímicos que genere información que llegue a todos los
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actores involucrados. Por ello, en el marco de una inves�gación par�cipa�va que involucre a expertos
productores, académicos y técnicos se u�lizarán herramientas como la búsqueda bibliográfica, el meta-
análisis, las entrevistas estructuradas y semiestructuradas y el análisis mul�factorial. Para describir la
muestra se calcularán la media y desviación estándar de las variables con�nuas y los porcentajes de las
variables categóricas. Se emplearán pruebas de t de student y de ji cuadrada, según el �po de variable
para comparación de grupos. Por todo lo anterior el obje�vo de esta inves�gación, es analizar los
elementos necesarios para una posible transición hacia una agricultura libre del glifosato, y otros
plaguicidas asociados a los cul�vos gené�camente modificados, incluyendo la comunicación de la
evidencia cien�fica y técnica sobre los impactos y riesgos asociados al uso del plaguicida en la salud
humana, la diversidad biológica y el ambiente.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-24.

Agri-culturas campesinas en la producción agroecológica

Moderadora: Rita Elise Schwentesius Schünemann

ID ponencia: 3-24-1
PONENCIA: Protección campesina de maíz na�vo: conservación, caracterización y mejoramiento
par�cipa�vo
Autor: Iván Jiménez Maya
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Correo electrónico: ijmay@yahoo.com.mx
Coautor: Malin Jönsson
Ins�tución: Fundación Semillas de Vida,
Correo electrónico: malin151@hotmail.com

Resumen:
En esta ponencia se presenta la propuesta del proyecto coordinado por la Fundación Semillas de Vida
AC, de manera conjunta con ocho organizaciones y seis universidades en diez estados ubicadas en el
centro, occidente, sur y sureste del país, en el marco de la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) 2019, para la elaboración de propuestas de proyectos de inves�gación e
incidencia para la sustentabilidad de los sistemas socioecológicos. El obje�vo de este proyecto es
conservar, conocer y describir la diversidad fitogené�ca demaíces, así como la diversidad gastronómica
de la milpa a par�r de caracterizar y documentar, junto con las y los campesinos, los maíces na�vos,
para mantener la agrobiodiversidad en manos de las comunidades campesinas. El proyecto se
desarrollará con base en el diálogo de saberes en el que se reconoce la sabiduría campesina acumulada
por siglos acerca de las semillas, aceptando que en el diálogo de saberes con la ciencia se pueden
aportar elementos de valor y de mejoramiento a la producción de la diversidad que cul�van. También
junto con las y los campesinos se rescatarán, producirá y reproducirán conocimientos sobre la
protección campesina del maíz en varias ver�entes, en un primer momento, a través de procesos
comunitarios, para fortalecer y amplificar el resguardo e intercambio de semillas con la finalidad de
incrementar la diversidad gené�ca, a par�r de ferias y fondos de semillas; además, se estudiará el
contexto sociocultural de los maíces na�vos. En un segundo momento, se realizarán talleres de
mejoramiento par�cipa�vo, para la selección de semillas, en varias etapas, a lo largo del proceso
produc�vo con la finalidad de mejorar la producción del maíz na�vo a par�r del contexto
socioecológico par�cular de cada comunidad y región.
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ID ponencia: 3-24-2
PONENCIA: Retos y oportunidades de la agricultura protegida para el desarrollo territorial. El caso de
Villa Victoria, Estado de México.
Autor: Maricela Marín Casimiro
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Correo electrónico: irammarin1989@gmail.com
Coautor: Francisco Herrera Tapia
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Correo electrónico: �errerat@uaemex.mx

Resumen:
El Desarrollo Territorial Rural se despliega en diseño de polí�cas, programas o proyectos orientados a
la superación de la pobreza rural, considerando cuatro caracterís�cas: 1) transformación produc�va; 2)
transformación ins�tucional; 3) territorio y 4) reducción de la pobreza rural. Los agricultores a pequeña
escala y de gran extensión han encontrado en la agricultura protegida oportunidades para generar
empleos, reducir mermas en las cosechas y mejorar sus productos. El concepto incluye a los
invernaderos tradicionales, así como también macrotúneles, microtúneles, que usan controles de
clima y automa�zación del riego. El obje�vo es desarrollar retos y oportunidades de producción con
agricultura protegida en Villa Victoria, Estado de México. La población de estudio fueron 531 micro
túneles, distribuidos en 77 localidades del municipio de Villa Victoria. Se realizó un diagnós�co para
conocer la producción que se lleva a cabo con agricultura protegida. Se u�lizó el método no
probabilís�co con la técnica por conveniencia; del 100% de la población de micro túneles se
muestrearon el 9.4%. La producción en micro túnel es de hortalizas y quelites; que son para
autoconsumo y venta como son: jitomate, lechuga, espinaca, cilantro, acelga y cebolla; menor
consumo: betabel, pepino, chile jalapeño, col, cebolla, zanahoria, ajo calabaza, haba y chícharo. Para
que tenga éxito, el sistema de agricultura protegida es iden�ficar adecuadamente el mercado, la
ubicación de las instalaciones, así como la tecnología que debe aplicarse. Se concluye que para lograr
un desarrollo territorial debe lograrse una transformación produc�va e ins�tucional, estableciendo
retos y oportunidades de producción de hortalizas con la agricultura protegida.

ID ponencia: 3-24-3
PONENCIA: Transiciones y estrategias de vida asociados al maíz raza Jala en Nayarit
Autor: Jesús Antonio Madera Pacheco
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: jmadera@uan.edu.mx
Coautores: Dagoberto De Dios Hernández, Citlali Vázquez Quezada
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit
Correos electrónicos: dagobertodediosh@gmail.com, citlali.vq@gmail.com

Resumen:
“La gente lo dejó de hacer [sembrar maíz raza Jala] por negocio, pero yo digo, qué más negocio que
asegurar su alimentación de un año [...], debe dar algo de tranquilidad a las personas el decir oye,
tengo asegurado la producción de maíz y el producto que voy a consumir durante un año; entonces,
desde mi punto de vista, también es un negocio”, narra Freddy Flores, oriundo de Coapan, Nayarit en
una de las entrevistas realizadas en el marco del proyecto “Desa�os de la Reconversión Produc�va y
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sus contribuciones para la construcción de seguridad alimentaria en municipios productores de tabaco
en Nayarit”, que �ene al municipio de Jala como uno de sus casos de estudio. A sus 47 años, Freddy,
como la gran mayoría de población adulta joven en el municipio de Jala, Nayarit, ha transitado entre su
pueblo natal y “las luces del norte”, ha transitado también entre la agricultura y los servicios, ha visto
y vivido los ires y venires entre los maíces criollos y los híbridos… Ahora, valora más el “maíz húmedo”
como se conoce entre los lugareños a la raza Jala; se cues�ona, además, así como varios otrxs, cómo
fue que se dejó en manos de externos la provisión de alimentos para las poblaciones rurales.
Más que sólo una fuente de generación de ingresos monetarios, el maíz raza Jala cons�tuye un vínculo
fundamental para la alimentación, del cuerpo, pero también de los sueños… Con un enfoque en la
agroecología y el diálogo de saberes, en la presente ponencia se busca indagar en los procesos de
transiciones agroecológicas y de valoración de las semillas na�vas, en par�cular al maíz raza Jala, entre
población adulta-joven del municipio de Jala, en el estado de Nayarit. Así, se busca dar cuenta de
quiénes son las nuevas generaciones y cómo (re)construyen sus iden�dades en torno al maíz raza Jala.

ID ponencia: 3-24-4
PONENCIA: Zonificación del área de influencia del �anguis orgánico Chapingo y sus consumidores
Autor: Rita Elise Schwentesius Schünemann
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: rschwent@prodigy.net.mx

Resumen:
En los úl�mos años, los Tianguis y Mercados Orgánicos Locales han tenido un auge y poco a poco se
consolidan como espacios alterna�vos de producción y consumo responsable que fomentan el
crecimiento del mercado (Schwentesius, 2019). Debido a esto se debe conocer la procedencia de los
consumidores, así como sus gustos, estos datos se debenmostrar de forma que puedan ser entendidos
y que mejor manera que en forma de mapas, ya que estos proporcionan la experiencia básica y una
interfaz prác�ca, los mapas también son la forma principal que �enen los usuarios de SIG para
compar�r su trabajo con otros en sus organizaciones ymás allá. Este trabajo recopila información sobre
el lugar de procedencia de los consumidores del �anguis orgánico Chapingo y realiza una zonificación
del área de influencia que alcanza y se presenta en mapas y tablas que permiten un mejor
entendimiento de la información, todo esto u�lizando una metodología cercana a los consumidores y
productores del Tianguis Orgánico Chapingo. En sus inicios, el Tianguis Orgánico Chapingo (TOCh)
funcionó como una red de consumidores interesados tanto en la producción como en el consumo de
alimentos orgánicos. El esquema de funcionamiento fue un sistema de entrega entre agricultores
orgánicos locales, amas de casa, académicos, trabajadores y alumnos de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACH) (Rodríguez, 2017). Fue hasta el año de 2003, que debido al creciente número de
consumidores y productores que par�cipaban en la cadena, se decidió pasar al modelo de un mercado
abierto. El Tianguis abrió oficialmente sus puertas en noviembre de 2003, a par�r de una propuesta
integral entre académicos de la UACH, pequeños productores locales y consumidores interesados en
modificar la forma de producir y consumir alimentos (Schwentesius, 2016). En la actualidad se ha
tenido un crecimiento por lo cual es necesario tener una zonificación de los lugares de donde
provienen los consumidores para poder determinar el área de impacto que este �anguis genera cada
sábado y domingo. Los resultados fueron un registro de 650 asistentes, este dato es tomado del total
de individuos por ejemplo en familias se contaba a la familia completa y no solo a los padres en
promedio. Los lugares de residencia de los consumidores del Tianguis Orgánico Chapingo, y se ha
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observado que la mayoría de los visitantes son de lugares cercanos a las instalaciones del TOCh, por
ejemplo, Texcoco, Lomas de Cristo, Huexotla. Esto no quiere decir que solo estas personas conocen el
espacio del �anguis orgánico Chapingo, pues también se cuan�ficó la precedencia por estados ya que
muchos estudiante, trabajadores o profesores radican en Texcoco o sus zonas aledañas pero son
originarios de las diferentes partes del país, además de que algunos consumidores aprovechan eventos
en la universidad Autónoma Chapingo como congresos o eventos a los que �ene que trasladarse a la
universidad y aprovechan para llevar productos de TOCh a sus casas, sin embargo también se ha
observado una gran presencia de visitantes de la Ciudad de México sobre todo de las delegaciones de
Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Venus�ano Carranza principalmente.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-25.

Rupturas, continuidades y luchas en las sociedades rurales

Moderadora: Acela Montes de Oca Hernández

ID ponencia: 3-25-1
PONENCIA: Derechos históricos de acceso al agua de riego en los hñähñu. Entre la ins�tucionalidad y
el poder social
Autor: Acela Montes de Oca Hernández
Ins�tución: Universidad Autónoma del Estado de México
Correo electrónico: amontesdeocah@uaemex.mx

Resumen:
La agricultura de regadío en sociedades rurales, específicamente donde se asienta población originaria
como los hñähñu, la dinámica de derechos históricos de acceso a dos recursos naturales esenciales,
como el agua y la �erra, deriva de un proceso histórico pocas veces explicado desde el poder social.
A menudo no es dis�nguible en los derechos de acceso al agua, para la producción agraria, reglas
opera�vas, factores implícitos como la variabilidad climá�ca, viabilidad económica, sistemas de
distribución, ges�ón local, inocuidad alimentaria, cosecha de agua y sistemas comunitarios de regadío,
surgiendo la siguiente pregunta ¿Por qué los derechos históricos de acceso al agua de riego son
mecanismos que pueden ayudarnos a comprender la ins�tucionalidad y el poder social de los hñähñu?
Siendo el obje�vo explicar los derechos históricos de acceso al agua de riego de los hñähñu para
comprender la relación entre norma�vas legales y principios de poder social. Apoyados en la
antropología ambiental, historia ambiental y ecología polí�ca se reconstruyen espacios de regadío y
derechos de acceso al agua en las comunidades de regantes hñähñu del estado de Querétaro e Hidalgo.
Desde fuentes históricas de diversos documentos y páginas oficiales, datos de archivo, recorridos de
campo y entrevistas se lleva al cumplimiento del obje�vo. Se considera que los derechos históricos de
acceso al agua de riego en sociedades rurales, como los hñähñu, permite desentrañar la compleja
dinámica relacional entre ins�tuciones vinculadas con el regadío y el poder social.

ID ponencia: 3-25-2
PONENCIA: Empleo de herbicidas para la producción de soya GM
Autor: Rodrigo Or�z Villanueva
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: rodrigoor�zvillanueva73@gmail.com

Resumen:
Con la llegada de la soya Gené�camente Modificada (GM) a la península de Yucatán se suscitaron
dis�ntos conflictos y controversias sociotécnicas, resultado de cambios socioestructurales que abarcan
lo económico, social y ambiental. Precisamente, por la transferencia tecnológica impuesta en una
región tradicionalmente henequenera y maicera, generando una reconversión agrícola y tecnológica,
impactando la lógica de producción campesina hasta entonces. Organizaciones campesinas, apícolas y
ambientalistas, se pronunciaron por detener el uso y el empleo de la soya GM y el uso del herbicida
glifosato. De esta forma, se creó un frente para contener los efectos nega�vos de este paquete
tecnológico, exigiendo al gobierno federal prohibir la experimentación, manejo y comercialización de
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este �po de soya, por los efectos que estaba suscitando en la producción de miel al ser contaminada
por el polen de la soya GM. Además, el cul�vo de soya GM tolerante a herbicida también se aplica en
cul�vos convencionales de soya y maíz, principalmente. Es considerado como uno de los plaguicidas
extremadamente tóxicos para la salud humana, con capacidad de producir daños contaminantes que
se degradamuy lentamente produciendo daños en el medio, a través de las cadenas tróficas y trasladar
a grandes can�dades de residuos al suelo y agua de zonas raparías. La controversia cobró más fuerza,
a par�r de que la Comunidad Económica Europea detecta un nivel de transgénesis mayor al permi�do
en la miel que se importaba de México. Por esta razón, la producción de este producto corre el riesgo
de no ser considerada como orgánica, deteniendo la compra a los productores de la península de
Yucatán. A par�r de este momento, se suscitan controversias y conflictos entre las partes y las
organizaciones campesinas y ambientalistas, quienes exigen detener la producción de la soya GM en la
región. Situación que a pesar de ser atendida parcialmente hasta la fecha sigue abierto el conflicto y no
se ha logrado un acuerdo entre las partes y esperando si realmente el papel de Estado determina el
futuro de los cul�vos GM, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso afirma
que se dejarán de producir transgénicos en el país y reducir la importación y uso del herbicida glifosato.
Ante esta situación, considero importante presentar en esta ponencia el desarrollo de la producción de
soya GM en la península; analizar la trayectoria de los grupos y organizaciones que se manifiestan en
campaña permanente por medio de un mapeo historiográfico y de tes�monios de algunos actores
sociales relevantes involucrados en este proceso (trabajo de campo realizado en 2019-2020).
Finalmente, el interés de ponencia se centrará en analizar cómo los grupos sociales en Campeche y
Yucatán se involucraron e intervienen en la reconversión agrícola en el cul�vo de la soya y cómo está
afectando a los pequeños productores, campesinos e indígenas, y la exposición de la biodiversidad por
el uso de herbicidas en el cul�vo de la oleaginosa. Además de abordar la problemá�ca a través del
análisis teórico metodológico de la sociología de la tecnología.

ID ponencia: 3-25-3
PONENCIA: Implicaciones de la lucha contra el narcotráfico en Nayarit
Autor: Nereida Loera Salcedo
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: nereidaloera@hotmail.com
Coautor: José Salvador Zepeda López,
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit,
Correo electrónico: josezep@uan.edu.mx,

Resumen:
En Nayarit, la disputa de las organizaciones delic�vas dedicadas al tráfico de drogas por el control del
territorio �ene antecedentes al menos desde 2008. Lo anterior, fue consecuencia directa de la
estrategia de Seguridad que emprendió Felipe Calderón en 2006. La ruptura entre el cártel de Sinaloa
y los Hermanos Beltrán Leyva, derivó en la crisis de seguridad local que estalló en 2010 y que marcó un
incrementó en los delitos de alto impacto y la forma en que la sociedad percibe y se relaciona con el
fenómeno del narcotráfico. En este contexto, el obje�vo de este trabajo es explicar cómo se han dado
las redes y relaciones de poder local entre los diferentes actores implicados. La metodología u�lizada
es documental y etnográfica. Finalmente, el análisis aquí presentado busca dar cuenta de los efectos
sociales y económicos que ha generado, sobre todo en zonas rurales, así como las nuevas
manifestaciones de violencia a par�r de la ruptura de pactos entre el narcotráfico y las comunidades.
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ID ponencia: 3-25-4
PONENCIA: Redes: Ruta hacia la sustentabilidad en el Lago de Pátzcuaro, Michoacán
Autor: Arturo Gándara Mendoza
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: arturo.ganmen@gmail.com
Coautores: Moisés Salvador Becerra Medina, Ka�a Beatriz Villafán Vidales
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
Correos electrónicos: mbecerra@umich.mx, ka�avillafan@umich.mx

Resumen:
Ante la crisis civilizatoria que enfrenta actualmente la humanidad, surge la inminente necesidad de
visibilizar y fortalecer es�los glocales de vida alterna�vos para transitar hacia una nueva normalidad
que se caracterice por respeto y jus�cia hacia todas las expresiones de vida en el planeta; la
sustentabilidad es una propuesta sólida de transición y su obje�vo esencial es integrar las dinámicas
económicas, sociales y ambientales para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El estudio
o análisis de redes, comprendido panorámicamente como la configuración de las relaciones entre un
grupo de entes que buscan algún obje�vo en común, es un proceso de la sustentabilidad, por la
importancia de visibilizar y fortalecer las relaciones (o la falta de ellas), entre los diversos actores que
accionan en pro de un es�lo alterna�vo de vida en el mundo. El análisis de redes es una temá�ca de
estudio que puede ser abordada teórica y gráficamente. El análisis gráfico permite visualizar
indicadores específicos de las relaciones presentes en una red de actores; por otro lado, el estudio
teórico de las redes, que consiste en interpretaciones de su significado, orígenes, componentes y
perspec�vas, sin embargo, estos conceptos no se encuentran conectados entre sí, ya que han sido
propuestos por dis�ntos autores y en diversos ámbitos. Esta ponencia �ene como obje�vo presentar
una propuesta teórico-metodológica hacia el análisis de la sustentabilidad del Lago de Pátzcuaro en
Michoacán. Con base a los componentes esenciales de los conceptos de redes sustentables, redes
solidarias y movimientos sociales, se determinan los indicadores clave a conocer en el análisis de la red
de relaciones existentes entre las organizaciones pro sustentabilidad ambiental del Lago de Pátzcuaro,
destacando la intensidad de las relaciones, confianza e intercambio de recursos, aplicados a dis�ntos
escenarios.

ID ponencia: 3-25-5
PONENCIA: Contabilidad ambiental, responsabilidad social y manejo sostenible de las Pymes rurales
Autor: Dora Nelly Cruz Crescencio
Ins�tución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Correo electrónico: dora.cruz@uthh.edu.mx
Coautor: Jesús Albino Bau�sta
Ins�tución: Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense
Correo electrónico: jesus.albino@uthh.edu.mx,

Resumen:
A través de los años se ha observado el daño severo que el medio ambiente ha venido padeciendo,
mucha de esta situaciones se han generado por el uso irracional de los recursos naturales ,
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desafortunadamente no sola las grandes industrias han dañado nuestro entorno sino también la
pequeña y mediana empresa, por ello la importancia de iden�ficar los factores que contribuyen a
ellos así como determinar mediante el manejo de la contabilidad ambiental los elementos del costo y
del gasto , los cuales permiten medir el recurso económico des�nado o comprome�do a la
producción tanto de un bien como de un servicio en la Pyme. Hasta 2019 las Pymes ocupaban el
99.8% de las empresas que operan en nuestro país, cifra totalmente considerable ya que representa
alrededor del 52% del producto interno bruto. La importancia de estas en la economía del país es por
demás necesaria y por ello la propuesta de crear e impulsar mejores condiciones que lleven a la
concien�zación, responsabilidad social y manejo sostenible de las mismas. Al incorporar técnicas
contables que hagan referencia a polí�cas ambientales en este �po de empresas no solo se estará
hablando de reducción de costos y gastos en términos monetarios sino también del cumplimiento de
normas ambientalistas y por ende se estará contribuyendo a acciones proac�vas para el cuidado y
protección del medio ambiente. No debemos perder de vista que la contabilidad ambiental es una
herramienta que no solo registra las operaciones de un ente, además las evalúa, analiza e interpreta
la información contable-ambiental para posteriormente de ella tomar decisiones en pro de la mejora
de la ges�ón ambiental
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-26.

Educación liberadora y nuevos actores en el ámbito rural

Moderador: Juan Patricio Castro Ibáñez

ID ponencia: 3-26-1
PONENCIA: Extensionismo rural como praxis forma�va liberadora en el contexto de la 4T y la
pandemia: insinuaciones y reflexiones
Autor: Juan Patricio Castro Ibáñez
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: cij18361@gmail.com

Resumen:
El obje�vo de la ponencia es reflexionar sobre las cualidades que debe tener los profesionales del
Extensionismo Rural, orientadas a una prác�ca educa�va liberadora y configurar un marco de
referencia para iden�ficar las competencias profesionales requeridas en el quehacer del Extensionista
Rural en el contexto de la Cuarta Transformación (4T) y la Pandemia – Covid-19.
Como referente retrospec�vo, se parte que el extensionismo agrícola impulsado por el Estado
Mexicano asumió el desarrollo estabilizador, con fundamento en los ideales de la Revolución Mexicana
y como un agente central de la modernización de la sociedad mexicana. El extensionismo se operó a
través de ins�tuciones públicas y se focalizó en imponer paquetes tecnológicos, la comunicación,
transferencia tecnológica y la capacitación fue establecida por medio de un modelo educa�vo no
formal, lo que permi�ó al Estado ejercer un corpora�vismo y control social.
El cambio de rumbo del Estado mexicano dejó huellas en el tejido social y paula�namente se dejó en
el abandono a los proyectos de extensión agrícola, a los apoyos estatales, se dio paso a una
desregulación de la economía y se abrieron espacios tanto a la inicia�va privada nacional, como a
organismos transnacionales.
En la etapa de la Cuarta Transformación y con un escenario de Pandemia (Covid-19) es necesario
replantear las estrategias para el extensionismo rural, tomando como referencia conceptos clave,
como son: “Soberanía alimentaria”; “Producción para el bienestar”; “Sustentabilidad” y “Vida
saludable”.
Entre los hallazgos del proceso reflexivo, considerando la 4T en condiciones de pandemia –Covid-19-
se avizora un perfil del extensionista que deberá cumplir a cabalidad con varios elementos: como ser
un facilitador-educador de los procesos de aprendizajes emancipadores, contar con un liderazgo
democrá�co, que fomente la apropiación social de los conocimientos, por ende deberá ser sensible a
las problemá�cas locales, vislumbrándose entonces como un transformador de las realidad social,
aunado a apoyarse en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como
instrumentos que faciliten su intervención.
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ID ponencia: 3-26-2
PONENCIA: Herbolaria indígena en el tratamiento de diabetes mellitus: conocimiento femenino
mazahua
Autor: Melissa Reyes Carcaño
Ins�tución: Ins�tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, de la UAEMex.
Correo electrónico: melreca04@gmail.com

Resumen:
Herbolaria indígena en el tratamiento de diabetes mellitus: conocimiento femenino mazahua
La diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenera�va que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o cuando el organismo no u�liza eficazmente la insulina que produce (OMS,
2020). De acuerdo con cifras del Banco Mundial en 2019 se registró que 8.8% de la población mundial
sufre de diabetes. En México esta enfermedad es considerada como la segunda causa de muerte en la
población (INEGI,2020).
En el caso del Estado de México una de las principales causas de mortalidad es la diabetes mellitus, en
el 2017 se registraron 15,268 decesos, mientras que para el 2019 la cifra aumentó a 15,661 muertes
por esta enfermedad (7,979 hombres, 7,682 mujeres) (INEGI, 2020b). Generalmente para el
tratamiento de la diabetes se u�lizanmedicamentos alópatas, pero los costos sonmuy altos, por lo cual
se opta por el uso de remedios naturales como la herbolaria. En México la variedad de grupos étnicos
y su conocimiento sobre plantas medicinales ha ayudado al tratamiento de la diabetes mellitus. De esta
forma, el obje�vo de la ponencia es analizar el conocimiento femenino mazahua respecto al uso y
manejo de plantas medicinales para el tratamiento de la diabetes mellitus. Por medio de la revisión
documental y el uso de entrevistas estructuradas se iden�ficará si las mujeres de dos comunidades
mazahuas del Estado de México han incorporado especies nuevas o les han dado nuevos usos a las
plantas locales para el tratamiento de diabetes.
Las mujeres mazahuas de ambas comunidades han dado usos diversos a plantas locales como la hierba
de burro y diente de león, pero también han incorporado remedios que incluyen especies externas
como la piña, se concluye que la incorporación de nuevas especies incrementa la herbolaria local y el
conocimiento femenino sobre los usos y manejos de las plantas medicinales.

ID ponencia: 3-26-3
PONENCIA: Masculinidades, educación rural, perspec�vas de género
Autor: José Adriano Barbosa Corredor
Ins�tución: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Correo electrónico: adrianobc90@gmail.com

Resumen:
En esta ponencia se presentarán los avances de un proceso de inves�gación que busca analizar e
interpretar compara�vamente procesos de construcción de masculinidades en dos ins�tuciones
escolares rurales mul�grado en Boyacá- Colombia y Zacatecas- México. La manera en la que se
obtendrá la información será a través del estudio de narra�vas situadas de carácter individual, familiar,
ins�tucional y de las polí�cas educa�vas gubernamentales que detallen los elementos de análisis
asociados a esta propuesta.
Este interés de inves�gación es relevante, ya que explora ámbitos que se han estudiado de manera
escasa y aporta elementos para complementar el entendimiento de procesos sociales y culturales en
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zonas rurales, desde una perspec�va de género. Observar los procesos de construcción de
masculinidades, implica un acercamiento al contexto rural desde una perspec�va alterna�va y se
cons�tuye como un ejercicio de jus�cia social que busca alcanzar la voz de poblaciones históricamente
determinadas como periféricas, pero indispensables en la construcción de las naciones.

ID ponencia: 3-26-4
PONENCIA: Tareas de cuidado y desigualdades: prác�cas desde las organizaciones de mujeres
indígenas mexicanas
Autor: Beatriz Gómez Barrenechea
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: soledad.gomez@academicos.udg.mx

Resumen:
Dentro de los sectores de población más afectados por las diversas crisis sociales y económicas en
México, están los Pueblos indígenas. Esta población históricamente ha mantenido situaciones de
carencias materiales y exclusiones extremas (69 % de la población indígena se encuentra en situación
de pobreza y el 27% en situación de extrema pobreza: INEGI, 2015). A las carencias mencionadas se
añaden las que proceden de la emergencia sanitaria por mo�vos de la pandemia actual: debido al
aislamiento social han tenido que suspender ac�vidades económicas como la producción y venta de
artesanías y por ello una de sus fuentes de ingreso: Esto afecta de manera significa�va a las mujeres
indígenas encargadas mayoritariamente de estas ac�vidades. Otro aspecto desventajoso para estas
comunidades es el limitado acceso a internet y servicios de telecomunicaciones ( 44% de los que viven
en zonas rurales carecen de cobertura de datos móviles a diferencia del 1% de las que viven en zonas
urbanas, según datos del Programa de cobertura social del gobierno federal, 2019); que se
complementa con la falta de equipos electrónicos como computadoras e incluso celulares, lo cual
incide directamente en las dificultades para incorporarse a los programas del gobierno como “Aprende
en casa” Situación que puede aumentar las probabilidades de abandono escolar en estudiantes
mayores de 15 años, en especial de las niñas. Estos cambios en las dinámicas familiares y comunitarias
implican para las mujeres y niñas que realicen tareas de cuidado adicionales en casa (el 64% de las
mujeres mayores de 12 años realiza ac�vidades no remuneradas a diferencia del 35% de los hombres
Probablemente se han incrementado las horas semanales (25) que ellas dedicaban al cuidado de
personas enfermas. Nos interesa en esta presentación, no sólo visibilizar las desigualdades en tareas
de cuidado que se man�enen en las comunidades, sino en especial las modalidades que comienzan a
encontrar las mujeres organizadas para modificar esas prác�cas, desde sus propias cosmovisiones,
buscando tejer relaciones familiares y comunitarias más igualitarias.
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ID ponencia: 3-26-5
PONENCIA: Voces de mujeres jóvenes rurales: covid-19, educación y empleo
Autor: Aideé Consuelo Arellano Ceballos
Ins�tución: Universidad de Colima
Correo electrónico: aidee@ucol.mx
Coautor: Alicia Cuevas Muñiz
Ins�tución: Universidad de Colima
Correo electrónico: alicia_cuevas@ucol.mx

Resumen:
En México, los jóvenes que viven en contextos rurales siguen presentando serias desventajas con
respecto a aquellos que viven en las ciudades (Arellano, 2014). Y en estos espacios rurales las mujeres
jóvenes están expuestas a un mayor número de escenarios riesgos con respecto a los hombres, pues
sus condiciones de vida son limitadas por tener bajos niveles de escolaridad, en algunos casos son
madres a temprana edad y realizan ac�vidades laborales en condiciones precarias (Arellano, 2015;
Arellano y Serratos, 2016; Arellano y Deniz 2019). Y si a todo esto le sumamos el escenario de riesgo
sanitario por covid-19 que todos estamos enfrentando, y las consecuencias que ya se viven en el
ámbito económico, educa�vo y laboral, el escenario social que se construye para ellas -mujeres jóvenes
rurales- es más complejo. En este sen�do, en el presente trabajo exponemos desde una perspec�va
fenomenológica el sen�r de diez mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años que viven en un contexto rural
en el estado de Colima, México con respecto a dos aspectos fundamentales en su vida co�diana: los
retos a los que se enfrentan en el ámbito educa�vo y en el laboral en un contexto caracterizado por el
riesgo sanitario de covid-19.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 3-27.

Estrategias de sobrevivencia y soberanía alimentaria

Moderadora: María Guadalupe Ramírez Rojas

ID ponencia: 3-27-1
PONENCIA: Organizaciones domés�cas frente a la COVID-19. El caso de los Nancue Ñomndaa de
Guerrero
Autor: María Guadalupe Ramírez Rojas
Ins�tución: CIESAS-SURESTE
Correo electrónico: amairanai@gmail.com

Resumen:
En México, la medicina tradicional puede describirse como un crisol de iden�dades y cosmovisiones,
con una gran riqueza de recursos cura�vos que responden a padecimientos ausentes en la lógica de
otros modelos. Derivado de la pandemia de la COVID-19 iniciada en 2020, las dinámicas familiares se
han ma�zado frente a un padecimiento desconocido tanto para la medicina occidental como para los
saberes tradicionales. Apoyados del proyecto de Redes Horizontales de Amuzgos, rescatamos
narra�vas derivadas de las representaciones e imágenes referentes al cómo perciben y enfrentan la
crisis sanitaria la población Nancue Ñomndaa en los municipios de Xochistlahuaca, Ometepec y
Tlacoachistlahuaca, del estado de Guerrero, México. Nos interesa reflexionar sobre la deconstrucción
emergente en el ámbito domés�co a raíz de la pandemia y cómo las polí�cas públicas instauradas en
materia de salud podrían tener un eco en el seno familiar y de su co�dianeidad. La familia como
estructura social básica de la organización social colec�va, nos remite forzosamente a mirar el papel
que ejerce en diversas dinámicas que son procesadas en su interior, ya bien sea guiando la toma de
decisiones alusivas a las ac�vidades económicas y educa�vas de sus miembros, o bien cómo
organizarse ante la adversidad, como es el caso de la crisis sanitaria producto de la pandemia de la
COVID-19. Usos y costumbres son trasmi�dos generacionalmente, donde emergen saberes que dan
cuenta del cómo abordar la presencia de males y enfermedades, conjugándose con conocimientos
básicos de autocuidado de la salud, los cuales son compar�dos entre sus miembros y en la vecindad de
unas familias con otras, sobre el cómo explotar dichos conocimientos para un bien común.

ID ponencia: 3-27-2
PONENCIA: Productores de amaranto en la búsqueda de soberanía alimentaria
Autor: Yolanda Castañeda Zavala
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: yolanda.uam@gmail.com
Coautor: Rosaura Reyes Canchola
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: rosaura@ciestaam.edu.mx
Resumen:
Nuestro obje�vo está centrado en el análisis de la organización de los productores de amaranto en los
estados de Puebla y Estado de México, su persistencia en el cul�vo de amaranto se debe a sus
cualidades nutri�vas, además al ser na�vo de México, se adapta a la mayoría de las condiciones
climá�cas de México. El amaranto es un alimento ancestral, en la dieta prehispánica fue fundamental
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como el maíz y el frijol, prohibido su consumo en el periodo de la colonia por su significado religioso
que ponía en riesgo la conquista cultural. Actualmente, los nutriólogos han comprobado que este es
rico en proteína, calcio, magnesio, hierro, convir�éndose en un aliado para comba�r la desnutrición
infan�l. El grano, también asumido como cereal se consume no solamente tostado, se puede procesar
para obtener diversos productos como harina, galletas, como base para elaborar malteadas, etc. Los
productores de amaranto se encuentran en una campaña permanente para rescatar el cul�vo y se
valorice dentro de un proceso de soberanía y autosuficiencia alimentaria. En 2018, la semilla es incluida
dentro de la canasta básica, pese a esta decisión, es necesaria una mayor difusión para su consumo y
polí�cas de apoyo a los productores. Los agricultores dedicados al cul�vo del grano se encuentran en
Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, siendo los principales estados productores Puebla y el
Estado de México. En este trabajo, primero expondremos las consecuencias de perder nuestra
soberanía y autosuficiencia alimentaria y el impacto de modificar la dieta alimentaria en la población.
Asimismo, nuestro análisis considera importante destacar los problemas a los que se enfrentan estos
productores en su producción y comercialización. En tercer lugar, expondremos las ac�vidades y
organización del grupo coopera�vo Quali en Tehuacán, Puebla, quien impulsa estrategias para la
creación de empleos y de mejoramiento económico de las familias de la región a través de
implementar un proceso produc�vo desde la obtención del amaranto orgánico, su transformación y
comercialización, experiencia fundamental por ser una alterna�va alimentaria frente a los productos
ultraprocesados que atentan a la salud de la población, en especial ante la pandemia del COVID-19. En
el caso del Estado de México, analizamos las estrategias para consolidar la permanencia de los
productores de amaranto. Concluimos que, con la organización de los productores de amaranto, es
posible obtener una producción sustentable, un consumo alimen�cio sano al �empo que rescatan los
saberes locales.

ID ponencia: 3-27-3
PONENCIA: Resistencia, luchas y co�dianidad de los Nn’anncue en �empos de pandemia.
Autor: Ever Sánchez Osorio
Ins�tución: Centro de Inves�gación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.
Correo electrónico: eso316@gmail.com
Resumen:
Las luchas por la vida en el mundo co�diano se han incrementado en �empos de pandemia. Hombres
y mujeres en contextos urbanos y rurales han enfrentado esta crisis de diferentes modos, impulsados
por sobrevivir y por necesidades comunes, buscando alterna�vas a la situación que atraviesan. Se
observa a nivel a global, pero par�cularmente en México, que estamos en la misma tempestad, pero
no en el mismo barco. Esta situación se hace todavía más evidente en regiones étnicas marginadas,
vulneradas y empobrecidas socialmente. Sin embargo, también se puede observar cómo estas
subje�vidades resisten y luchan co�dianamente, considerando que esta situación –la lucha- es
cons�tu�va de sus vidas inmediatas. Esta propuesta busca observar, a par�r de casos empíricos, la
subje�vidad Nn’anncue en �empos de pandemia. Primero, se contextualiza la situación del país y la
región amuzga a par�r de la crisis sanitaria COVID-19, nuevo coronavirus o virus SARS-CoV-2; segundo
se observa la lucha como parte cons�tu�va de la vida co�diana y cómo el coronavirus agudizó esta
situación en la Región Amuzga del estado de Guerrero; tercero se presentan casos par�culares donde
la subje�vidad amuzga, a par�r del mundo simbólico y de sus prác�cas co�dianas, enfrentan la
pandemia. Finalmente se reflexiona en los Nn’anncue a par�r del contexto, de lo que se ha
denominado, nueva normalidad.
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ID ponencia: 3-27-4
PONENCIA: Resis�endo desde los saberes: la iden�dad gastronómica indígena en la comunidad de La
Resurrección, Puebla
Autor: José Pablo Albert Limón
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: jose.albertlimon@viep.com.mx
Coautores: Gustavo Amaro Zahuan�tla, Ricardo Luis Salgado Araujo
Ins�tución: Ins�tuto Universitario Carl Rogers, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correos electrónicos: amaro_zahuan�tla@hotmail.com, ricardo.salgadoaraujo@viep.com.mx

Resumen:
La transmisión intergeneracional de saberes tradicionales en las comunidades indígenas forma parte
de los repertorios y estrategias de resistencia simbólica que u�lizan determinadas agrupaciones para
la reproducción cultural de una iden�dad. Esto cobra mayor relevancia cuando se manifiestan de
manera co�diana en sus relaciones sociales y laborales en un espacio que concentra dos realidades
entremezcladas.
El obje�vo de esta ponencia es analizar las diferentes estrategias de reproducción cultural que las
productoras y vendedoras de alimentos de la comunidad indígena de La Resurrección u�lizan como un
acto de resistencia simbólica y polí�ca en la Ciudad de Puebla; ello a par�r de la reivindicación de sus
tradiciones y saberes gastronómicos en una dinámica transitoria que mezcla lo rural y urbano. Para
esto, se u�liza una metodología de corte cualita�vo e implementación de observación de campo.
Uno de los principales resultados obtenidos, destaca cómo la trasmisión de saberes de orden
gastronómico, que parte desde los sistemas de cul�vo, hasta la elaboración de productos tradicionales,
responde a una estrategia de reproducción cultural que opera como un acto de resistencia simbólica
frente a los modelos citadinos de alimentación y consumo industrializado.
En este sen�do, la reproducción cultural de una iden�dad en un espacio donde cohabitan dos
realidades –urbano y rural-, involucra actos de resistencia simbólica que se nutren de elementos
tradicionales de la comunidad, como su historia, costumbres, valores, gastronomía, sistema de
parentesco, sistemas de cul�vo, entre otros.

ID ponencia: 3-27-5
PONENCIA: Los efectos del COVID-19 en la atención de la salud materna en población indígena de
Chiapas
Autor: Magdalena del Carmen Morales Domínguez
Ins�tución: Ins�tuto Nacional de Salud Pública
Correo electrónico: magd.morales17@gmail.com

Resumen:
En México la atención de la salud materna se ha visto afectada, ya que se indica que con la pandemia
de COVID-19, México retrocedió casi una década en mortalidad materna: comparando los primeros
nueve meses de este año con las cifras de 2019, ha aumentado 46% la tasa de fallecimientos de
mujeres embarazadas, o que mueren durante y después del parto. Considerando, ahora no sólo la
hemorragia como la principal causa de muerte sino el Covid-19. Los datos de la Secretaría de Salud
indican que a principios de octubre, 149mujeres embarazadas murieron por el virus SARS-CoV-2 (Vega,
2020). Estudios recientes indican que existe un mayor riesgo de la mujer embarazada de presentar

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

3
A
lt
er

n
a
ti
va

s
y
o
rg

a
n
iz
a
ci
ó
n
so

ci
a
l
ru

ra
l



269

formas graves de Covid-19 y por ende ser hospitalizada y necesitar de unidades de cuidados intensivos
(OMS/OPS, 2020). Además, que sólo en 2017, en los hospitales de la Secretaría de Salud y de los
Servicios Estatales de Salud del país 1,097, 159 mujeres recibieron atención obstétrica (DGIS, 2017)
además de solicitar otros servicios como prevención de Cáncer Cervicouterino a través de detección
del Virus de Papiloma Humano (VPH) y Cáncer de mama; siendo las mujeres en edad reproduc�va la
mayor población que u�liza los servicios de salud. Este trabajo �ene el obje�vo de presentar un
panorama de los efectos del Covid-19 en las variables de salud materna del estado de Chiapas
considerado uno de los estados con más municipios indígenas y con mayor razón de mortalidad
materna en el país, además de ser un estado sujeto a intervenciones internacionales, nacionales y
estatales para mejorar los indicadores de salud materna. Sobre todo, cuando los estudios señalan que
la epidemia llegará de manera diferenciada en cada lugar y se verá afectado por sus caracterís�cas
poblacionales (Suárez et al, 2020, Timothy et al. 2020). Freyermuth (2020) señala que el ser hablante
de una lengua indígena y vivir en un municipio indígena coloca en mayor riesgo a la población ante el
Covid-19. Señalando que aún persisten brechas entre la severidad del Covid-19 de la población
indígena entre la no indígena, independientemente del grupo de edad, sexo y la región de residencia.
Se realizó a través de un seguimiento de registro de información de 2010 a 2020 de nacimientos como
registros hospitalarios de variables de la atención materna (nacimientos, control prenatal, quien
atendió el parto, resolución del nacimiento entre otras), con datos obtenidos en la Secretaría de Salud.
Los resultados, visibilizan una disminución de partos atendidos por médicos y parteras, esto sugiere
explorar desde la voz de las parteras y personal de salud como se están dando las condiciones para
atender en �empos de pandemia, ya que también se observa un incremento de cesáreas de mujeres
de municipios indígenas (3%). Como una reducción de 50% de las mujeres que habitan en municipios
indígenas como no indígenas de la atención prenatal. En este efecto de la reducción de las consultas
prenatales, es confuso ver el impacto que tuvo la cancelación del programa Prospera, que operó con
diferentes nombres por 18 años en zonas de alta vulnerabilidad de Chiapas, donde exis�a la
corresponsabilidad en sus beneficiarias sobre las consultas prenatales en el caso de estar embarazada.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.1

PARTICIPACIÓN POLITICA E INSTITUCIONES

Coordinador de la Mesa: Amaro Zahuan�tla Gustavo

ID ponencia: 4.1.1
PONENCIA: El papel del Estado en la configuración del Territorio de Coatepec, Veracruz
Autor: Ruiz López Karen Italia
Ins�tución: Universidad Veracruzana
Correo electrónico: karenia2@hotmail.com

Resumen: El proceso de configuración del territorio del municipio de Coatepec, Veracruz, es resultado
de dis�ntos factores, entre los que resalta la intervención estatal. El rol del Estado ha sido clave para la
reconversión produc�va de la región, pues el gobierno, tanto en lo federal, como en lo estatal y local,
ha promovido la inserción de productos como la caña de azúcar, y recientemente el limón, sobre el
cul�vo del café. Por un lado, la intervención estatal en el sector cafe�cultor ha ido en detrimento, pues
los apoyos que se otorgan a los agricultores actualmente son mínimos. En su momento, el ahora
ex�nto Ins�tuto Mexicano del Café (Inmecafé), permi�ó el incremento de la producción e impulsó la
inserción de nuevas prác�cas produc�vas. Sin embargo, en 1989 los precios bajaron debido a la
sobreoferta en el mercado internacional, y el Inmecafé dejó de operar. Derivado de ello, la cafe�cultura
en la región tuvo que reestructurarse, dando espacio para que las agroempresas trasnacionales
obtuvieran el control, usando a su favor los bajos precios internacionales (González Luna, 2009). De allí
a la fecha, los apoyos han sido escasos y poco efec�vos, como es el caso de la denominación de Pueblo
Mágico en 2006, la cual sólo ha logrado fortalecer el turismo (González Luna, 2015). En contraste, la
caña de azúcar es considerada, de acuerdo con el SIAP, “un producto básico y estratégico, por lo que se
promulgó la “Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”. Asimismo, se designó al Comité
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), organismo público
descentralizado, como el encargado de proponer y coordinar la instrumentación de las polí�cas
públicas óp�mas para este sector” . A pesar de que el IngenioMahuixtlán, ubicado en Coatepec, es una
empresa y pertenece al sector privado, los precios y las directrices de la producción están definidas
desde el orden federal. Cabe destacar que la caña de azúcar ofrece seguridad social, pues de acuerdo
con personal del Ingenio Mahuixtlán, alrededor del 60 por ciento de los productores paga su cuota de
seguridad social. Del 40 por ciento restante, tres de cada cuatro �enen cobertura por otros medios, ya
sea por otros empleos, jubilación u otras razones. Por otra parte, los cañeros, es decir, los propietarios
de cañales que venden su producto al ingenio, �enen posibilidad de pagar una cuota de seguridad
social, lo que les permite obtener, además de cobertura médica, la posibilidad de co�zar semanas
como asalariados y al llegar a la edad de jubilarse, ser beneficiarios de una pensión. Derivado de lo
anterior, la producción de caña de azúcar ha ganado terreno al café. Por su parte, el cul�vo del limón
fue incen�vado desde el gobierno estatal, a través de un proyecto de capacitación y transferencia de
tecnología en citricultura en 2005 y 2006. Ello, usando como vehículo transmisor al Consejo Estatal
Citrícola y la Fundación Produce de Veracruz A. C. En dicho proyecto, uno de los obje�vos a mediano
plazo fue, entre otros, el “fomentar la Reconversión de la citricultura veracruzana, priorizando las
acciones de rentabilidad y produc�vidad en toda la cadena produc�va” . Así, el gobierno estatal
promovió la siembra del cítrico para enfocarse a sa�sfacer la demanda creciente de los mercados de
Europa, Asia y Estados Unidos. Además, el hecho de que el limón se cosecha a lo largo del año,
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alcanzando en algunos años precios elevados, ha atraído a varios productores de la región. De esta
manera, el Estado ha sido determinante en la configuración del territorio coatepecano, moldeando la
estructura produc�va, económica, social y cultural de la región.

ID ponencia: 4.1.2
PONENCIA: Interacciones entre el Zapa�smo y el colec�vo lagunero (Coahuila-Durango) Realidad
Nopal: resonancias, memoria y horizontes polí�cos contra la dominación.
Autor: Salazar García Walter Sebas�án
Ins�tución: Universidad Iberoamericana Torreón
Correo electrónico: walter.salazar.garcia@gmail.com

Resumen: Este trabajo expone algunos apuntes sobre cómo la memoria y las prác�cas polí�cas
representan la base de la interacción entre el Zapa�smo y Realidad Nopaal, dotándola de
horizontalidad y reciprocidad; lo que muestra una confluencia entre los grupos que se sitúa en-contra
y más allá (Holloway, 2010) del ejercicio de poder moral, ideológico y polí�co de uno sobre otro. La
memoria coadyuva a la apropiación crí�ca que realiza Realidad Nopaal sobre el “modo zapa�sta”, que
a su vez es su orientación polí�ca y organiza�va, la cual se encuentra anclada en una noción polí�ca del
“otro diverso en el nosotros” que se manifiesta en la vida co�diana de las comunidades y en las
ac�vidades que convocan; el encuentro entre la memoria y el modo zapa�sta genera una suerte de
resonancia (Holloway, 2011) rebelde que conlleva la resignificación mutua de los horizontes é�cos y
polí�cos (Sandoval, 2013) que dilucidan una conexión interseccional de los grupos, que desa�a y
agrieta las formas sociales capitalista.

ID ponencia: 4.1.3
PONENCIA: La acción polí�co-educa�va en los márgenes del Estado: análisis de un caso argen�no y la
situación mexicana
Autora: Mina Formia María Roberta
Ins�tución: Universidad Nacional de Córdoba (FFyH-UNC.Argen�na)
Correo electrónico: mariarobertamina@gmail.com
Coautor: Lara Corro Erik Said
Ins�tución: Laboratorio de Inves�gación en Ciencias Humanas (LICH-UNSAM / CONICET. Argen�na)
Correo electrónico: elara@unsam.edu.ar

Resumen: En este trabajo analizaremos las relaciones entre el Estado y una organización social de base,
el Movimiento Campesino de Córdoba (Argen�na) y su posicionamiento como actor social que discute
polí�cas públicas (nacionales y provinciales) en el área de la educación rural. Detenerse a pensar en
estos vínculos permite comprender las traducciones y resignificaciones que pueden sufrir las polí�cas
por sus des�natarios. Par�mos de una perspec�va histórica relacional que considera “lo social” como
un entramado que resulta de las múl�ples relaciones en las que las personas se encuentran insertas.
Es decir, reconocer las condiciones histórico-estructurales, pero también la acción sociopolí�ca que los
sujetos y grupos construyen a pesar de los límites que esas condiciones imponen. Nos centraremos en
dos aspectos: el proceso de apropiación de una propuesta educa�va “marginal” que, como parte de
una respuesta estatal, surge ante las demandas del Movimiento para garan�zar el acceso a servicios
educa�vos en el campo. Luego, estableceremos una relación con la situación social, polí�ca e
ins�tucional que atraviesan las escuelas rurales mexicanas en el marco de, por ejemplo, propuestas de
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colec�vos autonomistas o polí�cas de cierre de escuelas rurales. Esto permi�rá analizar las formas de
acción sociopolí�ca en contextos rurales; asimismo, visibilizar las “reglas del juego” y los desa�os
abiertos en torno a las polí�cas públicas y propuestas educa�vas en contextos rurales en una época
donde el mercado rige cada vez más generando tensión de territorialidades y relaciones sociales
fragmentadas y dicotomizadas.

ID ponencia: 4.1.4
PONENCIA: Los discursos del poder en los proyectos hidráulicos de Jalisco: las polí�cas hidráulicas
Autora: Lezama Escalante Cecilia
Ins�tución: Universidad de Guadalajara
Correo electrónico: cecilialezama24@gmail.com

Resumen: La ejecución de muchos de los grandes proyectos de desarrollo responde a las estrategias
macroeconómicas del Estado, sustentadas por estudios técnicos y financieros que legi�man su
aprobación. Los proyectos hidráulicos rara vez cuentan con estudios igualmente profundos respecto a
los impactos ambientales que conllevan para los ecosistemas y menos aún respecto a las
consecuencias que implican para las comunidades que se verán afectadas con la construcción de las
obras. En estos casos, en el ejercicio de las polí�cas públicas se construye un campo de confrontación
entre actores, racionalidades e intereses que reflejan universos culturales diferentes, mismos que
impiden establecer cualquier �po de diálogo o acuerdo entre ellos. Más bien, en el proceso se repiten
escenarios que muestran el choque cultural entre autoridades y afectados. La oposición de las
comunidades que serán desplazadas de sus �erras se manifiesta en su inconformidad y en la lucha para
impedir la violación a sus derechos humanos a través de protestas, marchas, demandas y amparos que
interfieren con la ejecución de los proyectos, incluso dando marcha atrás a algunos de ellos. El
propósito de esta ponencia es referenciar algunos de estos escenarios de confrontación entre el Estado
y las comunidades receptoras de los proyectos de desarrollo, enfocando las prác�cas u�lizadas por las
autoridades gubernamentales para legi�mar y convencer a las comunidades de los beneficios que
obtendrán con las obras proyectadas. Con este obje�vo, el estudio se centra en el análisis del discurso
desplegado por autoridades clave, así como en la respuesta de las comunidades involucradas.
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ID ponencia: 4.1.5
PONENCIA: La ges�ón del agua en San Nicolás, San Pablo del Monte, Tlaxcala: un análisis de las redes
de polí�cas públicas del comité comunitario (2000-2010)
Autor: Amaro Zahuan�tla Gustavo
Ins�tución: Ins�tuo Universitario Carl Rogers
Correo electrónico: amaro_zahuan�tla@hotmail.com
Coautor: Gerónimo Cas�llo Fabián Alejandro
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: fabian.geronimo@correo.buap.mx
Coautor: Ramírez Aquino Jorge Manuel
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo Electrónico: jorgemramireza@gmail.com

Resumen: Dentro de los procesos descentralizadores de la ges�ón del agua encontrar una unidad
básica de ges�ón ha sido una constante, no solo es la lucha por el reconocimiento de la par�cipación
en términos legales y administra�vos, también se busca determinar la forma de organización de los
diferentes actores que se encuentran insertos en una arena de negociaciones e intercambios en el
ejercicio del derecho humano al agua. La ponencia �ene como obje�vo analizar las caracterís�cas de
las redes de polí�cas públicas que implementa el comité comunitario para la ges�ón del agua en el
barrio de San Nicolás, San Pablo del Monte, Tlaxcala. La inves�gación es cualita�va y en un primer
momento definen las categorías redes de polí�cas públicas, comité comunitario y capital social
comunitario. Se implementaron entrevistas semiestructuradas a miembros de la comisión de agua
potable y asistentes del comité comunitario. Se observa un conjunto estable de relaciones
interdependientes y de modo no jerárquico entre actores públicos, privados y comunitarios que
cooperan en torno a problemas comunes, discu�endo ideas, intercambiando recursos y creando
instrumentos o respuestas como solución. Esta configuración ha permi�do la formación de capital
social comunitario en la creación, cohesión e implementación de acciones conjuntas. Finalmente, es
importante mencionar que las formas de organización en el espacio comunitario funcionan de manera
más consistente cuando, a través de una organización re�cular se colocan los problemas prioritarios
para su solución en un clima de diálogo, negociación y consenso que se impregna de prác�cas,
intercambios y vínculos
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ID Y TÍTULO DE MESA:4.2

DEFENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPACIOS RURALES,
CAMPESINOS E INDÍGENAS EN CHIAPAS Y MÉXICO

Organizadores de la Mesa: Guerrero Andrade Iran y Lomelí González Arturo

ID ponencia: 4.2.1.
PONENCIA: ¿Que pasa con los derechos polí�cos de los pueblos indígenas de Chiapas? Los distritos
electorales indígenas
Autor: Lomelí González Arturo
Ins�tución: CECOCISE-UNACH
Correo electrónico: arturo.lomeli@gmail.com

Resumen: Dentro de la profunda crisis de derechos humanos en Chiapas en los úl�mos �empos ha
cobrado relevancia los derechos polí�cos de las poblaciones indígenas. En los úl�mos años varios
pueblos se oponen a la realización de procesos electorales por no reconocerles sus derechos polí�cos
en la elección de los ayuntamientos mediante sus “sistemas norma�vos” y en otros casos por la
simulación de representantes indígenas a los congresos federal y local, suplantando la iden�dad de
indígenas en los distritos electorales considerados de mayoría indígena. Al mismo �empo se han
emi�do leyes y procedimientos para regularizar y reconocer los derechos polí�cos. La imposición de
diputados no indígenas en distritos indígenas ha llevado a que demandas avancen en los tribunales
juicios para la protección de derechos polí�cos.En esta ponencia se analizan a la luz de los
acontecimientos que por un lado, las leyes y reglamentos que protegen los derechos polí�cos de los
pueblos indígenas y las acciones del sistema polí�co, en concreto lo rela�vo a las autoconsultas que
ordenan los instrumentos internacionales. Por otro lado se da cuenta de la respuesta, ya en
movilizaciones o en planteamientos discursivos a las diversas violaciones que cometen las autoridades
sobre los procesos de consulta en el contexto de los pueblos y distritos electorales indígenas de
Chiapas.

ID ponencia: 4.2.2.
PONENCIA: Violaciones de Derechos Humanos y Actos de Tortura por razones de discriminación racial
en Chiapas.
Autor: Gu�érrez Figueroa Alberto Manuel
Ins�tución: Universidad Autónoma De Chiapas
Correo electrónico: albertogtzfigueroa@gmail.com

Resumen: En esta presentación se tocará un tema que las�ma y agrede a la dignidad humana, la
tortura ha sido una prac�ca que dentro del sistema de impar�ción de jus�cia en México ha sido
recurrente tanto en la detención como dentro de los procesos judiciales, la grave situación que se vive
por los altos niveles de corrupción e impunidad hacen que muchas violaciones de ese �po queden en
el olvido. En el tema de la prác�ca de la tortura implica comba�r con elementos que hacen, en muchos
casos, imposibles de esclarecer. Uno de los factores centrales de esta presentación es precisamente el
contexto social de las víc�mas de tortura, par�cularizando su origen étnico, puesto que no solo se les
viola su integridad �sica y/omoral sino también sufren una discriminación dentro de los procesos al ser
personas indígenas. Se presentará con base a cifras reales la realidad que viven las víc�mas de tortura,
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principalmente sectorizando a las personas indígenas que han sufrido tales actos, una visión general de
los niveles de impunidad y corrupción del estado de Chiapas y una muestra de la vida que llevan tales
personas aun privadas de su libertad.

ID ponencia: 4.2.3.
PONENCIA: Retos del derecho a la consulta y su acceso en Chiapas
Autor: Arguello Gómez Erick Alfredo
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Jurídicas UNACH
Correo electrónico: erick_argo86@hotmail.com

Resumen: La CIDH y la CoIDH, han conocido en los úl�mos años una importante can�dad de casos que
involucran li�gios entre los pueblos indígenas y los estados miembros, resolviendo a favor de los
demandantes indígenas, aportando elementos significa�vos para determinar las vías de aplicación del
derecho a la consulta. Actualmente la polí�ca nacional �ene dentro de sus obje�vos el implementar
grandes proyectos en la zona sureste del país, dentro de ellos destacan el corredor transístmico, el tren
maya, la refinería de dos bocas y proyectos de extracción minera, el desconocimiento del derecho a la
consulta, la ausencia de un marco norma�vo nacional y local, la falta de protocolos de actuación para
entes públicos y privados en los que se contemplen las condiciones mínimas y estándares
internacionales que garan�cen el acceso efec�vo del derecho a la consulta de pueblos y comunidades
indígenas, sitúa a este grupo vulnerable en un contexto de discriminación estructural y frente a
posibles violaciones a sus derechos humanos. Chiapas es la segunda en�dad federa�va con mayor
número de población hablante de lengua indígena del país con un total de 1’141,499 personas;
funcionarios públicos e ins�tuciones en Chiapas, no reconocen al derecho a la consulta como una
obligación, la ausencia de un marco norma�vo limita jurídicamente su acceso efec�vo e impide que el
reconocimiento y existencia de este derecho; estas acciones realizadas de manera sistemá�ca,
ocasionan una discriminación estructural en contra de esta población vulnerable.

ID ponencia: 4.2.4
PONENCIA: Entre el uso polí�co y la reapropiación de los discursos de derechos humanos. La
experiencia zoque en la defensa de su territorio frente a los megaproyectos
Autor: Guerrero Andrade Iran
Ins�tución: Emancipaciones
Correo electrónico: iran.guerrero@flacso.edu.mx

Resumen: Durante las úl�mas décadas las comunidades indígenas han experimentado un aumento
significa�vo, al menos más visible, de la vulneración de sus derechos humanos y comunitarios
asociados con el manejo de espacios vitales y de con�nuidad cultural. Al respecto es ilustra�va la
amplia documentación de experiencias indígenas y luchas campesinas en México y Chiapas que apelan
a la defensa de sus territorios mediante dis�ntas estrategias, prác�cas y recursos polí�cos. En la
ponencia me interesa presentar y discu�r la experiencia de resistencia y defensa del territorio zoque
frente a los megaproyectos energé�cos en Chiapas. Concretamente para oponerse a la
implementación de las licitaciones de sus �erras durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Parto de
analizar que, desde esa experiencia, los usos de los discursos de derechos humanos sirvieron para
oponerse a la implementación de medidas administra�vas y polí�cas que, sin lugar a dudas, eran
violatorios a sus derechos. Igualmente, me interesa presentar las estrategias y reflexionar en torno a
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los alcances de las mismas para oponerse al avance del capitalismo extrac�vista. En ese sen�do, la
reflexión intentará abandonar los usos norma�vos de la defensa que han dominado las estrategias para
tutelar los derechos indígenas contenidos en instrumentos internacionales de carácter obligatorio,
para concentrarse en las posibilidades y ventanas de oportunidad polí�ca que abren los discursos no
hegemónicos de los derechos humanos, cuando estos son resignificados por luchas populares e
indígenas en espacios caracterizados por la sistemá�ca vulneración que le Estado ejerce
históricamente.

ID ponencia: 4.2.5
PONENCIA: Entre ges�ón electoral y judicializaciones. Estrategias para re-dibujar el ejercicio de
derechos polí�cos en municipios indígenas tseltales en Chiapas: caso Oxchuc, Chilón y Sitalá.
Autor: Solar Fonseca León Felipe
Ins�tución: COMCAMPO AC
Correo electrónico: leon.solar.fonseca@gmail.com

Resumen: A la fecha tres municipios tseltales del Estado de Chipas han iniciado su propio proceso por
el reconocimiento del derecho a la consulta, en materia de cambio de sistema de elección de
autoridades municipales. Considerando que la autonomía reconocida por el texto cons�tucional a los
pueblos indígenas, �ene la suerte de con�nente para la propia libre determinación, al ser considerado
como el marco de su ejercicio y por otro lado, par�mos que resulta necesaria la conjunción de dis�ntos
actores para efectuar ese derecho, es decir, de transitar del terreno de lo formal a lo ámbito de lo real.
De lo recorrido, se observan dis�ntas estrategias ante la también variada respuesta de los órganos del
estado, aunado a la promulgación de la ley estatal sin previa consulta a los pueblos indígenas del
estado. Por una parte, tomemos la experiencia de Oxchuc, como punto de par�da, con la respuesta
nega�va del órgano administra�vo electoral estatal respecto de la solicitud inicialmente recibida, el
cual an�cipaba un camino andado por otros órganos estatales, cuya resolución recayó en la autoridad
jurisdiccional local al resolver el juicio para la protección de derechos polí�co-electorales del ciudadano
(JDC). Por otro, nos encontramos con respuestas afirma�vas del órgano de ges�ón electoral, lo cual no
ha significado avances, ante la falta pronunciamientos judiciales con suficiente contundencia en cuanto
a reconocimiento de los derechos polí�cos en municipios indígenas tseltales. De esta manera, nos
aproximamos a las estrategias de acuerdo a las diferencias, avance y retrocesos que experimentan los
pueblos para reivindicar el urgente de ejercicio de sus derechos polí�cos.

ID ponencia: 4.2.6
PONENCIA: Defensa de los recursos naturales frente a los megaproyectos. La experiencia del pueblo de
Bachajón
Autor: Vázquez Guzmán Julián
Ins�tución: Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad de la Universidad
Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: vazquez.zoco@gmail.com
Resumen: La presente ponencia trata sobre aspectos de la defensa del territorio que ha emprendido
el pueblo de Bachajón en contra del despojo territorial e imposición demegaproyectos de construcción
denominado “Centro Integralmente Planeado Palenque" en la zona, de las Cascadas de Agua Azul,
pueblo Tseltal de San Sebas�án, Bachajón municipio de Chilón, Chiapas, que desde el año 2007, un
grupo mayoritario de ejidatarios hicieron frente a los megaproyectos y luchar en la conservación de los
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recursos naturales, que hasta la fecha, la lucha del pueblo Tseltal aún con�núa y que ya marca una
historia de lucha imparable y resguardo de la biodiversidad cultural, porque el gobierno peleaba
únicamente intereses par�culares que pasan por encima de la vida polí�ca interna de los pueblos
indígenas y en los espacios de vida de cada comunidad. Por lo que el pueblo de Bachajón, no ha tenido
otra salida más que han conver�do sus espacios culturales y medio ambiente en movimientos sociales,
ante las diversas imposiciones del gobierno, que constantemente hacen agendas polí�cas prioritarias
en cada cambio de gobierno, que contrario a esto lejos se ve de la jus�cia y el reconocimiento del
derecho de los pueblos y comunidades indígenas y que derivado a esta oposición ha generado
múl�ples violaciones a derechos de los que conocemos como DESCA’s, “criminalizaciones” de
hermanos indígenas que se oponen a dichos megaproyectos y que de esto el pueblo de san Sebas�án
Bachajón ha emprendido una lucha por la jus�cia, a través de acciones legales jurisdiccionales
(amparos), no jurisdiccionales (quejas en la CEDH, CNDH y pe�ción ante la CIDH) y medios polí�cos de
defensa (denuncias, comunicados, foros y ruedas de prensa), comunicaciones organiza�vas,
empoderamiento interno ante cualquier eventualidad, construcción social y ambiental para hacer
frente a la defensa de la soberanía territorial de los pueblos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.3

POLITIZACIÓN Y TRANSFORMA-CIONES CULTURALES E IDENTITARIAS

Coordinador de la Mesa: Garrafa Torres Olivia María

ID ponencia: 4.3.1
PONENCIA: Transformaciones en la par�cipación y organización rural: los casos de Cordón del Jilguero
y San Lorenzo en Ruiz, Nayarit
Autora: Garrafa Torres Olivia María
Ins�tución: Universidad Autónoma de Nayarit
Correo electrónico: olivia.garrafa@uan.edu.mx

Resumen: La relación entre el Estado y las comunidades rurales ha sido altamente compleja en el
marco de la par�cipación y organización. A la vez que la organización rural es resultado de polí�cas al
sector; también hay organización rural a pesar del Estado y sus polí�cas. De ahí la diversidad de
enfoques para comprender los procesos par�cipa�vos y organiza�vos en el mundo rural en el que se
despliegan formas y niveles dis�ntos desde las más corpora�vas a las de mayor autonomía. En este
documento se iden�fican las transformaciones en las formas de par�cipación y organización de dos
poblaciones rurales en el municipio de Ruiz, Nayarit, en relación a los propios cambios
socioproduc�vos que han vivido sus pobladores en el marco de las transformaciones
macroestructurales y económicas emprendidas por los gobiernos mexicanos. En tal sen�do, se da
cuenta del papel central de las ac�vidades agropecuarias como clave en la permanencia del tejido
social rural. La información empírica es resultado de un trabajo etnográfico desarrollado por la autora
como parte de su tesis de doctorado.

ID ponencia: 4.3.2
PONENCIA: Transitando de los programas de transferencias focalizados al Buen Vivir. El caso de
Leacaman en Huehuetla, Puebla
Autora: Lobato Galindo Narciso
Ins�tución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Correo electrónico: narciso.lobato@est.uiep.edu.mx
Coautor: De Luca Luis Marcelo
Ins�tución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Correo electrónico: marcelo.deluca@uiep.edu.mx

Resumen: La inves�gación se enmarca en una tesis de maestría que �ene como obje�vos: promover
prác�cas de autonomía frente a los programas sociales, fortalecer la iden�dad tutunakú par�endo de
la significación que se elabore desde las expecta�vas del presente y, recuperar el Tlan Latamat (Buen
Vivir), como un sen�r-pensar alterna�vo a las prác�cas hegemónicas impuestas por la modernidad y el
desarrollo. Basada en la metodología cualita�va el modelo que se ajusta a los obje�vos establecidos se
cons�tuye adoptando y adaptando la inves�gación-acción. Información del INEGI refiere que
Leacaman se localiza en el Municipio Huehuetla, Estado de Puebla y se encuentra a una altura de 780
metros sobre el nivel del mar. La población total de Leacaman es de 1944 personas, 865 menores de
edad y 1079 adultos (174 �enen más de 60 años). La totalidad de las personas en Leacaman viven en
hogares indígenas, 619 solo hablan totonaco y 1048 personas también hablan castellano. En 2010
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apenas 22 habitantes contaban con derecho a atención médica por el seguro social. En Leacaman hay
un total de 319 hogares, donde 113 �enen piso de �erra y 57 �enen una sola habitación (ITER. Censo
de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad). El trabajo se encuentra en curso y
en la etapa del diagnós�co evidenciamos cambios sustanciales en la localidad, ya que eran diferentes
los patrones de producción agrícola, las relaciones comunitarias y familiares, los hábitos alimen�cios y
de salud entre otros, hasta hace un par de décadas. La implementación de programas sociales ha
respondido a intereses de par�do más que a criterios socioculturales, con la intención de u�lizarlos
para fines electorales, haciendo de estas poblaciones una base de clientelismo polí�co que rompe con
los fundamentos de un estado de derecho y una vida democrá�ca.
Encontramos que la destrucción del tejido comunitario se ha complejizado y los programas con los que
se pretende atender dicha problemá�ca son inapropiados para la cultura tutunakú, además, concluyen
en exclusivas evaluaciones sesgadas de corte cuan�ta�vo. Como contrapar�da, la población tutunakú
aún cuenta en su acervo con valores y prác�cas que no se limitan a concebir el bienestar únicamente
como un asunto de ingresos económicos, posesión material o que se resuelve en el mercado. De otro
modo, hallamos pensamientos y prác�cas que facilitarían reconstruir una visión a�n al Buen Vivir,
como posibilidad de emprender el cambio local desde su propia cultura par�endo de la revalorización
de experiencias con atención a los problemas que padecen en la actualidad.
Observamos que las prác�cas actuales de los campesinos de Leacaman para trabajar el campo, son una
mezcla de técnicas ancestrales (heredadas de generación en generación por sus padres o abuelos) con
métodos y técnicas modernas, traídas por personas ajenas a la localidad con la finalidad de enseñar a
aumentar la producción u�lizando nuevos insumos, en su mayoría no amigables con el medio
ambiente. Así los productores fueron deteriorando sus suelos con la idea de que ahorrarían trabajo y
mejorarían sus producciones, sin embargo, al pasar de los años se dio el efecto contario. Aún existe el
pleno conocimiento de lo que en décadas atrás significó el trabajo comunitario a través de las faenas y
la mano vuelta, sin la necesidad de u�lizar recursos monetarios para sufragar la fuerza de trabajo
colabora�va. Situación que en la actualidad se ha ido desplazando y desapareciendo acorde a la
modernidad y la intensificación del modelo capitalista que rige los des�nos económicos. Por otra parte,
esa visión capitalista ha mermado los conocimientos agroecológicos ancestrales y las prac�cas
comunitarias propias de la cultura tutunakú, tanto en el ámbito agropecuario, como en lo social,
religioso y ambiental.
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ID ponencia: 4.3.3
PONENCIA: Pueblos originarios frente a la pandemia por COVID-19: situación y lucha de los amuzgos
del estado de Guerrero.
Autor: Garza Zepeda Manuel
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociológicas UABJO
Correo electrónico:
Coautor: Ramírez Rojas María Guadalupe
Ins�tución: CIESAS-SURESTE
Correo electrónico: amairanai@gmail.com
Coautor: Sánchez Osorio Ever
Ins�tución: Centro de Inves�gación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C
Correo electrónico: eso316@gmail.com

Resumen: En diciembre de 2019 se informó acerca de la irrupción de un nuevo coronavirus en China,
que provocaba síntomas respiratorios que iban desde los muy leves hasta provocar la muerte. El virus
se extendió en pocas semanas a más de una centena de países, lo que mo�vó a que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declarara una pandemia que, durante más de un año, ha semiparalizado al
mundo entero. El avance de la enfermedad y las medidas adoptadas para hacerle frente han puesto de
manifiesto, y agudizado en algunos casos, las desigualdades inherentes a la sociedad organizada por el
capital. Nuevas desigualdades han surgido en el despliegue de las estrategias sanitarias, como la
imposibilidad de quedarse en casa para amplios sectores poblacionales, o de seguir los cursos
escolares en línea, debido a la carencia de equipos de cómputo o de conexiones de internet adecuadas.
En este sen�do, se ha iden�ficado a grupos de población con mayor vulnerabilidad a los efectos de la
pandemia, como son los pueblos indígenas. Organismos internacionales han expresado la necesidad de
adoptar medidas adecuadas para su protección. Sin embargo, los pueblos han ignorado o rechazado
incluso las medidas ordenadas por las autoridades. Se pretende explicar tales respuestas en la
ignorancia, o bien en la persistencia de creencias carentes de sustento cien�fico. En la ponencia
proponemos, en cambio, que la comprensión de la ac�tud de los pueblos no puede ignorar las
relaciones de hegemonía/subalternidad en que se encuentran las autoridades y los pueblos.
Proponemos indagar acerca de los mo�vos que llevan a las personas a rechazar las medidas sanitarias
o la atención médica en ins�tuciones públicas de salud. Las reflexiones se originan en una inves�gación
realizada entre comunidades de amuzgos de Guerrero, con el propósito de explorar las posibilidades
de un diálogo horizontal entre saberes.
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ID ponencia: 4.3.4
PONENCIA: Desplazamiento de la organización polí�ca de los totonacos del municipio de Huehuetla,
Puebla
Autora: Gómez San�ago Antonio
Ins�tución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Correo electrónico: antonio.gomez@est.uiep.edu.mx
Coautor: Solís Pa�ño Ernes�na
Ins�tución: Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Correo electrónico: ernes�na.solis@uiep.edu.mx

Resumen: Este trabajo forma parte de un proyecto de inves�gación que se desarrolla en la Maestría en
Ambientes Interculturales de Aprendizaje. El estudio que se lleva acabo se centra en realizar una
cronología sobre los cambios generados a par�r de diferentes factores que han desplazado la forma de
organización polí�co-social propia de la población totonaca del municipio de Huehuetla, en la sierra
norte de Puebla. También se presenta el análisis de una propuesta de cambio, la cual ha surgido de la
misma población totonaca. Metodológicamente, el trabajo se lleva a cabo a par�r de una etnogra�a
par�cipa�va con el obje�vo de propiciar acciones para fortalecer las formas de organización polí�ca-
social propias de la comunidad. Para ello, se ha realizado trabajo de campo, el cual ha dado pauta para
conocer la situación actual de los totonacos y los cambios que han tenido a través de su historia. Como
parte del trabajo de campo se recurrió a dos estrategias: una de ellas con la Organización Indígena
Totonaca (OIT), y la otra con población totonaca en general. Se realizaron entrevistas con el obje�vo
conocer sobre los cambios de la organización polí�co-social de los totonacos e iden�ficar las
propuestas que �ene la población para frenar su exclusión de los procesos polí�cos del municipio. Con
base en los resultados del trabajo de campo se determina que la organización polí�co-social de la
población totonaca se ha desplazado por una polí�ca hegemónica impuesta por el Estado en la que
destacan los siguientes factores: la economía en diferentes aspectos ha dado pauta para la generación
de clientelismo polí�co; las acciones de la poblaciónmes�za hanmantenido una desigualdad social; los
programas sociales han generado una idea poco per�nente de organización; y los totonacos �enen
poco conocimiento sobre la existencia de las leyes que garan�zan sus derechos. En este contexto,
destaca el hecho de que la población totonaca man�ene una intención de generación de una
alterna�va polí�ca para frenar su exclusión.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.4.

TENSIONES Y CONTRADICCIONES EN LA RELACIÓN ESTADO-PUEBLOS
ORIGINARIOS EN MÉXICO: TERRITORIO, COMUNIDAD Y AUTONOMÍA

Coordinadores: Cynthia B. Salazar y Dona�o Daniel Badillo Cuevas

ID ponencia: 4.4.1
PONENCIA: Repensar las contradicciones entre la comunidad y el Estado desde los pueblos originarios
en México
Autor: Badillo Cuevas Dona�o Daniel
Ins�tución: Programa de Posgrado en Estudios La�noamericanos UNAM
Correo electrónico: dona�o.badillo.cuevas@gmail.com

Resumen: Se busca dar cuenta de las relaciones de contradicción y tensión entre los pueblos
originarios y el Estado en México, las cuales se expresan, entre otras formas, a par�r de conflictos y
disputas por el control y manejo de recursos y territorios. Se plantea como estrategia teórica para su
abordaje la reflexión en torno a las contradicciones presentes en la forma estado y la forma comunidad.
Recuperando la propuesta del reconocimiento de los procesos sociales históricos de memoria de larga
y corta duración, se dará cuenta de las permanencias, rupturas, con�nuidades y recons�tuciones en la
“forma primordial” de relacionamiento entre las comunidades originarias y los procesos de
configuración estatal en México. Se tomará como ejemplo el proceso histórico de los pueblos
originarios de la cuenca del Valle de México, región que ha sido mayormente afectada por los procesos
de conformación colonial, republicana y nacionalista del Estado. Sin embargo, se han desplegado
resistencias específicas, donde se encuentra con mayor fuerza la memoria corta, que en otras regiones
que ha sido más fuerte la persistencia de organización comunitaria de larga duración. Este
acercamiento teórico nos permi�rá plantear una base crí�ca para la discusión de casos recientes de
resistencia en los pueblos originarios, que no se explican por solamente por la coyuntura actual, sino
con el reconocimiento de procesos históricos y específicos, que van recons�tuyendo las formas de
relacionamiento y contradicción entre la forma comunidad y la forma estado.

ID ponencia: 4.4.2
PONENCIA: Los límites del derecho a la libre determinación: autonomía efec�va e indigenismo en
México
Autora: Salazar Nieves Cynthia Berenice
Ins�tución: ANEICJ
Correo electrónico: cynthia_salazarnieves@outlook.com

Resumen: En medio de un contexto de amplia par�cipación polí�ca de pueblos y organizaciones, el
término “autonomía” cobraba fuerza y actualidad como referente de las demandas, otros más
hablaban de autodeterminación. En respuesta, estados y organismos internacionales se enfocaron en
polí�cas de reconocimiento limitado. El horizonte autónomo se vaciaba de contenido para dar lugar a
la libre determinación. En el caso mexicano, esto proceso se ha vivido con mayor fuerza desde los
Acuerdos de San Andrés (1994), pasando por la reforma al art. 2 cons�tucional (2001) hasta el actual
gobierno –considerado por algunos como progresista. Sin embargo, la vigencia de movimientos y
proyectos autonómicos que cues�onan la forma como el estado ha garan�zado el derecho a la libre
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determinación nos conduce a observar que la brecha entre las demandas de una parte del movimiento
indígena y las respuestas del estado responden a límites estructurales para el pleno reconocimiento y
garan�a de una autonomía que supere los candados establecidos en el ar�culo 2 cons�tucional. En ese
sen�do, proponemos revisar cuáles son los límites establecidos para un ejercicio pleno y efec�vo de
autonomía: por una lado, el derecho a la libre determinación y, por el otro, las polí�cas indigenistas
que, no obstante su revisionismo crí�co en el ámbito académico, se han mantenido reproduciendo por
parte del estado, aunque atravesadas por una retórica mul�culturalista.Consideramos que la discusión
en torno a los elementos que surjan de dicha revisión serán importantes para el actual contexto, por
un lado, de constante movilización polí�ca de pueblos y organizaciones que hasta ahora no han visto
reflejadas sus demandas en el ámbito de la polí�ca estatal y, por el otro, de revisión de un proyecto de
reforma cons�tucional sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

ID ponencia: 4.4.3
PONENCIA: Entre virus, despojos y resistencias: un panorama de la población indígena en México en
�empos del Covid
Autor: Tripp Bernal Jorge Luis
Ins�tución: IIS UNAM
Correo electrónico: tripolakas@hotmail.com

Resumen: Esta ponencia �ene como obje�vo reflexionar acerca de los impactos que ha traído consigo
la pandemia del virus SARS-COV-2 en sectores de la población indígena que vive en México, con
enfoque principal en las regiones centro y sur del país. Dichos impactos se desenvuelven en contextos
de vulnerabilidad: la disponibilidad de servicios de salud administrados por el estado mexicano, las
condiciones de seguridad alimentaria de las poblaciones originarias, las polí�cas públicas que han
tenido incidencia directa en las condiciones de vida éstas y, por supuesto, los megaproyectos clave del
gobierno de la cuarta transformación, que se desarrollan en territorios de poblaciones indígenas.
Como parte de los impactos de la pandemia por el Covid, también es necesario abordar -de manera
general- las dis�ntas formas de resistencia y organización donde habita población indígena, las cuales
están relacionadas directamente con las diferentes trayectorias de construcción de subje�vidades
polí�cas que han tenido lugar en estas regiones durante las úl�mas décadas. Esto lleva a poner en el
centro de la reflexión el papel de la pandemia tanto en la emergencia de formas organizadas para
contrarrestarla, así como su incidencia en experiencias previas de lucha polí�ca organizada de dis�ntas
subje�vidades polí�cas, sin perder de vista el papel del estado mexicano en la profundización de las
condiciones de vulnerabilidad y dominación existentes en las poblaciones indígenas.
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ID ponencia: 4.4.4
PONENCIA: Transferencistas: una clase social para entender lo rural a par�r de la estructura del
ingreso de las comunidades rurales del Zona Maya de Quintana Roo, México.
Autor: Óscar Iván Reyes Maya
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: oscar.ivanreyes@hotmail.com
Coautor: Alejandra Toscana Aparicio
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: aletoscana@gmail.com

Resumen: Quintana Roo es un territorio cuya vocación turís�ca fue construida y generada
exógenamente, lo cual ha propiciado que toda la polí�ca económica y social se enfoque al sector
turís�co, el cual determina el resto de los sectores amparados en la falsa idea de los servicios turís�cos
como impulsores del desarrollo económico de todos los demás sectores mediante el Mul�plicador
Turís�co, que eslabona efectos producidos mediante la demanda de los consumidores turís�cos. Si
bien el desarrollo económico del norte de Quintana Roo solo se explica con la ac�vidad turís�ca en la
región, también es cierto que dicho desarrollo ha generado un enclave de desarrollo que no ha sido
capaz de incluir a los demás sectores de la sociedad de dicha bonanza desarrollista. El presente trabajo,
�ene como obje�vo dar cuenta de cómo los programas de transferencias monetarias sociales y
económicos han contribuido a la dependencia de los hogares rurales a dichos ingresos,
específicamente los de la Zona Maya de Quintana Roo. Es decir, al analizar la estructura del ingreso de
dichos hogares, se aprecia una especie de nueva clase social, en donde los ingresos de los hogares
rurales no dependen de las remuneraciones producto de su trabajo, ni tampoco de la venta de
productos agrícolas; sino que la mayor parte de dicho ingreso es producto de las transferencias
públicas que perciben. Por tanto, el presente trabajo no es una mera cuan�ficación de ingresos, sino
que intenta analizar el papel polí�co de dichos programas sociales y económicos que se vuelven una
forma de control social y una especie de legi�mización polí�ca que desmoviliza cualquier intento de
organización popular que intente cambiarlo. Haciendo del ciclo transferencias- hogares-voto-
legi�midad-pobreza-transferencias, un círculo perverso que perpetua una forma de poder que
man�ene a los hogares rurales atados a un modo de reproducción social que los condena a la mera
supervivencia.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.5

LIDERAZGO, MUJERES Y ACCIÓN POLÍTICA

Coordinadora de mesa: Rubio Herrera Amada

ID ponencia: 4.5.1
PONENCIA: El papel de las polí�cas públicas en las mujeres rurales de Zacatecas
Autor: De Luna López Humberto
Ins�tución: Universidad Autónoma de Zacatecas
Correo electrónico: dlunal@uaz.edu.mx

Resumen: Zacatecas es un estado con una fuerte influencia de lo rural, dado que cuatro de cada diez
personas viven en estos territorios. Lo anterior implica poca claridad de la par�cipación de las mujeres
en ac�vidades produc�vas lideradas por los hombres. Además, esta condición de ruralidad complejiza
la reducción de las desigualdades entre la población de los hombres y las mujeres. Ante estas
consideraciones, el estado ha implementado diversas acciones para visibilizarlas e impactar en su
desarrollo humano. La presente inves�gación, muestra el lugar de las mujeres rurales en el desarrollo
zacatecano a par�r de la influencia generada por el Estado, mediante las polí�cas públicas de corte
produc�vo. Desde la postura crí�ca y u�lizando una metodología cualita�va de carácter deduc�vo-
compara�vo, el documento se estructura en tres apartados y las conclusiones. En primer lugar, se
define y se estructuran los aspectos teóricos de la polí�ca pública entendida como acciones
deliberadas para impulsar la ac�vidad produc�va de las mujeres de los sectores de población, en este
caso de las mujeres rurales. En segundo lugar se iden�fican y analizan las acciones gubernamentales
que impactan a las mujeres rurales. En tercer lugar, se describen los ajustes de las condiciones
materiales de existencia de las mujeres rurales, producto de la par�cipación estatal. Se concluye que
las acciones gubernamentales como programas de gobierno, se reducen a fomentar la sobrevivencia
de las familias rurales sin transformar su entorno produc�vo y sus condiciones de vida, con un grado
de adversidad mayor para este �po de mujeres, frente a los hombres.

ID ponencia: 4.5.2
PONENCIA: Mujeres de maíz y tor�lla: de la comercialización a la organización en Santa María Coapan,
Puebla
Autora: Bolaños Ceja María Guadalupe
Ins�tución: El Colegio de Michoacán
Correo electrónico: lupetzi12@gmail.com

Resumen: El presente resumen es una inves�gación en curso, forma parte del proyecto de
inves�gación para el programa de Doctorado en Ciencias Sociales en el Área de Estudios Rurales, en el
Colegio de Michoacán. Al valle de Tehuacán Puebla se le conoce como una de las cunas del maíz, en
esta zona se localiza Santa María Coapan, junta auxiliar de la ciudad de Tehuacán. Las mujeres de este
pueblo son conocidas por dedicarse a la elaboración de tor�llas nixtamalizadas. A finales de 2017 se les
comenzó a impedir la venta de sus productos (por parte de las autoridades municipales), al grado de
que algunas de ellas, fueron golpeadas: Una “peligrosa” vendedora de tor�llas fue detenida por
elementos de la Policía Municipal de Tehuacán cuando se encontraba vendiendo en la vía pública. En
un video que circula en redes sociales puede verse a una mujer siendo arrestada por los uniformados,
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quienes la suben a la patrulla P112 del municipio. El acoso a las vendedoras de tor�llas es una medida
de las autoridades tomada a finales de 2017, debido a que se consideró que “daban mal aspecto” a las
calles de Tehuacán (Sin EmbargoMX, enero 29, 2018). Además de la restricción para comercializar, otra
limitante a la que se enfrentan, es la escasez de maíz (una de las causas de esto son las polí�cas
neoliberales). Par�endo del enfoque de la antropología de la alimentación, me interesa saber por qué,
a pesar de las condiciones tan adversas, estas mujeres persisten en seguirse dedicando a este oficio. La
pregunta central es: ¿Cuáles son las condiciones que permiten la reproducción del oficio de tor�llera,
a pesar de que en la región la siembra y cul�vo de maíz es escaso, además de las restricciones a las que
se enfrentan para la comercialización?

ID ponencia: 4.5.3
PONENCIA: Mujeres rurales y salud en Yucatán, viejas y nuevas vulnerabilidades
Autora: May Pech Silvia Beatriz
Ins�tución: CEPHCIS UNAM
Correo electrónico: silviamayp@gmail.com
Coautor: Rubio Herrera Amada
Ins�tución: CEPHCIS UNAM
Correo electrónico: amadarubioherrera@cephcis.unam.mx

Resumen: El año 2020 será recordado por la pandemia del Coronavirus SARS- CoV-2 (Covid-19), que
marcó una nueva realidad en los países del mundo. En México, el primer caso Covid se registró a fines
de febrero del 2020, y a par�r del 16 de marzo el país entró en fase de cuarentena que se extendió por
más de dos meses para dar paso a lo que desde el gobierno federal se denominó “nueva normalidad”.
Esta enfermedad fue ma�zada por variables regionales, pero sobre todo por una estructura social y
económica que evidenció desigualdades sistemá�cas en la nación. Por ejemplo, en el sur del país se
han presentado los mayores contagios y decesos en población indígena, tal y como reportó la
Secretaría de Salud en su informe correspondiente para octubre del año pasado. Para diciembre 2020,
Yucatán ocupó el primer lugar de defunciones por Covid-19 entre población indígena. A pesar de que
los hombres son quienes representan mayor número de fallecimientos por esta causa, en términos
cualita�vos, los datos indican mayor riesgo en las mujeres gestoras de los hogares. En los municipios
rurales de Yucatán la pandemia no sólo comprome�ó la economía de los contextos que dependen de
la producción y comercialización de materias primas y de la migración en sus diferentes modalidades,
sino, también mostró las viejas vulnerabilidades que laceran a la población. Por ejemplo, eventos
naturales como los dos huracanes que azotaron la Península a fines del 2020, recordaron que el
distanciamiento ins�tucional había llegado antes que el coronavirus. Las mujeres rurales han sido uno
de los grupos más vulnerables ante este escenario epidemiológico, específicamente en el tema del
cuidado de la salud, ya que, ante el propio y latente riesgo que acompaña al virus, la falta de recursos
básicos para la higiene preven�va y colec�va, las múl�ples violencias que el confinamiento ha
desatado sobre ellas, la sobre carga laboral o bien, la pérdida de ingresos, así como el desgaste
emocional ante el panorama, no son otras más que realidades asimétricas que ponen en desventaja las
agencias personales de las mujeres.
El obje�vo de la ponencia es reflexionar desde un enfoque de la salud y del desarrollo humano, la
profundización de desigualdades de género en mujeres rurales de Yucatán a par�r de la con�ngencia
sanitaria. Retomamos la experiencia etnográfica en municipios del norte (Baca), costa (Celestún) y sur
(Chacsinkín) del estado junto con información hemerográfica reciente para retratar las vulnerabilidades
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que enfrentan las mujeres cuando el privilegio de uno de los pilares básicos del desarrollo humano,
como lo es el bienestar integral, empezando por la salud, parece lejano. Reiteramos la urgencia de
generar polí�cas eficaces e inclusivas que les garan�cen mejores condiciones de vida a las mujeres y a
las niñas ante nuevas y viejas vulnerabilidades. La pandemia no claudica, pero tampoco, los estragos
que cada día nos recuerdan la deuda que el Estado man�ene con las mujeres de la ruralidad yucateca.

ID ponencia: 4.5.4
PONENCIA: Ya no puedo cargar agua- sobre el derecho humano al agua, la carga desigual y la incipiente
organización de las mujeres alrededor del agua en San José Buena Vista, Chiapas
Autora: Seidl Gerdi
Ins�tución: CAMADDS A.C.
Correo electrónico: gerdi.seidl@gmail.com
Coautor: Velasco López Francisca
Ins�tución: CAMADDS A.C.
Correo electrónico: tachulchan@gmail.com

Resumen: Esta ponencia se basa en un trabajo de diagnós�co e incidencia comunitaria por parte de
Mujeres y Maíz/Camadds A.C. en una comunidad rural en el municipio de San Cristóbal, Chiapas. A
pesar de encontrarse en una de las cuencas conmás precipitación en todoMéxico, las personas de esta
comunidad tsotsil carecen de agua. Las únicas fuentes de abasto son unas “ollas” que surten a toda la
comunidad, pero no alcanzan para sa�sfacer la necesidad de agua ni cumplen con estándares de
accesibilidad e higiene. Por la asignación de la responsabilidad domés�ca a las mujeres, son ellas
quienes pasan muchas horas al día cargando el agua, con consecuencias graves en su salud y bienestar.
Especialmente las señoras grandes y aquellas con bebés están afectadas porque se les dificulta el
acceso al vital líquido y dependen de otras personas para acceder o bien se �enen que arriesgar y
cargar agua a pesar de su situación vulnerable. Los arreglos comunitarios no han resuelto la
problemá�ca urgente del agua, ni mucho menos encontrado soluciones para los grupos vulnerables,
entre otros porque las mujeres están excluidas de la toma de decisiones en la asamblea comunitaria.
A par�r de un trabajo sobre tecnologías apropiadas para la producción de tostadas y el apoyo a la
comercialización por parte del grupo Mujeres y Maíz, las mujeres del grupo de tostaderas se están
empezando a organizar. Algunas han tratado de impulsar pequeños cambios que si bien todavía no
cons�tuyen una par�cipación polí�ca plena, son pasos importantes en el camino hacia un liderazgo y
una acción polí�ca de las mujeres. Queremos en esta ponencia visibilizar la discriminación que sufren
las mujeres en las comunidades donde no se hace efec�vo el derecho humano al agua. Así mismo
ofrecemos reflexiones sobre los logros y los desa�os en la par�cipación y la acción polí�ca con mujeres
marginalizadas.
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ID ponencia: 4.5.5
PONENCIA: Reposicionamiento de las mujeres en puestos de elección popular en el municipio de
Guasave Sinaloa
Autora: López Estrada Jesús
Ins�tución: Universidad Autónoma Indígena de México
Correo electrónico: jeloes61@yahoo.com
Coautor: López Báez Ana Elizabeth
Ins�tución: Sororas Guasave
Correo electrónico: lopezbaez96@gmail.com

Resumen: Este trabajo aborda primeramente el proceso de construcción de ciudadanía, que se ocurre
en el municipio de Guasave a fines de la década de los ochenta, a par�r de las demandas para que las
autoridades administra�vas de las demarcaciones denominadas sindicaturas y comisarias, fueran
electas mediante voto libre, universal y directo ya que dicha atribución recaía en el ayuntamiento,
lógicamente los síndicos y comisarios así designados no respondían al interés de sus representados. En
1993 las manifestaciones demandando la elección del síndico de Juan José Ríos logró ese propósito, así
como que se reformara la Ley OrgánicaMunicipal, para formalizar esos procesos. Enseguida se analizan
a las mujeres par�cipando en los procesos de elección de síndicos y comisarios municipales de tres
administraciones municipales: la primera de 2013 a 2016 encabezada por un alcalde que accedió por
la coalición del PAN, PT y del PRD; la segunda administración fue dirigida por una alcalde mujer
postulada por el PRI; la tercera administración representada por una mujer postulada por el PES
par�do de la coalición “Juntos haremos historia”. Posteriormente se describen las entrevistas a síndicas
y comisarias quienes refieren los retos que han enfrentado al tratar de mejorar las condiciones de vida
de sus respec�vas demarcaciones en un municipio de �po mediano de Sinaloa.

ID ponencia: 4.5.6
PONENCIA: Embarazo temprano en la ruralidad yucateca, entre desigualdades y retos para la agenda
estatal de desarrollo
Autora: Rubio Herrera Amada
Ins�tución: CEPHCIS. UNAM
Correo electrónico: amadarubioherrera@cephcis.unam.mx

Resumen: México ocupa el primer lugar en embarazos tempranos entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en su informe del 2015, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reportó que en el país, 9.55% del total de adolescentes entre
quince y diecisiete años han estado embarazadas en algún momento de sus vidas. Las inves�gaciones
cualita�vas recientes han enfa�zado que se trata de un fenómeno mul�dimensional, ma�zado por
cruces de desigualdad y vulnerabilidad en los que se encuentran los y las adolescentes, posicionando
la importancia de los contextos situados para el análisis de la complejidad que cada uno de estos
escenarios conlleva. En Yucatán, dos de cada diez mujeres suelen conver�rse en madres a temprana
edad, superando la media nacional y ubicándose en los primeros lugares en la materia por el número
de casos. Este fenómeno se presenta con mayor incidencia en municipios rurales, algunos con fuerte
presencia indígena como en el sur de la en�dad, cuyos niveles de pobreza y marginación han sido
puestos en evidencia. A finales del 2020, UNICEF reiteró que la pandemia por Coronavirus tendrá un
impacto importante en la tasa de embarazos tempranos y no deseados, por lo que urge visibilizar e
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idear las estrategias per�nentes, específicamente en escenarios de vulnerabilidad histórica en los
cuales las mujeres han tenido una posición diferenciada por género. En este contexto, la agenda de
acción polí�ca vigente del gobierno estatal, contempla trabajar el embarazo temprano a través de
estrategias y acciones para su prevención en adolescentes y erradicación en población infan�l,
delegándole la coordinación a la Secretaría de las Mujeres de Yucatán (SEMUJERES). En el Plan Estatal
de Desarrollo 2018-2024, el fenómeno se subsume en el eje transversal relacionado con la igualdad de
género, oportunidades y no discriminación, colocándose como tema prioritario de la actual
administración. El obje�vo de la ponencia es analizar el marco en el que se gesta la relación entre el
estado y población en riesgo a par�r de dicha problemá�ca, tomando como punto de reflexión la
experiencia etnográfica en municipios rurales del sur de la en�dad como Chacsinkín, Tahdziú y Peto. Se
enfa�zan las discon�nuidades entre discursos y formas específicas de abordar el fenómeno, iniciando
con la conceptualización del embarazo temprano que no es disociada de la maternidad y sus
expresiones concretas, también se abstraen las condiciones históricas y de marginación del territorio
de intervención, así como la agencia de los y las adolescentes. Se propone que la atención al fenómeno
conlleva a mirarlo desde sus dis�ntas manifestaciones, impulsando herramientas que correspondan a
demandas expresas, que en �empos de pandemia se vuelven impostergables. También se reitera que
es apremiante trabajar e intervenir las múl�ples desigualdades que han sido sistemá�cas en la
ruralidad yucateca, específicamente en las mujeres y niñas.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.6

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Coordinadoras de Mesa: Michelle Chauvet y Anzaldo Montoya Mónica

ID ponencia: 4.6.1
PONENCIA: Consecuencias de la len�tud en la polí�ca de precios de garan�a para el frijol. Los casos de
Zacatecas y Chiapas
Autora: Pérez Veyna Oscar
Ins�tución: Universidad Autónoma de Zacatecas
Correo electrónico: pveyna@gmail.com
Coautor: Chauvet Sánchez Michelle
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico:
Coautor: Oble Vergara Evelia
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: eov@azc.uam.mx

Resumen: A dos años de la promesa de precios de garan�a para el frijol, el desencanto llegó. Los
precios de garan�a para algunos productos del campo (frijol y maíz entre otros) volvieron a formar
parte de las polí�cas para el campo a par�r de 2019, ahora bajo la responsabilidad de SEGALMEX; su
llegada a Zacatecas y Chiapas no ha significado otra cosa que una dependencia con los mismos
problemas que los intentos previos por asegurar precios justos a los productores. La ponencia presenta
datos de 2018 y 2019 sobre los costos de producción en ambas en�dades y muestra cómo la polí�ca
de otorgar precios de garan�a a los pequeños productores no está aportando soluciones a los
problemas de comercialización. Lo anterior debido a aspectos administra�vos y, a que la función
designada no ha sido desarrollada a cabalidad en comparación con la intensa ac�vidad de los
intermediarios que cada fin de ciclo, arriban a la región frijolera de Zacatecas para verse beneficiados
por las dificultades organiza�vas en SEGALMEX, ya que los productores solo buscan el mejor precio y
el pago inmediato de su frijol. Es importante entender que para el agricultor zacatecano es impera�vo
vender su frijol una vez que ha sido cosechado debido a que debe pagar prestamos e insumos, el
intermediario paga de inmediato, pero mal y el ciclo se repite. Por otro lado, en Chiapas se enfrenta el
problema de no apertura de las bodegas para recepción de maíz y frijol. Tanto los agricultores de
Zacatecas como los de Chiapas producen en condiciones de vulnerabilidad debido a que siembran en
sistema de temporal, adquieren créditos e insumos y la rentabilidad que proporcionarían los precios de
garan�a se ve diluida al no otorgarse el recurso a �empo.
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ID ponencia: 4.6.2
PONENCIA: Redes sociales de innovación para la apicultura en la Península de Yucatán desde el trabajo
de la Alianza Maya por las Abejas ¿hacia la construcción de una polí�ca pública para la regulación de
plaguicidas en México?
Autora: Pérez Flores Rosa Elena
Ins�tución: UAM Azcapotzalco
Correo electrónico: roelepeflo@gmail.com
Resumen: La presente ponencia �ene como obje�vo explorar el surgimiento de la Alianza Maya por las
Abejas de la Península de Yucatán (AMAPY) entendiendo su dinámica interna en términos de una Red
Social de Innovación, es decir, como una organización ampliada de actores quienes movilizan
conocimientos, recursos, capitales y diversas estrategias en la resolución de problemas comunes. En
este caso, con la finalidad de hacer frente de manera integral al deterioro de la apicultura, detonada
principalmente a raíz de la llegada de la siembra comercial de soya transgénica, que ha desencadenado
en la región importantes conflictos y afectaciones socioambientales, par�cularmente por el uso de
plaguicidas altamente tóxicos para las abejas y la salud de la población. A raíz del surgimiento de la
AMAPY y la coyuntura que ha significado la llegada del gobierno de la 4T, se ha abierto una fuente de
dialogo con miembros clave de dicho gobierno, por medio de la cual estos agentes han dado a conocer
una propuesta de polí�ca pública en favor del sector, trazada desde la coalición ampliada entre
apicultores mayas y sus dis�ntos asesores. Además de analizar las condiciones de emergencia de la
AMAPY como sujeto polí�co y explorar sus propuestas, me resulta importante indagar sobre los
posibles avances y negociaciones que hasta inicios de 2021 se han logrado alcanzar en la agenda, e
indagar si efec�vamente podemos hablar de una polí�ca pública “de abajo hacia arriba” cómo ha sido
planteada inicialmente por la AMAPY o si en efecto, han venido ocurriendo otro �po de procesos más
complejos que pueden en unmomento dado, dificultar, transformar o entorpecer los obje�vos iniciales
del proyecto, específicamente en lo relacionado con su contribución en la regulación y disminución
gradual del uso del glifosato y otros plaguicidas altamente tóxicos en México.

ID ponencia: 4.6.3
PONENCIA: La asociación de mujeres en los des�lados, como una alterna�va de apalancamiento para
el crecimiento y consolidación de los des�lados artesanales de México.
Autora: Ruíz Sánchez Yolanda Le�cia
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: tatajuata7@gmail.com
Resumen: La Asociación de Mujeres en los Des�lados, como una alterna�va como apalancamiento
para el crecimiento y consolidación de los des�lados artesanales de México en toda su cadena
produc�va, y que contribuya a la mejora de los indicadores sociales, económicos y ambientales de
nuestro país, infiriendo en polí�cas públicas transversales.
La inclusión de las Mujeres en los Des�lados de México, y en la Gobernanza de la organización
colabora�va para la cadena produc�va desde la tenencia de la �erra, los procesos sociotécnicos, que a
través de la recopilación de los proceso para su preservación.
Actualmente, somos tes�gos del auge comercial de las bebidas des�ladas, como Tequila, Bacanora,
Mezcal, Raicilla y Sotol que forman la iden�dad nacional en los mercados foráneos y representan “lo
autén�camente mexicano” para propios y extraños. Desde hace varios años, el aumento de las
exportaciones de bebidas des�ladas de agavemexicanas se traduce en un incremento de la producción
de agaves, superficies cul�vadas y generación de empleos en la industria de los des�lados; que hasta
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hacer 2 años algunas variedades de agaves y sereque ( El sotol es des�lado de la cabeza o piña de la
planta Dasylirion, de la familia Asparagaceae, conocida con el mismo nombre (o por los raramuris con
el nombre de sereque) y que crece en el desierto del norte de México. Esta bebida se produce en los
estados de Chihuahua, Durango y Coahuila). Estas comunidades se encuentran asiladas y albergan
fábricas familiares-artesanales o semi-industriales productoras de des�lados de agave, como parte de
las dinámicas socioeconómicas del es�lo de vida rural sujetas a las temporalidades naturales. Las
localidades mezcaleras de reconocida tradición se caracterizan porque sus ac�vidades económicas
rurales, entre las que cuenta la producción y comercialización de mezcal tradicional, representan el
sostén de muchas familias. En este contexto surgen un fenómeno socioeconómico y cultural par�cular
que es la organización colabora�va llamada Mujeres del Mezcal y Maguey de México, para la
construcción de redes de apoyo, capacitación, diseño de estrategias conjuntas para la cer�ficación y
comercialización de los des�lados con el objeto de generar opciones alternas de inserción en los
mercados ante las trabas -en el caso del Mezcal-del Consejo Regulador del Mezcal, creándose una red
sociotécnica. La organización colabora�va de mujeres esposas, hermanas e hijas de las comunidades
mezcaleras con el obje�vo común de comercializar su mezcal y compe�r en una industria dominada
por las grandes corporaciones; pero también desarmar la falsa iden�dad construida que la producción
de mezcal es una ac�vidad exclusivamente masculina para construir una iden�dad campesina acorde
a la realidad laboral, familiar y comunitaria de las regiones par�cipantes de las regiones de la
Denominación de Origen

ID ponencia: 4.6.4
PONENCIA: Interfase ciencia y polí�ca. Estudio sobre el uso social del conocimiento cien�fico en torno
a un programa gubernamental para productores de ganado caprino en el estado de San Luis Potosí
Autora: Anzaldo Montoya Mónica
Ins�tución: Conacyt/El Colegio De San Luis
Correo electrónico: monica.anzaldo@colsan.edu.mx
Resumen: El estado de San Luis Potosí destaca por su producción caprina que data de la época colonial
hasta la actualidad que ocupa el cuarto lugar nacional. Se trata de una ac�vidad que a�ende la
subsistencia de cientos de familias de la región semidesér�ca del estado, las cuales han logrado
ar�cular su ac�vidad con los recursos ambientales de la zona. Sin embargo, desde hace años, se
documenta la situación de vulnerabilidad y declive de la cultura pastoril ante la desvalorización de la
ac�vidad, la emigración de los jóvenes, el establecimiento de megaproyectos y el desgaste del
territorio. En 2016 el gobierno estatal puso en marcha un programa de atención a los productores de
caprinos con el obje�vo de mejorar su produc�vidad y generarles beneficios económicos. U�lizando la
lente de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, esta ponencia presenta los resultados de un
estudio que analiza la interface entre la ciencia y la polí�ca, entre cien�ficos y tomadores de decisión
y otros actores; se analiza de qué manera se ar�culan y se movilizan los saberes cien�ficos en torno a
un programa gubernamental que, en principio, debiera atender una problemá�ca social plenamente
iden�ficada. Se busca comprender cuáles son las problemá�cas que nivel local incen�van u
obstaculizan el uso de los saberes cien�ficos (incluidas las ciencias sociales) en la atención de
problemas sociales, y explorar cómo a su vez, estos actores perciben los saberes de los productores. El
abordaje es cualita�vo por lo que se realizaron 26 entrevistas a diferentes involucrados en la toma de
decisiones de la polí�ca agropecuaria federal y estatal, así como a académicos y extensionistas
involucrados en el programa caprino; además se realizó trabajo de campo con productores del
Al�plano Potosino para dar cuenta de las percepciones que los mismos �enen.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.7.

GESTIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA

Coordinador de mesa: Onofre Molina César Humberto

ID ponencia: 4.7.1
PONENCIA: Agricultura familiar en localidades cafetaleras de la Sierra de Zongolica: dificultades,
alterna�vas y decisiones de la juventud rural
Autor: Xotlanihua Flores Damián
Ins�tución: El Colegio de Michoacán A.C.
Correo electrónico: xotlanihuad14@gmail.com

Resumen: El manuscrito busca generar un diálogo mul�disciplinario sobre la familia rural campesina y
la par�cipación sociocultural, económica y polí�ca de los diferentes actores y sectores de la población
rural (jóvenes, mujeres y hombres), además, evidencia cómo estos actores generan estrategias
diversas para mantenerse como cafetaleros en un contexto neoliberal del mercado de café y
afectaciones económicas ocasionadas por el Covid-19. En la prác�ca agrícola del cul�vo de café,
someter el grano a un tratamiento especial para beberlo y conver�rlo en un componente de
socialización en espacios establecidos ex profeso para consumirlo se ha conver�do en un fenómeno
social que ha es�mulado la producción en dis�ntas partes del mundo. Una de estas regiones es la Sierra
de Zongolica ubicada geográficamente en las altas montañas de Veracruz. El análisis de la prác�ca
agrícola del cul�vo de café se analiza a par�r de la agricultura familiar, entendida como un proceso
complejo mul�dimensional, en el que a nivel local se interceptan procesos socioculturales, ecológicos,
simbólicos e ins�tucionales que confluyen en la construcción social del territorio dentro de las
dinámicas y ru�nas que conforman el modo de vida de las localidades rurales en interacción con
dis�ntos actores. En este sen�do, el obje�vo general de la inves�gación es analizar la construcción
territorial que realizan las familias agricultoras de localidades cafetaleras del municipio de Zongolica en
relación con otros procesos y actores: mercados globales, aplicación de polí�cas públicas en el sector
cafetalero y par�cipación del Estado a través de ins�tuciones de gobierno. Para cumplir el obje�vo se
realizó una metodología que permi�ó aproximarse a conocer a la juventud rural desde una perspec�va
más inclusiva, dinámica e integral a través de talleres par�cipa�vos y aplicación del juego lúdico “rio de
vida campesina” en los que se iden�ficó la toma de decisiones sociales y económicas de 40 familias
agricultoras de café pertenecientes a cinco localidades del municipio de Zongolica. Los talleres se
orientarán a familias que aún se esfuerzan por desarrollar formas de sostener la agricultura familiar
como elemento necesario a sus modos de vida, en un contexto limitante o adverso de globalización
neoliberal. La metodología aplicada permi�ó iden�ficar el papel –y el comportamiento- de los jóvenes
en la toma de decisiones sociales y económicas dentro de sus familias agricultoras de café, además, de
reconocer la importancia de la juventud rural en la labor agrícola, en la que se han enfrentado en los
úl�mos 20 años a cambios muy significa�vos en la cultura, la educación y la vida co�diana de la
población campesina; producto de la migración temporal, el mayor acceso a productos
industrializados, el acceso a la televisión, el internet y la cultura urbana, y la par�cipación en
ac�vidades y fuentes de ingreso no agrícolas, entre otras. Los jóvenes rurales que hoy en día habitan
los territorios montañosos tropicales de Zongolica son muy dis�ntos a los que hace un par de décadas
tenían como obje�vo principal aprender de sus padres el uso de saberes tradicionales agrícolas de un
patrimonio biocultural que cons�tuía el medio fundamental para ganarse la vida. En este sen�do, los
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resultados de la inves�gación demuestran las dificultades (relaciones de poder internas y mercado del
café neoliberal) las alterna�vas (ges�ón de recursos naturales y economía solidaria) y las decisiones
(trabajar la agricultura o migrar) que existen para que los jóvenes con�núen o abandonen la ac�vidad
agrícola cafetalera.

ID ponencia: 4.7.2
PONENCIA: Comunidades energé�cas y generación distribuida en México
Autor: Onofre Molina César Humberto
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Correo electrónico: onofre_cesar@outlook.com
Coautor: González Merino Arcelia
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Correo electrónico: arcel.2013@gmail.com

Resumen: El obje�vo del presente trabajo es analizar las posibilidades del desarrollo de energías
alterna�vas con par�cipación social desde la innovación responsable, concentrándose en la energía
solar. El problema del calentamiento planetario trae consigo efectos significa�vos en la naturaleza y
directos para el ser humano; la elevación de los océanos que se es�ma será de 15 a 95 cm comomedia
en un siglo generará grandes catástrofes para las poblaciones costeras, islas y deltas y su subsecuente
proceso demigración; el cambio de las actuales zonas de cul�vo que se verán desplazadas hacia nuevas
�erras, lo que significará una redistribución geoeconómica y geopolí�ca de los cul�vos e industrias
asociadas, procesos de deser�ficación; a lo que se puede añadir cambios en los ecosistemas
relacionados a las reservas de agua dulce y el traslado de enfermedades tropicales que avanzaran a
nuevas zonas (Tommasino, et. al., 2001). En el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de abril de este año, se planteó que los proyectos de
energías renovables se realicen en conjunto con comunidades y poblaciones pequeñas como estrategia
de inclusión y desarrollo sostenible. Asimismo, se planteó la meta de mantener el 38.5% de energía
renovable para el 2024. La energía solar es una opción necesaria para la ar�culación de una polí�ca
energé�ca sustentable y diversificada, que permita cumplir con los obje�vos establecidos en la ley ante
lo que es una indudable crisis ambiental, que hace cada vez más imperante la necesidad de trascender
hacia un nuevo patrón tecnoenergé�co más viable ecológica y económicamente y dejar atrás el patrón
de la energía fósil (petróleo, gas y carbón). La transición energé�ca hacia el uso de energías más
limpias, se vuelve un proceso de largo alcance, para el cual es necesaria la par�cipación del gobierno,
de los actores económicos y de la par�cipación social en general, con miras a poner las condiciones
para transformar la arquitectura del sector eléctrico, que presenta principalmente una estructura
centralizada con un sistema de grandes plantas, hacia una arquitectura que permita la introducción
cada vez mayor de pequeños generadores que puedan ser ubicados en el punto de consumo y que
esten basados en energías limpias, estructura conocida como generación distribuida
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ID ponencia: 4.7.3
PONENCIA: Historia contemporánea de la polí�ca ambiental: fallas en la implementación de un área
protegida en Sonora
Autor: Barrera Manríquez José German
Ins�tución: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida
Correo electrónico: jgbarreram@gmail.com
Coautora: Rivera Gracia Zinia Eunice
Ins�tución: Universidad de Sonora
Correo electrónico: ziniariveragg@gmail.com

Resumen: Se ofrece desde la perspec�va sociológica una descripción del proceso de creación de un
área natural protegida (ANP) en una zona rural enclavada en el centro-este del estado de Sonora,
conocida como Sierra de Mazatán o Huérfana, esto con el fin de comprender los avances y trabas de
un proyecto gubernamental que pretende reconstruir un territorio en aras de un desarrollo sostenible.
La metodología empleada es de corte cualita�va basada en entrevistas directas y observación
par�cipante en las comunidades locales. La proliferación y fortalecimiento de las áreas protegidas a
nivel mundial ha sido un proceso simultáneo a la denuncia pública e internacional que dis�ntos
actores, gubernamentales y no gubernamentales, han venido haciendo en dis�ntos espacios sobre el
avance de la crisis ambiental (Ivannova y Valiente, 2008). La polí�ca de las ANP’S en muchos países
representa una medida preven�va ante elriesgo de perder “bancos” de biodiversidad. En el caso de
México las ANP’S no son algo novedoso puesto que datan
desde principios del siglo pasado, lo que sí es novedoso es su forma actual de ges�ón, su
establecimiento ya no es como otrora monopolio del estado, aunque cabe destacar que este úl�mo
sigue siendo su principal promotor. Durante casi todo el siglo pasado, como polí�ca de conservación,
las ANP’S en México de poco –por no decir de nada— sirvieron para contrarrestar los efectos de
degradación que el proceso de industrialización trajo consigo sobre los ecosistemas de este país. La
sierra Huérfana se ubica entre los municipios de Ures y Mazatán, dentro de ella existen tres
propietarios: el Ejido Rancho Viejo, la comunidad de Pueblo de Álamos y Mazatán. En el documento se
exploran las debilidades y oportunidades prác�cas de esta polí�ca. Para esto se analiza el grado de
involucramiento o intervención que dis�ntos actores locales de la Sierra Huérfana han tenido dentro
de la polí�ca de conservación y desarrollo sostenible que promueve la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP). El proyecto para establecer un ANP en la Sierra Huérfana es
entendido como una polí�ca “de arriba hacia abajo” que no logró imponer sus criterios al interior del
tejido social. La CONANP se erigió como un nuevo actor en el territorio de la Sierra Huérfana que buscó
fomentar (imponer en el argot sociológico) nuevos �pos de aprovechamiento de los recursos naturales
y no pudo conseguirlo. La estrategia de conservación en la Sierra Huérfana es una «estrategia de
conservación sin planificación comunitaria», salvo el precario caso que representó la elaboración del
Estudio Previo jus�fica�vo durante 2008 en el cual se recabaron algunas opiniones de los propietarios
originales del territorio que conforma esta región. La CONANP se ha enfocado más a la concertación
del quórum local para el establecimiento de un ANP en la Sierra Huérfana, no obstante, esto significaría
buscar establecer un ANP sin un respaldo comunitario. Se concluye que el proyecto de establecimiento
de un ANP en la Sierra Huérfana careció de una estrategia concisa, es decir, no se establecieron
obje�vos y metas de conservación consensuadas entre los dis�ntos actores territoriales. La Sierra
Huérfana es un espacio geográfico donde se ha ido construyendo una territorialización heterogénea
que obedece a la construcción socio histórica del territorio de cada comunidad que la conforma.
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ID ponencia: 4.7.4
PONENCIA: Prác�cas organiza�vas para la ges�ón del agua de uso agrícola en ejido La Patria
Autora: López Jaimes María de Los Ángeles
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Correo electrónico: angeles.lopezjaimes@gmail.com

Resumen: La siguiente propuesta, �ene como propósito presentar el estudio de caso del ejido La Patria
en el municipio de La Independencia, Chiapas. El cual transitó de unmodo de producción de agricultura
de autoconsumo hacia un modelo de producción de agricultura semiprotegida como consecuencia de
la polí�ca pública de la desar�culación de Distritos y Unidades de Riego en las reformas a Ley Federal
de Aguas de 1992. La regulación vigente en materia de agua para uso agrícola se encuentra intervenida
a través de ac�vidades específicas en tres �pos de estructuras opera�vas: los distritos de riego, los
distritos de temporal tecnificado y las unidades de riego. Teniendo como resultado la gestación de la
unidad de riego “La Patria”; la cual es una organización de productores-regantes de diversos alimentos
(principalmente hortalizas), se encuentra inmersa en la organización ejidal de manera interna. El ejido
La Patria se encuentra ubicado en la región conocida como Meseta Comiteca-Tojolabal en el estado de
Chiapas, su organización social se encuentra estructurada de la siguiente manera: La autoridadmáxima
del Ejido es la asamblea conformado por un presidente del comisariado ejidal, secretario, tesorero y el
consejo de vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Así mismo, el capital humano está presente en
el ejido, hay un reconocimiento sobre la capacidad que �ene la comunidad de organizarse, se reconoce
el papel que �enen como par�cipantes de un grupo, los valores son fundamentales para el
funcionamiento de cualquier grupo organizado en comités (salud, escolar y alimentación). El obje�vo
es presentar las estrategias organiza�vas de La Patria como organización de regantes, para integrarse
en su interior como organización que forma parte de una comunidad ordenada bajo una estructura de
tenencia de la �erra de �po ejidal y la capacidad para insertarse dentro del territorio hidrosocial de la
cuenca Río Grande-Lagos de Montebello, considerando sus relaciones con el Estado y las estructuras
del mercado dentro de este mismo territorio. Para fines de la presentación serán tomadas en cuenta
las pautas de integración comunitaria y las relaciones con el mercado que han tenido los miembros del
ejido La Patria dentro del contexto de pandemia por Covid-19.

ID ponencia: 4.7.5
PONENCIA: Protección ins�tucional en sistemas agroalimentarios localizados en América La�na. Un
enfoque desde la gobernanza territorial en las denominaciones de origen
Autora: Mar�nez Salvador Laura Elena
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociales UNAM
Correo electrónico: laura.mar�nez@sociales.unam.mx

Resumen: El obje�vo de esta ponencia es analizar, desde una serie de elementos de gobernanza
territorial, los procesos que han dado paso a las declaratorias de denominación de origen (DO) en tres
sistemas agroalimentarios localizados (SIAL) en América La�na a fin de iden�ficar los efectos
socioterritoriales de estas declaratorias en el territorio. Para ello se analizan los casos del SIAL quinoa
Real de Bolivia, el SIAL chile Yahualica en Jalisco, y el SIAL del cacao de Grijalva en Tabasco en México.
La metodología seleccionada fue la de estudio de caso y entrevistas a actores clave de los sistemas. Es
posible concluir que estas denominaciones de origen cons�tuyen un primer paso en el reconocimiento
del valor sociocultural, agronómico y económico de estos cul�vos. No obstante, los efectos
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socioterritoriales de las DO en los SIAL son diferentes, debido al grado de formalización de la figura.
Para el caso de la quinoa en Bolivia, nos encontramos frente a una DO ins�tucionalizada con amplio
grado de formalización local, nacional e incluso regional. La DO de la quinoa en Bolivia es una
herramienta para la comercialización reconocida por productores y beneficiadores como instuemento
que favorece la inserción a mercados especializados y con derramas en el territorio. Por otra parte, en
el caso del cacao y el chile en México, se presentan DO's de conformación incipiente con
ins�tucionalizacion media al no contar con normas oficiales definidas ni mecanismos de gobernanza
(consejos reguladores) adecuadamente instaurados y en acción, por lo que los efectos
socioterritoriales de estas DO's son incipientes. Estos casos proporcionan lecciones y aprendizajes en
materia de gobernanza territorial, el cual se erige como un modelo de acción colec�va y toma de
decisión para el aprovechamiento de los bienes de la agrobiodiversidad.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.8

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL CAMPO Y SUS IMPLICACIONES

Coordinadora de mesa: López Paniagua Rosalía

ID ponencia: 4.8.1
PONENCIA: Programas de apoyo gubernamentales en territorios agro-lacustres de Michoacán: el reto
de la coordinación ins�tucional para el bienestar
Autora: López Paniagua Rosalía
Ins�tución: CEIICH-UNAM/FE-MSNH
Correo electrónico: rlopezpaniagua@gmail.com
Coautor: González Pérez José Manuel
Ins�tución: FE-UMSNH
Correo electrónico: jmanuelgp9090@yahoo.com.mx

Resumen: Los programas de apoyo gubernamental, dirigidos a población campesina y pesquera
con�nental en pequeña escala en México han sido limitados y desar�culados, esta situación ha
derivado en el incumplimiento de los obje�vos de los programas rela�vos a la mejora de la producción
y bienestar de la población. Un elemento que la ges�ón de los programas gubernamentales no había
considerado �ene que ver con la ausencia de una visión de integralidad y con la necesaria coordinación
ins�tucional (CI) que es un aspecto relevante de la ges�ón de las polí�cas públicas, como las dirigidas
a la población rural y pesquera de baja escala, la cual ha sido históricamente marginada, más aún a
par�r del modelo neoliberal de Estado implementado en los úl�mos 40 años, por considerar a estos
sectores no compe��vos y no aptos para incursionar en el mercado de exportación. El gobierno federal
actual, asume una polí�ca no neoliberal dirigida a los pobres, orientada al bienestar y la jus�cia social
la cual implica necesariamente mejorar la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos y/o bienes
públicos, es decir una CI, para contribuir a superar la crisis ambiental, produc�va y de bienestar e
impulsar el desarrollo local sustentable en territorios agro-lacustres en México. Sin embargo, la CI es
un reto para la ges�ón pública que amerita ser estudiada. Esta ponencia analiza la CI de los programas
gubernamentales dirigidos a unidades domés�ca (UD) agrícolas y/o pesqueras en los lagos de
Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala. Se divide en tres apartados, en el primero se analiza la coordinación
ins�tución en el marco de un enfoque de integralidad, en el segundo, se presentan los resultados de la
inves�gación empírica. Por úl�mo, se argumenta sobre una estrategia de CI que logre al máximo el
cumplimiento de los obje�vos propuestos en el marco del gobierno de la 4ª. Transformación.

ID ponencia: 4.8.2
PONENCIA: Los caminos rurales del sur de México en la polí�ca pública
Autora: Sánchez Juárez Gladys Karina
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca
Correo electrónico: glakasj@hotmail.com
Resumen: Con el objeto de analizar, discu�r y reflexionar sobre las polí�cas sociales actuales durante
el periodo presidencial 2018-2024, a través del presente trabajo me propuse revisar los cambios que
proponen en uno de los programas sociales referentes a caminos rurales, en par�cular porque se
centra en el estado de Oaxaca. Por tanto, el obje�vo de la inves�gación es exponer los cambios que se
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observan en polí�cas sociales con el actual gobierno federal, para lo cual me centro en analizar la
polí�ca pública de caminos rurales que se anunció, la inves�gación se centra al caso par�cular del
estado de Oaxaca porque al menos un tercio de la población viven en zonas rurales, mismas que han
enfrentado los problemas estructurales durante décadas porque han sido localidades que no fueron
consideradas para mejorar sus accesos de comunicación. En este sen�do, argumentamos que vivir en
zonas rurales de Oaxaca significa a veces, estar a 10, 12 o hasta 14 horas de distancia de la capital, por
tanto, enfermarse, acceder a la educación media o superior, o vender su producción agropecuaria,
resulta costoso, complicado y en ciertas épocas del año casi imposible por las condiciones climá�cas
que deterioran aún más los caminos que en su mayoría son de terracería. Ante esta situación, he
seguido los planteamientos que realizan en gobierno federal y que para ello incluso realizaron un foro
para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, precisamente en el que se expresó la
demanda concreta de mejorar los caminos rurales con mano de obra local, y en el mismo año se
anunció el programa de “Construcción, modernización y conservación de caminos rurales y
alimentadores”. El estado de Oaxaca es una zona prioritaria de este programa, debían abarcarse 50
municipios con 600 caminos nuevos en el estado, su obje�vo además de mejorar la infraestructura de
comunicaciones es ofrecer fuentes de empleo a la población local, puesto que, ellos mismos deben
par�cipar en la construcción de sus caminos, situación que favorece la posibilidad de que la población
obtenga ingresos monetarios y se dinamice la economía de estas localidades. En el programa se
reconoce la importancia social de los caminos como un derecho a la comunicación, que a su vez
permiten acceder a servicios de salud, educación y sin duda fortalecer su prioridad de comercializar
algunas producciones agropecuarias, que por supuesto en las ciudades podemos disfrutar si logran
acercar su producción a mercados locales y regionales. Dicho programa es justo el objeto de análisis
del presente trabajo, corroborando con trabajo empírico en la sierra norte del estado de Oaxaca, por
tanto, pudimos observar cambios sustanciales con respecto a polí�cas anteriores, en tanto, al pla�car
con los actores locales nos expusieron sus percepciones, sus formas de integrarse al programa, los
desa�os que enfrentaron y los logros que obtuvieron. Con la información que los propios actores
locales me facilitaron se pudo realizar el análisis para revisar los cambios sustanciales en este programa
y aunque es pronto para poder mostrar una evaluación de esta polí�ca pública, los avances marcan
formas diferentes de operar; sin embargo, aún existen grandes retos a superar por las prác�cas que
persisten en algunas ins�tuciones, debido a que son varias las ins�tuciones par�cipantes en el
programa.
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ID ponencia: 4.8.3
PONENCIA: El vaivén de polí�cas agropecuarias y ambientales (2005-2020): Ensayo y error enMaravilla
Tenejapa, Chiapas
Autora: Zepeda Torres Annel
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: annel.ha.zepeda@gmail.com

Resumen: El municipio Maravilla Tenejapa forma parte de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Razón por la que los pobladores son acechados por polí�cas públicas agropecuarias y ambientales. Este
estudio analiza las estrategias de adaptación que han seguido los socios de la organización La Alianza
de Cacaoteros frente a los programas: Pago por Servicios Ambientales, Proyecto de Desarrollo Social
Integrado y Sostenible, Corredor Biológico Mesoamericano y El Proyecto Sembrando Vida. La
metodología es mixta cualita�va y cuan�ta�va, con trabajo de campo en siete localidades donde viven
los miembros de La Alianza. Se aplicaron: entrevista a profundidad y encuesta al 100% de los socios.
Los resultados demuestran que, el debate del desarrollo rural se ha centrado en los opuestos:
conservación versus desarrollo, colec�vización versus individualización. Más allá del debate, el
gobierno en turno plasma su percepción del desarrollo rural en una serie de planes, proyectos y
programas para lograr obje�vos preestablecidos. Estos cambios no solamente inciden en el diseño y
operación de las polí�cas, sino también en la forma en que gobierno y actores rurales se relacionan e
intervienen en los procesos configurando una cultura polí�ca determinada por: contexto, historia y
relaciones de dominación predominantes. Construcción que determina la relación dialógica entre
gobernante y gobernado. El interminable circulo ensayo y error y la falta de con�nuidad en las polí�cas
públicas obligan al campesino a generar estrategias para potenciar los escasos recursos que posee
aprovechando al máximo la polí�ca en turno. En consecuencia, existe una doble simulación, mientras
el gobierno en turno simula una genuina preocupación por el campomexicano, el campesinado simula,
bajo una serie de discursos y representaciones necesitar exactamente lo que el gobierno en turno
ofrece. Palabras clave: cacao, conservación, discursos, programas, estrategias.

ID ponencia: 4.8.4
PONENCIA: Aportes, asegunes y trabas para la transición agroecológica en la 4T
Autora: Hurtado Ocampo Azucena
Ins�tución: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Morelos
Correo electrónico: azucena.hurtado32@gmail.com
Coautor: Guzmán Gómez Elsa
Ins�tución: Universidad Autónoma del estado de Morelos
Correo electrónico: elsaguzmang@yahoo.com.mx

Resumen: La actual polí�ca nacional agroalimentaria ha implicado un cambio radical en los
planteamientos de conceptualización de la autosuficiencia alimentaria, así como de las estrategias de
vinculación con productores. Esto ha dibujado diversos escenarios para implementar la entrega de
insumos, equipos e infraestructura por parte del gobierno federal y los estatales. Esta nueva polí�ca ha
sido inspirada en el modelo desarrollado por organizaciones campesinas opositoras a los regímenes
anteriores, denominado Agricultura Campesina de Conocimiento Integrados/Manejo Integrado de
Cul�vos Inducidos ACCI-MICI, al haber demostrado construir caminos viables de apropiación de
capacidades por parte de productores agrícolas de diferentes partes del país, así como posibilidades de
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transición a la producción de alimentos saludables para todos, responsables con el medio ambiente y
rentables para los agricultores. En este trabajo planteamos una reflexión sobre la transición hacia un
modelo de agricultura con campesinos llevado a cabo por organizaciones independientes, el cual en
este momento se incrusta dentro de los programas gubernamentales en las estructuras ins�tucionales.
Por un lado se observa que ciertos grupos que venían trabajando anteriormente con este método, han
demostrado que con capacitación y generación de conocimientos autónomos y microrregionales, se
logran cambios sustanciales en sus regiones, y ahora con�núan desde la función pública en el actual
gobierno que impulsa estas nuevas polí�cas agroalimentarias. Pero, también se observan dificultades
en este giro. En la implementación de los programas Sembrando vida, Producción para el Bienestar y
Precios de garan�a, y específicamente desde el estado de Morelos, se observa que las inercias
administra�vas dificultan la implementación de estrategias integrales, pues a todos los niveles se
contrapone el significado de integralidad, con las prác�cas anteriores, ya que tradicionalmente se
visualiza la realidad del ámbito rural por partes, por un lado se a�ende lo produc�vo, por otro lo que
se refiere a los recursos naturales, otros a�enden los temas sociales, económicos, culturales, indígenas
y así sucesivamente. De tal manera que la ejecución del modelo ACCI-MICI no corresponde a la visión
de los contextos sectorizados, lo que se traduce en trabas para la obtención de resultados favorables.
Nos encontramos entonces en una encrucijada compleja que muestra dis�ntos vér�ces del cambio de
polí�ca agroalimentaria, y que por el momento no se logra resolver más allá de las cues�ones
administra�vas y financieras.

ID ponencia: 4.8.5
PONENCIA: Entre el "vacío asistencial" y la vulnerabilidad alimentaria: espejos de la pandemia por
Covid-19 en el campo mexicano
Autora: Acuña Rodarte Blanca Olivia
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Correo electrónico: oliacu@yahoo.com

Resumen: La pandemia por Covid-19 trastocó significa�vamente la dinámica produc�va y de consumo
en los hogares rurales. A la llegada de ésta, la inseguridad alimentaria se agravó por el “vacío
asistencial” que provocó la eliminación de ayudas alimentarias y transferencias directas derivadas del
cambio en la polí�ca social del gobierno actual. A las di�ciles condiciones de los servicios públicos,
infraestructura hospitalaria y comorbilidades como sobrepeso y obesidad, la población rural enfrentó
la escasez y suministro de alimentos, elevación de precios y pobreza laboral generada por los efectos
de la pandemia, lo que en su conjunto derivó, sobre todo al inicio de la con�ngencia sanitaria, en
vulnerabilidad alimentaria. Al desempleo y la caída generalizada del ingreso, la ausencia de estos
programas evidenció la vulnerabilidad alimentaria de los hogares en el campo, agudizándose por la
interrupción de programas que incluso no habían sido eliminados como los desayunos escolares
fundamentales en la alimentación de la población escolar. En ese sen�do, la vulnerabilidad alimentaria
estaría ligada estructuralmente, a los efectos de la polí�ca social neoliberal y a la redefinición de ésta
a par�r del gobierno de la “Cuarta Transformación” y coyunturalmente, a los efectos de la pandemia
por Covid-19 en el campo mexicano. La vulnerabilidad alimentaria en el medio rural es una expresión
de la pandemia por Covid-19 ya que la exposición a la con�ngencia, mostró la fragilidad de la relación
con los mercados regionales de abasto, la ar�culación del consumo a los circuitos comerciales
agroindustriales que definen los precios de los alimentos y la dependencia construida por años hacia
las transferencias gubernamentales enfocadas a ayudas alimentarias como complemento de los
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ingresos de los hogares. Los suministros de alimentos se vieron interrumpidos sobre todo al inicio de
la pandemia por el cierre de los mercados locales y regionales. La situación se enfrentó de manera
diferenciada, en el caso de las zonas rurales, se revaloró como nunca la producción local de alimentos
y algunas prác�cas en desuso como la recolección y la cacería comenzaron a recuperarse. La
diversificación de las fuentes de ingresos y de alimentos, se configuran co�dianamente como
mecanismos para enfrentar las adversidades del campo, en este caso, la reducción de los riesgos
derivados de la pandemia como escasez de alimentos, incremento de precios y reducción de los
ingresos, se enfrentaron revalorando la producción de autoabasto, prác�ca que incluso en las ciudades
adquirió relevancia a través de los huertos urbanos. Para el gobierno federal, la capacidad que el sector
primario tuvo no sólo para recuperar la producción de cul�vos básicos, sino la producción del abasto
nacional y de exportación, los llevó a definir a los campesinos como los “otros héroes” en alusión al
papel que ha tenido el personal médico durante la pandemia. Esta ponencia busca aproximarse a los
efectos en la alimentación de los hogares rurales, a par�r de la coincidencia entre el vacío asistencial
derivado de la nueva polí�ca social y la situación vivida por la pandemia.

ID ponencia: 4.8.6
PONENCIA: Autosuficiencia alimentaria, subsidios y financiamientos para la agricultura Food self-
sufficiency, financing and subsidies for agricultural
Autora: Rivera de la Rosa Alba Rosa
Ins�tución: Universidad Autónoma de Yucatán
Correo electrónico: alba.rivera@correo.uady.mx
Coautor: Or�z Pech Rafael
Ins�tución: Universidad Autónoma de Yucatán
Correo electrónico: rafael.or�z@correo.uady.mx
Coautor: Santoyo Manzanilla David
Ins�tución: Universidad Autónoma de Yucatán
Correo electrónico: david.santoyo@correo.uady.mx

Resumen: La polí�ca de subsidios y financiamientos a la agricultura mexicana requiere replantearse
para generar crecimiento económico. El obje�vo de este trabajo es llevar a cabo un compara�vo de los
porcentajes de subsidios y financiamientos ejercidos por dependencias al campo mexicano en los años
2007 y 2011; tanto en recursos monetarios como en el número de beneficiarios. Con una proyección
tendencial de 2003 al 2017 de los montos ejercidos por la SAGARPA y SEDESOL. Los resultados arrojan
una proporción desigual en la aplicación de los financiamientos otorgados a grandes productores
agropecuarios, con respecto a los subsidios que reciben pequeños y medianos productores, de poco
monto y para mi�gar su pobreza. Con ello logró reforzarse el área agropecuaria y un superávit en la
Balanza Comercial Agroalimentaria a par�r de 2015. Sin embargo, con todo y el éxito en las
exportaciones, México sigue dependiendo de las importaciones de alimentos como el maíz, con
afectaciones en su autosuficiencia alimentaria.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.9.

ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES RURALES

Coordinadora de mesa: Muñoz Cortés Rebeca

ID ponencia: 4.9.1
PONENCIA: Del conflicto territorial a la acción colec�va. Un estudio de caso: San Francisco
Tlalcilalcalpan
Autora: Palma Cruz Blanca Marlen Anaid
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: marlen.palma06@gmail.com

Resumen: La presente inves�gación �ene como obje�vo contribuir al análisis de los fenómenos
sociales relacionados a procesos de acción colec�va derivados de conflictos territoriales. El estudio de
caso se presenta en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, Estado deMéxico, en donde, debido
a una historia prolongada por el control y la modificación de los límites territoriales, así como de
representación polí�ca, ha emergido, pero también se ha configurado el actor colec�vo conocido como
grupo “Juan Corrales”, quien se posiciona en contra de dos gobiernos municipales: Almoloya de Juárez
y Zinacantepec, de quiénes se sienten excluidos económica, social y polí�camente. Se enfa�za en el
úl�mo episodio suscitado a par�r del año 2018, la iden�dad ligada al territorio y el sen�miento de
agravio son elementos que posibilitan la acción de este actor que comunica a nivel municipal, estatal y
federal su demanda por recuperar el territorio, y la propuesta para cons�tuirse como nuevo municipio.
En las interacciones que man�ene el actor colec�vo se hace manifiesta la existencia de alianzas con
otras organizaciones y comunidades, estrategia para dotarlo de unidad, legi�midad e influencia
polí�ca y hacer frente al adversario que consideran común, es decir, el gobierno en sus diferentes
niveles. Además, el grupo Juan Corrales hace uso de una serie de repertorios de acción colec�va
desplegados en función del nivel de conflicto y la estructura de oportunidad polí�ca. Se iden�fican
cuatro etapas que a su vez permiten analizar el ciclo que ha seguido la acción y su dinámica producto
de las interacciones sostenidas entre autoridades, intermediarios, disidentes y aliados, y los diferentes
escenarios en los que ha transitado, de la negociación y las alianzas, a la represión y el bloqueo
ins�tucional. La primera etapa (enero 2018 - mayo 2018), abarca el proceso de difusión de la acción
colec�va, da inicio con la propagación de un rumor sobre la división territorial de la comunidad
derivado de un convenio amistoso entre los municipios Almoloya de Juárez y Zinacantepec, y la
conformación paula�na del grupo “Juan Corrales”. La segunda etapa (junio de 2018 - enero de 2019),
se dis�ngue por la instalación de una mesa de diálogo entre integrantes del grupo Juan Corrales y
miembros de la Secretaría de Jus�cia y Derechos Humanos del Estado de México, a través de la
negociación se busca la resolución del conflicto; sin embargo, se trató de la etapa más larga, en donde
la forma convencional de los repertorios perdió fuerza a medida que el cansancio de los par�cipantes
y el bloqueo ins�tucional se hacía presente. La etapa tres (febrero 2019 - marzo 2019), se da en un
marco de quiebre de negociaciones, hecho que marca una fase de intensificación del conflicto, la
acción colec�va adopta nuevas formas, destaca la instalación de un plantón, repertorio que ayuda a
mantener viva la movilización, en efecto, este permi�ó que se restableciera la mesa de diálogo, pero
como contra respuesta el gobierno del Estado de México optó por la represión al desalojar el
campamento. Finalmente, en la úl�ma etapa (abril 2019 - junio 2019), se muestra un descenso o una
fase de agotamiento que no necesariamente implica el fin del actor y la acción colec�va, sino que habla
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de un momento en que la movilización decae producto de las tác�cas u�lizadas por el gobierno, en
otras palabras, el gobierno del Estado de México se posiciona como adversario capaz de u�lizar
variedad de estrategias para la desar�culación colec�va, orillando al actor a buscar nuevas rutas para
la resolución del conflicto y recuperación del territorio. La inves�gación se aborda desde un enfoque
cualita�vo; a través de métodos u�lizados que incluye observación par�cipante, aplicación de
entrevistas semiestructuradas a actores clave y triangulación de la información, ha sido posible: 1)
realizar la reconstrucción histórica del conflicto; 2) analizar la cons�tución del actor colec�vo, el Grupo
Juan Corrales y su estructura organiza�va y; 3) detallar el proceso de acción colec�va derivado de un
conflicto territorial.

ID ponencia: 4.9.2
PONENCIA: La Acción Colec�va condición del SIAL y el Desarrollo Local Sustentable: Productores de
Berries del Distrito Lagunillas, Michoacán
Autor: Gómez Bernal Luis David
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: luis.david.gomez@umich.mx
Coautor: Ayala Or�z Dante Ariel
Ins�tución: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: daao@fevaq.net

Resumen: En el distrito Lagunillas, Michoacán, existe una marcada dependencia comercial de los
productores agrícolas de berries hacia la empresa y modelo de negocios predominante en esta región
la cual ejerce control total en la cadena de valor de este subsector y en contraparte de esta
dependencia está la falta de organización de los productores para buscar alterna�vas de
comercialización de sus fru�llas, lo que impide que esta ac�vidad produc�va a pesar de ser exitosa
pueda impulsar el desarrollo local sustentable en este territorio. El obje�vo de esta ponencia es
mostrar los �pos de relaciones y niveles de acción colec�va entre los actores que conforman el Distrito
Lagunillas con respecto a la confianza organizacional, coordinación y cooperación, información que
aporta elementos en torno a la dinámica del Sistema Agroalimentario Localizado [SIAL] en este
territorio. Los resultados al respecto se basan en un estudio empírico en el que se detectó la falta de
acción colec�va entre los productores, debido a factores como la desconfianza organizacional,
descoordinación y no cooperación, que impiden procesos de territorialización, requisito indispensable
para ac�var un SIAL puesto que la movilización de los recursos territoriales y en par�cular la acción
colec�va de los actores en términos de cooperación y solidaridad de los productores. Por el contrario,
se observa una marcada acción colec�va de �po ver�cal – mul�lateral, que ocurre entre los actores
determinada por los eslabones de la cadena produc�va, en este caso la empresa comercializadora y los
productores. A manera de conclusión se sos�ene que es urgente la promoción de la acción colec�va de
�po estructural que derive en la creación de una organización formal que propicie un espacio de
encuentros e intercambios de aprendizajes colec�vos y que al mismo �empo brinde a los productores
visibilidad, representa�vidad y legi�midad ante la empresa, como elemento clave para la reorientación
polí�ca y económica de este territorio hacia su desarrollo local sustentable.
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ID ponencia 4.9.3
PONENCIA: Ins�tuciones informales en la toma de decisiones en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Un enfoque
desde el neo ins�tucionalismo.
Autora: Ramírez Aquino Jorge Manuel
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: jorgemramireza@gmail.com

Resumen: La vida comunitaria en Ixtlán de Juárez, Oaxaca se ar�cula en torno a la relación ins�tucional
de su sistema de cargos, el tequio y la asamblea. El obje�vo de esta ponencia es analizar el proceso de
toma de decisiones de la comunidad en el marco de las ins�tuciones informales.A par�r de los estudios
de la racionalidad ampliada, se considera la metodología de esta inves�gación como cualita�va y se
presenta en torno a las caracterís�cas que permiten iden�ficar las emociones, reglas y estrategias que
hacen posible la acción colec�va en una organización comunitaria.Como resultado, se sos�ene que los
incen�vos sociales tales como la solidaridad y la cooperación, dinamizan los valores comunitarios de
las ins�tuciones informales en la toma de decisiones.

ID ponencia: 4.9.4
PONENCIA: Desarrollo local y economía solidaria: Programa de Fomento al Coopera�vismo en Xalapa,
Veracruz
Autora: Moreno Calderón Frida
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: frida95mc@gmail.com

Resumen: En un contexto en el que las condiciones de desigualdad, exclusión y desempleo son cada
vez mayores, el estudio sobre las diversas formas que emergen para enfrentar estas circunstancias se
hace necesario. Por ello, el presente trabajo busca impulsar la discusión sobre el coopera�vismo y la
economía solidaria, así como la importancia que ambas alterna�vas económicas han ido cobrando en
la agenda pública. Para esto, se analizarán los diversos impactos que ha tenido el Programa de Fomento
al Coopera�vismo, coordinado por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz desde el año 2018, en dos
casos específicos: una coopera�va rural y una urbana. La inves�gación se hará a par�r de un análisis
compara�vo entre ambas coopera�vas, sustentada en los siguientes métodos de inves�gación:
entrevista, grupo focal y observación par�cipante. Es importante señalar que esta es una inves�gación
en curso y para la fecha del congreso ya se tendrán los resultados defini�vos.

ID ponencia: 4.9.5
PONENCIA: Evolución de programas dirigidos a jóvenes rurales para la permanencia en sus territorios
Autora: Muñoz Cortés Rebeca
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: rebecamc9@hotmail.com

Resumen: El obje�vo de este trabajo es exponer los avances de inves�gación que se �enen como
sustento de tesis para explicar la evolución de los programas dirigidos a la juventud rural con los
programas de la actual administración 2019-2024 que pretenden desarrollar ac�vidades económicas,
para promover la permanencia en el territorio. Para ello, es necesario hablar del surgimiento del Estado
moderno, en la teoría contractual y su reestructuración por el capitalismo, y para ello se presentan los
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antecedentes de los programas dirigidos a la juventud rural y la posición actual del gobierno ante un
Estado de Bienestar. El estudio se llevó a cabo cualita�vamente con campo de gabinete de polí�cas y
programas dirigidos a la juventud rural. Se encontró que las intervenciones de polí�cas públicas y
programas para el desarrollo de la juventud no los reconoce como sujetos de derecho ni los involucra
en los procesos; además, estas intervenciones de polí�cas no contemplan las diferentes formas de ser
joven con un rango etario homogéneo. Se concluyen dos posturas. Primero, el estado de bienestar se
configura a la par con el capitalismo, mismo que debe garan�zar y sa�sfacer las necesidades de los
jóvenes rurales de acuerdo a un espacio y �empo determinado; y por el otro, para cerrar brechas de
desigualdad, se hace necesario, el diseño de polí�cas públicas debe considerar la heterogeneidad, la
pluriac�vidad, los encadenamientos produc�vos sectoriales, la ar�culación entre el campo y la ciudad,
además de otros factores que realizan los jóvenes rurales. La polí�ca social del gobierno actual coloca
como prioridad a jóvenes, por lo que engloban programas encaminados a la empleabilidad, educación
y al impulso del desarrollo rural. Esta busca garan�zar los derechos sociales afectados por tres décadas
de polí�cas de corte neoliberal haciendo referencia a un Estado de Bienestar. Existe evidencia creciente
de la población joven, lo que implica que los jóvenes garan�cen el futuro para ellos mismos y para las
futuras generaciones, fungiendo como agentes de cambio para poder lograr un crecimiento económico
y desarrollo mul�dimensional. Por ello, el presente ensayo sirvió como sustento de tesis para explicar
la existencia de programas dirigidos a jóvenes rurales, que �enen como obje�vo el desarrollo de
ac�vidades económicas, y la relevancia que �ene conocer como se apropian de las misma. Esta
información se explica en cuatro apartados. En primer lugar, el Estado con la teoría contractualista
propuesto por Hobbes y su configuración por el capital mencionado por Hirsch; en segundo lugar, las
polí�cas públicas con Aguilar; en tercer lugar, el Estado de Bienestar por Esping-Andersen y; por úl�mo,
las conclusiones y propuestas.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.10

GOBERNANZA RURAL EN MÉXICO I

Coordinador: Carlos Chávez Becker

ID ponencia: 4.10.1
PONENCIA: De la gobernanza ambiental a la gobernanza rural. Redes y territorio en la Reserva de la
Biósfera Selva el Ocote, en Chiapas
Autora: Zamora Lomelí Carla Beatriz
Ins�tución: El Colegio de la Frontera Sur
Correo electrónico: chanulpom@yahoo.com.mx

Resumen: La discusión en torno a la gobernanza ha encontrado áreas de oportunidad para avanzar en
el análisis de procesos que ocurren en diversos ámbitos. En concreto, esta ponencia analiza las redes
que �enen lugar en torno a la administración de un área natural protegida, la Reserva de la Biósfera
Selva el Ocote (REBISO) en el estado de Chiapas, a par�r de lo cual se advierten cuatro procesos de
apropiación territorial por parte de las y los pobladores que habitan en las zonas de amor�guamiento,
desde donde transitamos de la gobernanza ambiental a la gobernanza rural, haciendo un balance de
los diferentes gradientes en que se presenta de acuerdo a los territorios y sus procesos sociohistóricos
y culturales. Se concluye que para abonar en el concepto de la gobernanza rural, es necesario
considerar elementos sociales, históricos y culturales para conocer las expresiones de las relaciones
sociedad- gobierno en dis�ntos planos.

ID ponencia: 4.10.2
PONENCIA: El debate global sobre la gobernanza rural: nuevas posibilidades para el estudio de las
interacciones gobierno-sociedad en México
Autor: Chávez Becker Carlos
Ins�tución: UAM, Unidad Lerma
Correo electrónico: c.chavez@correo.ler.uam.mx

Resumen: La presente contribución �ene como obje�vo central encontrar los componentes teóricos
fundamentales de la gobernanza rural (Goodwin 1998) y explicar por qué este concepto resulta ú�l y
conveniente para estudiar y analizar (Edwards, Goodwin, Pemberton y Woods 2001) un verdadero
entramado de redes y relaciones sociales que se ha desarrollado en el campo México en las úl�mas
décadas con el afán de atender problemá�cas, contradicciones y carencias sociales que pareciera
�enen un cer�ficado de perpetuidad.Con este obje�vo en mente, se hace un análisis general sobre el
concepto de gobernanza, poniendo especial énfasis en dos dimensiones. Por un lado, en lo que se
denomina la primera y la segunda generación de estudios de la gobernanza y, por el otro, en lo que
iden�fica como su carácter, en donde se diferencia entre una versión norma�va y otra analí�ca del
concepto. Ambas clarificaciones, son ú�les para comprender el debate sobre la gobernanza rural que
se ha desarrollado en los úl�mos veinte o vein�cinco años alrededor del mundo. En la presente
contribución se explica que una cada vez más vasta producción teórica, acompañada de un sinnúmero
de estudios de caso, discute un fenómeno que ha transformado la realidad rural en diferentes regiones
y países. Y es interesante observar que en este cuerpo más específico de literatura también se percibe
la existencia de las generaciones de la gobernanza y de los diferentes caracteres que se observan a nivel
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más general. La revisión sobre las publicaciones cien�ficas a nivel global en torno a la gobernanza rural
permi�ó reconocer y dimensionar que la contraparte mexicana está poco desarrollada. Hasta ahora, se
ha observado que si bien hay algunas aproximaciones nacionales más o menos recientes, por lo
general, los trabajos que analizan de alguna manera la gobernanza rural son muy descrip�vos y
superficiales y, en su mayoría, están orientados por una visión norma�va de la gobernanza, lo que
limita enormemente su capacidad heurís�ca ante fenómenos complejos que ocurren hoy en las
regiones rurales mexicanas.A par�r de los análisis precedentes se ofrece una definición de la
gobernanza rural que podría ser ú�l para inves�gar los procesos, redes y espacios de gobernanza que
pueblan muchos ámbitos de la vida del campo en este país (Goodwin 1998). El concepto construido
necesariamente deberá abrevar de diversas fuentes teóricas y retoma diferentes aspectos de una
visión analí�ca de la gobernanza y se inscribe en el marco de lo que Sorensen y Torfing (2007) llaman
la segunda generación de estudios de la gobernanza. Es decir, se plantea como una definición ú�l para
pensar la naturaleza, mecanismos de interacción, detonantes, inclusividad, formas decisorias y otros
aspectos relacionados con la calidad de las redes de gobernanza. Este concepto puede servir, además,
como un principio para hacer procesos de evaluación de las redes de gobernanza, aspecto que resulta
cada vez más necesario en la actualidad del mundo rural mexicano y, más en general, en la arena
pública ins�tucional en los estados contemporáneos.Por úl�mo, en el trabajo se hace un breve análisis
sobre la posible confluencia y complementariedad de la agenda de inves�gación sobre gobernanza
rural en México con otras agendas que se han desarrollado profusamente en los úl�mos años. Se
observan dos clases: las que se orientan a análisis espaciales y las que se concentran en análisis
temá�cos.Edwards, B., Goodwin, M., Pemberton, S., Woods, M. (2001), “Partnerships, power and scale
in rural governance”, en Environment and Planning C: Government and Policy 19 (2), London: Sage, pp.
289-310.Goodwin, Mark (1998), “The Governance or Rural Areas: Some Emerging Research Issues and
Agendas”, en Journal of Rural Studies Vol. 14, No. 1, Reino Unido: Elsevier, pp. 5-12.Sorensen, Eva y
Jacob Torfing (2007), “Introduc�on”, en Eva Sorensen y Jacob Torfing (eds.), Theories of Democra�c
Network Governance, EUA: Palgrave-Macmillan, 1-21.

ID ponencia: 4.10.3
PONENCIA: Gobernanza rural para la implementación de REDD+ en México
Autora: Jiménez Acosta Raquel
Ins�tución: Reforestamos México, A.C.
Correo electrónico: rja.reforestamos@gmail.com

Resumen: EnMéxico, la implementación del mecanismo de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero por deforestación y degradación forestal y para acciones de conservación, ges�ón
sostenible e incremento de las reservas de carbono de los bosques (REDD+) se ha abordado desde el
enfoque del desarrollo rural sustentable con el fin de armonizar las ac�vidades económicas que
impactan el territorio forestal y de respetar los derechos de quienes viven en los bosques. REDD+ es
una inicia�va que se ha desprendido de los esfuerzos internacionales para la mi�gación y adaptación
al cambio climá�co en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climá�co (CMNUCC). De esta manera, los países en desarrollo con amplias superficies forestales
pueden adherirse a par�r de la elaboración de un plan de acción o estrategia nacional, del
establecimiento de un nivel de referencia de emisiones forestales y de un sistema de monitoreo, así
como de un sistema nacional de salvaguardas. Desde el 2008, cuando REDD+ comenzó a cobrar
impulso en el escenario internacional, actores no gubernamentales en México manifestaron al
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gobierno federal su intención de conocer más sobre la forma en que se emprenderían las primeras
acciones para sumarse a esta inicia�va internacional, lo cual mo�vó la creación del Comité Técnico
Consul�vo REDD+ (CTC-REDD+). El caso del CTC-REDD+ reviste interés para la gobernanza rural en
México por tratarse de una red de gobernanza que ha fungido como un mecanismo para habilitar la
par�cipación de actores no gubernamentales en la toma de decisiones a través del diálogo, e incluso
de la colaboración, con representantes del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales. En este
sen�do, el obje�vo de esta ponencia se enfoca en presentar la experiencia del CTC-REDD+ a par�r del
análisis de sus caracterís�cas y funcionamiento, así como de la iden�ficación de algunos factores en el
contexto que han influido en su operación y en alcanzar algunos logros de incidencia. Desde una visión
crí�ca, se le reconoce como un mecanismo que surgió por inicia�va de organizaciones de la sociedad
civil y de la academia y que ha logrado un reconocimiento explícito de las autoridades
gubernamentales, complementando los procesos democrá�cos a través de la incidencia,
par�cularmente, en la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+. Sin embargo, también se
iden�fican grandes retos como la integración de la par�cipación de grupos sociales directamente
involucrados en las ac�vidades del manejo forestal, como los ejidos y comunidades, y que son los
des�natarios finales de las directrices que se marcan en las acciones REDD+; o como la garan�a de que
los actores gubernamentales mantengan su par�cipación, al no ser un mecanismo mandatado en la
norma�vidad mexicana y que, por tanto, deriva en que no exista una obligatoriedad de ser atendido.
El CTC-REDD+ brinda aprendizajes significa�vos que abonan a los estudios de la gobernanza rural en
México, especialmente, en cuanto a las redes de gobernanza que centran su razón de ser en acercar a
los actores no estatales al Estado a esquemas delibera�vos y colabora�vos en los procesos de toma de
decisiones de polí�cas públicas, hacia procesos más horizontales y, quizás, más democrá�cos.

ID ponencia: 4.10.4
PONENCIA: Los inters�cios del mundo rural y la polí�ca ambiental: el APFF de Yum Balam como
ejemplo de gobernanza
Autora: Blasquez Mar�nez Lidia Ivone
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana-Lerma
Correo electrónico: liluk76@gmail.com
Resumen: En este trabajo se asocia el Análisis de Redes Sociales (ARS) y la teoría de la gobernanza,
para iden�ficar las interacciones entre el mundo rural actual con los instrumentos de polí�ca
ambiental, como el Área Natural Protegida. A par�r del estudio de caso del Área de Protección de Flora
y Fauna (APFF) de Yum Balam se ubicaron la mul�plicidad de agentes con diferentes visiones sobre la
naturaleza, los recursos naturales y las maneras para explotarlos y conservarlos. La falta de capacidad
del municipio y la lejanía de las ins�tuciones federales han dejado un vacío ins�tucional que se llena
intermitentemente con la par�cipación de diversos agentes sociales: prestadores de servicios
turís�cos, ejidatarios, ambientalistas y habitantes, a través de organizaciones fugaces o formales que
suplen las funciones del Estado para resolver los problemas más apremiantes de la isla y que los
afectan a todos. Hasta octubre de 2019, el Programa de Manejo del APFF pudo ser publicado para
establecer algunas direc�vas para regular las ac�vidades en la isla. A par�r de un enfoque cualita�vo,
se propone un ARS que se basa en los datos recopilados de 20 entrevistas semiestructuradas realizadas
a agentes clave en torno a los conflictos socioambientales de la isla de Holbox y la integración del Plan
de Manejo. Este análisis se hizo con la finalidad de ubicar las redes de gobernanza rural y ambiental en
el territorio que ocupa la APFF y que generan coordinación o antagonismo alrededor de las acciones de
conservación ambiental.
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ID ponencia: 4.10.5
PONENCIA: Mujeres pescadoras del manglar: ¿Una experiencia de (des)gobernanza rural?
Autora: Ruiz Ponce Heriberto
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones Sociológicas. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Correo electrónico: hruponce@iisuabjo.edu.mx
Resumen: Se trata de una aproximación a las condiciones en que se desarrollan las ac�vidades de un
grupo de mujeres pescadoras afromexicanas en la costa chica de Oaxaca, específicamente de la
localidad del Zapotalito, en el Municipio de Tututepec deMelchor Ocampo. Este acercamiento �ene en
mente las propuestas centrales de la teoría de la gobernanza rural sobre procesos de apropiación y
mecanismos de par�cipación social y toma de decisiones de las comunidades rurales. El trabajo que se
presenta es parte de los resultados de los avances de inves�gación que el autor ha realizado en la
región desde hace varios años y que ha considerado desde diversas variables. Coloca aquí como su
principal interés el conocer en voz de las propias pescadoras sus formas de concebir los problemas más
inmediatos que les aquejan, sus relaciones y comunicación con los diversos niveles de gobierno y sus
avances y especta�vas de organización comunitaria. La documentación, trabajo de campo y
organización de resultados se realizaron entre 2018 y 2019.

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

4
A
cc

ió
n
p
o
lí
ti
ca

y
ES

ta
d
o



313

ID Y TÍTULO DE MESA: 4.11.

VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN RURAL

Coordinadora de mesa: Muñoz Sánchez Patricia

ID ponencia: 4.11.1
PONENCIA: Reflexiones sobre los estudios rurales de las ins�tuciones de inves�gación en �empos de
pandemia
Autora: Muñoz Sánchez Patricia
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: patonix@yahoo.com.mx

Resumen: La crisis de la pandemia del COVID-19 ha provocado una emergencia mundial con terribles
repercusiones en todos los niveles de la vida humana. Estamos ante una crisis biosocial y civilizatoria
en el contexto de un mundo globalizado en donde impera el modelo neoliberal. Ello ha provocado
sociedades altamente polarizadas y desiguales regidas por la tasa de ganancia. En este contexto,
históricamente las sociedades rurales san sido extremadamente vulnerables. El desempleo, la pobreza
rural, la exclusión, la desigualdad, la falta de apoyo gubernamental, entre otros; han acentuado las
fragilidades en el campo mexicano.

ID ponencia: 4.11.2
PONENCIA: Interdisciplina e inves�gación en el estudio de la soberanía alimentaria en la región de los
pueblos originarios del volcán de la Malinche, Tlaxcala
Autor: Llanos Hernández Luis
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: luisllanos2021@gmail.com
Resumen: El presente ensayo se centra en el análisis interdisciplinario del proceso de estructuración
metodológica del estudio de la soberanía alimentaria en la región de los pueblos originarios del volcán
la Malinche, Tlaxcala. A diferencia del enfoque mul�disciplinario, donde las ciencias par�cipan de
forma compartamentalizada, sin que exista la posibilidad de dialogar entre sí, en la perspec�va
interdisciplinaria, el dialogo entre diisciplinas es una condición para atender un problema cien�fico
común a las diferentes tradiciones cien�ficas que par�cipan en él. El presente problema �ene una base
cuali�ta�va en la comprensión general del dilema cien�fico, pero también está presente el aporte
cuan�ta�vo inherente a disciplinas como la biología o la agronomía que se deriva de los procesos de
experimentación en campo. El reto metodológico es enlazar las diversas visiones disciplinares de
carácter social y experimental en un proceso de construcción epistemológico común, donde cada
dominio disciplinar trabaja conjuntamente con otros, con base en la formulación de un problema de
inves�gación propio, pero que man�ene su relación con la pregunta general de inves�gación. La
pregunta de inves�gación y su construcción teórica �ene como origen la iden�ficación de una
interrogante empírica que apunta a un problema presente en la vida social de los pueblos originarios,
en este caso fue la siguiente: ¿Por qué los campesinos nahuas y otomí que viven en las laderas del
volcán la Malinche con�nuan cul�vando la milpa para su alimentación, a pesar de las adversidades
sociales y polí�cas en las que han vivido?
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ID ponencia: 4.11.3
PONENCIA: Uso de matrices para diagnós�co par�cipa�vo y diálogo enfocado. Lecciones a par�r del
caso con productores de café en la Sierra de Zongolica, México.
Autora: Morandin Ahuerma Indra
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad IIES, UNAM.
Correo electrónico: indra_morandin@yahoo.com.mx
Resumen: Para la inves�gación par�cipa�va, y más aún si se pretende una intervención posterior, es
de crucial importancia la escucha ac�va de los actores sociales. Sin embargo, las diferentes
perspec�vas entre ellos pueden dificultar la par�cipación. ¿Cómo generar un diálogo entre las
diferentes perspec�vas que enriquezcan el análisis? ¿cómo reconocer aspectos nega�vos y posi�vos?
Estas preguntas se contestar en el marco teórico de la complejidad y la transdisciplina. El trabajo hace
énfasis en una metodología que permite acercarse a los actores sociales. Se inicia por plantear un
marco teórico desde la complejidad y la transdisciplina que sustenta la metodología. El obje�vo es
presentar una forma de detectar y priorizar los problemas y fortalezas que influyen en un grupo
determinado, para conocer la percepción de los actores, establecer un diálogo entre ellos y establecer
planes de acción a par�r de los resultados. Mediante la realización de un taller o una serie de ellos, se
hace un ejercicio de diálogo focalizado y estructurado para diagnós�co par�cipa�vo y análisis
situacional. A par�r de las percepciones de los asistentes se lleva a cabo la construcción de matrices
relacionales entre problemas y fortalezas. Se presenta como ejemplo los resultados obtenidos en el
taller La �erra, el café y nosotros el cual se llevó a cabo en alianza el Ins�tuto de Ecología A.C. (INECOL)
y el Centro opera�vo de la Sierra de Zongolica del Fondo para la Paz, I.A.P. (FPP), con productores de
café en la sierra de Zongolica. Palabras clave: Diagnós�co par�cipa�vo, diálogo enfocado, inves�gación
par�cipa�va.

ID ponencia: 4.11.4
PONENCIA: Construcción de redes de conocimiento entre productores de huitlacoche en Puebla, y el
Colegio de Postgraduados, México.
Autora: Reyes Canchola Rosaura
Ins�tución: Ins�tuto de Inves�gaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad IIES, UNAM.
Correo electrónico: rosaura@ciestaam.edu.mx
Resumen: El interés de la presente inves�gación, es abordar el tema de la transmisión del
conocimiento que se produce en las ins�tuciones y centros de enseñanza e inves�gación pública que
primordialmente está proyectado para que ser u�lizado y dé solución a diferentes problemá�cas de los
grupos sociales del entorno territorial, en busca de un posible beneficio. Sin embargo, existenmúl�ples
casos en los cuales por diversas razones dicho conocimiento no es transmi�do, ni aplicado de forma
inmediata, originando una desvinculación entre los beneficiarios y los hacedores. El Colegio de
Posgraduados de Puebla, (CPP), durante las úl�mas décadas ha avanzado en forma decidida en la
inves�gación de los hongos comes�bles, enfocado a la biotecnología para la producción del
huitlacoche, siendo éste un alimento único en el mundo, resultado de la combinación de un hongo
comes�ble y maíz. Desde épocas prehispánicas, los agricultores poseen un conocimiento tradicional
para su uso en alimentación y salud. Con base en lo anterior, el Colegio busca estrategias para
incen�var la vinculación, acción que abra una vía para transferir conocimiento hacia comunidades
campesinas del Valle de Puebla con base en el desarrollo de un programa produc�vo “Cosecha del
Huitlacoche, una producción controlada”, involucrando a comunidades de la región. Por medio de
entrevistas a los productores e inves�gadores, la ponencia analiza el �po de transmisión de
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conocimiento entre el CPP y los productores de huitlacoche y los procesos de construcción de una red
de conocimiento. El proyecto es una opción que está contribuyendo en la transmisión de tecnología
para formar espacios regionales de conocimiento y recuperar saberes tradicionales. Asumimos el
enfoque de redes y flujos de conocimiento como una base para ubicar los procesos por medio de los
cuales se construyen las interacciones entre academia y productores, así como el �po de intercambios
que se generan en dicha colaboración. Palabras clave: transmisión conocimiento, red, productores de
huitlacoche, centro de inves�gación, flujos de conocimiento.

ID ponencia: 4.11.5
PONENCIA: Recuperación del manejo forestal comunitario a través de la inves�gación acción
par�cipa�va (CARTEL)
Autora: López Téllez María Concepción
Ins�tución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correo electrónico: concepcionlopeztellez@gmail.com
Resumen: Las Áreas Naturales protegidas (ANP) �enen como propósito el desarrollo de proyectos que
permitan alcanzar la sustentabilidad, sin embargo, en la elaboración y ejecución de sus planes de
manejo carecen de alterna�vas de conservación y desarrollo social. El propósito de esta inves�gación
fue la recuperación del manejo tradicional comunitario en seis comunidades del municipio de
Huehuetlán El Grande incluido en el ANP estatal de la Sierra del Tentzo en Puebla. Se realizaron
recorridos de campo con pobladores de diferentes edades y de ambos géneros, así como talleres
par�cipa�vos para iden�ficar las especies forestales y conocer el manejo que prac�can. Se
incorporaron jóvenes permi�endo la recuperación del conocimiento tradicional de especies forestales
presentes en el área de uso común, el cual se ha ido perdiendo principalmente por la migración hacia
el estado de Puebla para con�nuar con sus estudios o a otros estados del país para mejorar sus
ingresos. Se recuperaron e intercambiaron entre personas adultas y jóvenes los nombres comunes,
usos y �po de manejo de especies forestal. El manejo forestal comunitario se basa en la producción de
mezcal de manera artesanal, el tejido de la palma para petates, palapas y sopladores; y el otate para
cestos. Dichomanejo solo lo prac�can pequeños grupos organizados. La par�cipación de los habitantes
logró también la organización para la protección y vigilancia del monte, así como la programación de
ac�vidades par�cipa�vas y de educación ambiental, que permitan la conservación del conocimiento
tradicional y recuperación del manejo forestal
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.12

GOBERNANZA RURAL EN MÉXICO II

Coordinadora: Carla Zamora Lomelí

ID ponencia: 4.12.1
PONENCIA: Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, un espacio para la par�cipación
de la sociedad civil y el fortalecimiento de la gobernanza rural en el Estado de México
Autor: Figueroa Rodríguez Óscar Luis
Ins�tución: Colegio de Postgraduados
Correo electrónico: figueroa@colpos.mx
Resumen: La par�cipación de la sociedad civil (de manera individual u organizada) ha sido promovida
en varias formas y desde dis�ntos enfoques, par�cularmente en los úl�mos 20 años. Esta promoción
incluye una amplia variedad de sectores presentes en los territorios rurales, entre ellos aquellas con
ac�vidades produc�vas, culturales, sociales y polí�cas. La par�cipación de la sociedad civil ha sido
crí�ca para el desarrollo e implementación de algunas polí�cas públicas, par�cularmente a par�r del
2001 con el establecimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), en la que se establece la
instalación de Consejos de Desarrollo Rural en los niveles local (municipal), Estatal y Nacional. De
acuerdo a la LDRS, estos consejos deben promover y fomentar la par�cipación de los habitantes en los
territorios rurales en el diseño de polí�cas públicas a par�r del diagnós�co y priorización de programas
y proyectos relevantes para la resolución de los problemas locales y el aprovechamiento de
oportunidades que permitan su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esta par�cipación ha mostrado
en ocasiones ser limitada y, considerando una escala comúnmente referida y aceptada como lo es la
escalera de la par�cipación de Arnstein, se limita solo a los niveles de no-par�cipación (manipulación
y terapia) y par�cipación simbólica (información y consulta). Resulta por tanto relevante el análisis y
evaluación de la par�cipación de la sociedad civil en estos espacios, par�cularmente en lo referido a la
calidad de la par�cipación; es decir, la profundidad en la que los procesos delibera�vos se presentan
así como el respeto y socialización de los acuerdos generados, con miras al logro del llamado poder
ciudadano – asociación, poder delegado y control ciudadano. Por lo tanto, esta par�cipación debe ser
representa�va de los actores locales incluyendo a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil
trabajando en el territorio. El presente trabajo se centra en este análisis a par�r del caso de cinco
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) en la región de Texcoco, Estado de
México. Los resultados muestran que, si bien existe cierto nivel de par�cipación de la sociedad civil en
estos consejos, la misma es aún limitada; de igual forma, la par�cipación se da principalmente en
términos de la divulgación de cierta información, pero aún los procesos de deliberación son escasos,
por lo que estos deben ser promovidos y fortalecidos. Se hace énfasis también en el tema de la
representa�vidad y la presencia de grupos de poder e intereses de estos grupos. Finalmente se
reflexiona acerca de la per�nencia y con�nuidad de estas plataformas de par�cipación y su relación
con los procesos par�cipa�vos paralelos en el territorio, en la búsqueda del fortalecimiento de la
par�cipación desde una perspec�va empoderadora de los actores y la creación de una cultura
ciudadana en la que los procesos de deliberación y toma de acuerdos comunes en el marco legal
correspondiente prevalezcan.
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ID ponencia: 4.12.2
PONENCIA: Caracterización de mecanismos de par�cipación ciudadana para la gobernanza rural
Autora: Rojas Rueda Alberto
Ins�tución: Ins�tuto Mexicano de Tecnología del Agua
Correo electrónico: albertorojasrueda@gmail.com
Resumen: La gobernanza rural implica, necesariamente, la par�cipación ciudadana, entendida a par�r
de la perspec�va de derechos humanos, como el derecho de cualquier persona a par�cipar, por sí
misma o a través de terceros, de las decisiones que definen el rumbo de los asuntos públicos. La
par�cipación ciudadana, como concepto, �ene (a diferencia de otros �pos de par�cipación) una
intención de incidencia sobre las decisiones públicas. Bajo esta perspec�va, la gobernanza puede ser
analizada a través de la descripción de los mecanismos de relacionamiento de los actores (sociedad,
Estado y mercado), presentes en el espacio rural, que confluyen en torno a temas de interés público en
estos territorios. Este relacionamiento puede verificarse de dos maneras: la primera, bajo condiciones
normalizadas (ins�tucionalizadas) y una segunda que resulta de una organización espontánea o no
ins�tucionalizada. El primer caso, implica la definición y some�miento a reglas (escritas o no), que
permiten a los actores establecer las condiciones de “negociación” para lograr acuerdos entre las
partes. En tanto los procesos de organización espontánea, no cuentan con reglas acordadas por lo que
las partes no se obligan a seguir normas en los procesos de negociación. El primer caso, implica la
preexistencia o creación de Mecanismos Ins�tucionalizados de Par�cipación Ciudadana (MIPC). El
presente trabajo parte de la perspec�va de derechos humanos (derecho a la par�cipación ciudadana)
para proponer una caracterización o �pología de estos MIPC, con el objeto de ofrecer una herramienta
analí�ca a procesos de gobernanza rural.

ID ponencia: 4.12.3
PONENCIA: La cues�ón hídrica en México y gobernanza radical
Autor: Sánchez Albarrán Armando
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco
Correo electrónico: octavioblue@gmail.com

Resumen: La cues�ón hídrica en México supone un problema de su escasez lo que lleva a los actores
sociales a dirimir sus intereses en conflic�vas arenas polí�cas. El propósito de este trabajo pretende
discu�r dicho conflicto a la luz de las nociones de sociedad civil rural y gobernanza rural. Para tal fin, se
analiza como la sociedad civil rural representada por organizaciones nacionales como “Agua para
todos” y una alianza con otras agrupaciones estatales y regionales no únicamente se opusieron a la
inicia�va de diez decretos impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto al final de su gobierno
sino que además propusieron medidas de gobernanza rural en función de considerar la vinculación
entre las necesidades locales y regionales y la necesidad de una polí�ca hidrológica por beneficio de
toda la población del país. Los decretos tenían como propósito suprimir las vedas en las cuencas
hidrológicas del país mediante las cuales se pretendía, entre otras cosas, realizar trasvases para
abastecer de agua a empresas petroleras y a la producción de fracking. Dicha medida se contraponía
directamente con el ar�culo 4º de la Cons�tución el cual pretender garan�zar el derecho humano al
agua. El movimiento ambientalista no solo promovió juicios de amparo en instancias federal y estatales
contra la inicia�va presidencial, la cual ganaron, sino que también propusieron medidas de
subsidiaridad ac�va mediante acciones para vincular la necesidad de agua de las poblaciones locales y
polí�cas públicas para garan�zar el derecho humano al agua. Para fines de exposición, en la primera



318

parte se hace una breve reseña de la evolución de las nociones de gobernanza rural, subsidiaridad
ac�va y sociedad civil rural. La segunda parte, aborda el contexto de la escasez en el contexto del
patrón de acumulación de capital primario exportador; en el úl�mo, se aborda la lucha de la sociedad
civil rural por la gobernanza rural radical. Entre las principales conclusiones se puede mencionar que,
en efecto, la sociedad civil rural representada por “Agua para Todos” y otras organizaciones que
conformaron un movimiento red, lograron frenar la inicia�va presidencial encaminada a poner fin a las
vedas en las cuencas hidrológicas en cues�ón. Se destaca que al hablar de gobernanza rural radical se
en�ende procesos que suponen una par�cipación real de la sociedad civil, no para oponerse a los
proyectos oficiales, sino para establecer “otros” criterios de negociación mucho más inclusivos.
Ciertamente, se trata de un nuevo �po de actor en la escena polí�ca, un actor mucho más informado
y proposi�vo. En este sen�do, cobra importancia el principio de subsidiariedad ac�va que significa la
par�cipación real de la sociedad rural a nivel local o regional, pero que al mismo �empo exige, no solo
cuentas claras y transparencia en las acciones gubernamentales, también propone criterios de polí�ca
pública en torno al agua. Cabe destacar que, dado el nivel de afectación y daño ambiental que
supondría la propuesta gubernamental, se logró tejer una compleja alianza con organizaciones rurales
y urbanas dado que la afectación abarcaría a todo el país, sin embargo, destacan las acciones de las
organizaciones rurales.

ID ponencia: 4.12.4
PONENCIA: Gobernanza Rural, alterna�vas metodológicas para su estudio y operacionalización
Autora: De León Caderón Alma Patricia
Ins�tución: Universidad Autónoma Metropolitana
Correo electrónico: a.deleon@correo.ler.uam.mx

Resumen: La ponencia parte de la noción de gobernanza que alude a un sin�n de significados y usos,
por lo que su estudio puede resultar abrumador. La gran profusión de definiciones y marcos de
gobernanza plantea un primer problema: qué medir, más allá de analizar la consistencia entre la
definición usada y sus indicadores. Por lo que, esta ponencia parte de un primer reto: establecer la
definición de gobernanza y de su categoría rural. Esto es necesario para poder llevar a cabo cualquier
inves�gación en campo y sinte�zar la evidencia recabada en cada uno de los estudios que aquí se
presentan. Aún si el concepto u�lizado resulta válido, se presentan varias dificultades en el uso de esta
definición en los estudios de caso de cualquier inves�gación. Por lo que, un segundo reto dentro de los
estudio de la gobernanza rural es: ¿cómo pasar del concepto de gobernanza y sus múl�ples categorías,
como la gobernanza rural, a una operacionalización del mismo?, es decir, ¿cómo llegar a un método
que permita observar una realidad específica denominada gobernanza rural y qué sen�do de
interpretación se dará a dicha observación? A par�r de lo anterior, esta ponencia presenta una
respuesta a las anteriores inquietudes. Es decir, propone un marco teórico-metodológico del concepto
de gobernanza rural que coadyuve al trabajo empírico; ya que, la metodología incluye el tratamiento
de los conceptos, la elección de los casos y las variables. Sin una metodología definida, el inves�gador
carecería de una ruta para poner a prueba sus planteamientos iniciales. De esta forma, el obje�vo de
esta ponencia es presentar algunos referentes metodológicos, con la finalidad de ofrecer algunas
líneas generales aplicables a estudios que puedan contrastar, y no solo u�lizar, el concepto teórico de
gobernanza rural. En la prác�ca, las dis�ntas nociones y definiciones de la gobernanza, y en par�cular
si se considera a la gobernanza rural, ponen énfasis en dis�ntas dimensiones, y si se suma que estas
pueden ser expresadas por diferentes variables e indicadores, el resultado es una divergencia en la
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manera de medirla. En esta ponencia se presentan los atributos principales que �ene la gobernanza
rural, como una estrategia de aproximación a la realidad de los estudios de caso y como una propuesta
para su uso en futuros estudios, lo que permi�ría su análisis y comparación. En par�cular, se observan
algunos atributos fundamentales en el concepto de la gobernanza rural:
• La gobernanza rural se visibiliza en redes (estructuras o espacios) que son arreglos
rela�vamente estables y horizontales entre actores individuales y/o colec�vos.
• Dichos actores interactúan y negocian para construir consensos, más que obedecer a
mandatos, pero siempre dentro de marcos regulatorios o ins�tucionales.
• Esta interacción de actores busca atender un problema público.
• Dicha interacción y asunto de interés se presentan en un territorio rural.
Para la consecución del obje�vo planteado esta ponencia se divide en tres apartados. En el primero se
presenta el problema de la medición de la gobernanza. En el segundo, se hacen explícitas las
dimensiones observadas del concepto propuesto de gobernanza rural, que sirve, al mismo �empo, de
propuesta metodológica para futuros estudios. Por su parte, el tercer apartado, con�ene algunas
reflexiones como conclusión.
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4.13 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS REGIONALES
Coordinadores: Emanuel Gómez Mar�nez y Julio Baca del Moral

ID ponencia: 4.13.1
PONENCIA: La defensa del maíz na�vo en México como parte de una modernidad alterna�va
Autora: Gómez Mar�nez Emanuel
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: pinotzin@gmail.com

Resumen: La defensa del maíz na�vo en México es un movimiento social en ac�vo desde hace 20 años
que ha involucrado a campesinos, ac�vistas, ecologistas, inves�gadores, organizaciones sociales y
consumidores, cuya acción ha incluido foros sociales, intercambio de experiencias, experimentación e
innovación campesina y acciones colec�vas en rechazo al maíz transgénico y su paquete tecnológico.
¿Cuáles son las perspec�vas de cambio tecnológico de los productores demaíz na�vo cuando rechazan
la agricultura transgénica? ¿Es posible iden�ficar las bases de una modernidad alterna�va en la
defensa de la agricultura tradicional del maíz? En esta contribución analizamos la disposición al cambio
tecnológico entre los campesinos productores de maíz na�vo de 10 estados de México con los que se
par�cipa en el diseño de una estrategia de inves�gación acción para la protección campesina del maíz
na�vo. Después de varias reuniones con técnicos que acompañan los procesos campesinos en las
diferentes regiones rurales, se diseñó un método de encuesta en línea como parte de un estudio
sociocultural, con el propósito de caracterizar la diversidad cultural de los sistemas agrícolas de
producción y protección del maíz na�vo. En el mes de junio 2020, y aún en �empo de pandemia por
COVID, se aplicó una entrevista semi-estructurada con 13 técnicos y enlaces de organizaciones
campesinas, quienes respondieron más de 60 preguntas. La información levantada arrojó un perfil de
la agricultura tradicional y de las prác�cas culturales que se están aplicando para innovar tecnologías
alterna�vas a la agricultura industrial transgénica. El análisis de la experiencia lo hacemos retomando
la perspec�va de modernidad múl�ple de Bruno Latour, con lo que se abre una discusión acerca del
�po de modernidad que se está construyendo en el sector rural mexicano al rechazarse la agricultura
transgénica y apostar por el mejoramiento par�cipa�vo de la agricultura con base en la agroecología.

ID ponencia: 4.13.2
PONENCIA: Cohesión social comunitaria como alterna�va de Bien-Estar. El caso del pueblo tseltal de
San Juan Cancuc, Chiapas
Autor: Miranda Carrasco Effabiel Teofilo
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: effabiel.m.c@gmail.com

Resumen: Con la intención de brindar elementos metodológicos para el abordaje del fenómeno de la
pobreza desde una perspec�va posdesarrollista y que esto conlleve al diseño de mejores polí�cas de
desarrollo social entre la población indígena, el trabajo que se presenta se sustenta en una
interpretación de la cohesión social basada en las formas representacionales del bien común. A través
de perfiles representacionales del bienestar, se abordan los factores que perpetúan la pobreza y
fenómenos asociados entre el pueblo tseltal de San Juan Cancuc, Chiapas, tales como la exclusión,
marginación y desigualdad. Y se presentan hallazgos relevantes sobre las estrategias de vida de este
pueblo para su reproducción social desde prác�cas de colaboración, confianza y solidaridad desde el
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seno familiar y a nivel comunitario. A par�r de la categoría de análisis de cohesión social comunitaria
se proponen indicadores y criterios para la interpretación de este fenómeno entre la población
indígena de México.

ID ponencia: 4.13.3
PONENCIA: Actuar en la complejidad y crisis: los nuevos retos para los campesinos y las polí�cas
públicas
Autora: Alcázar Sánchez Jesús Geovani
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: alcazar_44_49@hotmail.com
Coautor: Baca del Moral Julio
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: julio.baca56@gmail.com

Resumen: Esta ponencia expone los elementos, factores y ma�ces sociales que determinan la
implementación de los programas de polí�ca pública (PP), así como la incidencia en la transformación
de algunos hábitos y valores de la población campesina. Para concretar el análisis, se retoma el
panorama general de cómo han evolucionado los programas de PP, y los retos a los que se ha
enfrentado, tanto campesinos como las polí�cas públicas (beneficiarios, intermediarios, asesores,
técnicos, coordinadores regionales). Esta inves�gación es sustentada con datos cualita�vos obtenidos
de tres estudios de caso: comunidades de Sibactel y Kulak�k en el municipio de Tenejapa y Chilolja en
San Juan Cancuc, durante el periodo 2008 y 2021. Cada estudio de caso se compuso de quince familias,
elegidos a través de método de bola de nieve, las familias par�ciparon en entrevistas estructuradas,
observación par�cipante y talleres par�cipa�vos. Instrumentos que permi�eron iden�ficar los
subsidios para la economía familiar, los impactos de los programas de PP en la familia, actores
involucrados, oportunidades y obstáculos en el acceso (dificultades opera�vas y técnicas) a los
programas durante el periodo 2008-2021. Periodo marcado por cambios y crisis como la recesión
económica sucedida en los Estados Unidos en 2008, la crisis climá�ca (sequía y lluvia) de 2012-2013 y
la crisis generada por la pandemia del COVID-19, en 2019, mismas que afectaron la agricultura familiar
y con ello la economía campesina tseltal. Dentro de este periodo las polí�cas públicas han estado
actuado deliberadamente sin tomar en cuenta las realidades heterogéneas y de diversidad agrícola de
las comunidades campesinas. El resultado se evidencia con el incremento de asimetrías sociales,
económicas y polí�cas en las comunidades de Tenejapa y San Juan Cancuc. El análisis de esta realidad
se sustenta en diversos autores como Bartra (2010), Baca y Cuevas (2016), Baca (2017), Robles (2016),
Rubio y Moguel (2018) quienes han iden�ficado que los problemas como la vulnerabilidad laboral y
alimentaria, pobreza, migración constante, envejecimiento y feminización de la población rural �enen
sus orígenes principalmente en polí�cas públicas mal diseñadas de corte neoliberal, mismas que han
propiciado una producción agrícola para fines comerciales dependiente de las reglas del mercado y
pautas de consumo nacional e internacional. Al mismo �empo se trata de responder a la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son los ejes de acción de los cuáles los campesinos se sustentan para hacer frente o
reconocerse en �empos de crisis y de implementación de polí�cas públicas? Los resultados reflejan
que los programas de polí�ca son para algunos campesinos la salida a sus problemas, para otros ha sido
las causantes de una serie de controversias. En este escenario las Polí�cas se han fusionado,
transformado, evolucionado o desaparecido, pero también han influido en la construcción social, en el
sector agrícola y en la crisis que se ha prolongado en los casos de estudio. Situación que ha generado
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disparidades construidas desde diferentes contextos y racionalidades, donde los campesinos a�enden
una serie de problemas determinados por la complejidad que conlleva la aparición de habilidades
técnicas y tecnológicas entre polí�cas públicas y la producción agrícola familiar. Frente a esta
complejidad nace la oportunidad crear un programa nacional bajo un modelo de polí�ca diferenciada
de desarrollo rural para agricultores familiares con enfoque de “workfare” (transferencias monetarias
condicionadas) que sustente las diferentes áreas produc�vas dentro de la agricultura familiar:
agricultura, cafe�cultora, ganadería, apicultura y agricultura diversa. En conclusión, los programas de
polí�ca pública y las estrategias de reproducción social campesina marcan una sola lucha entre el saber
y el poder, misma que se está desvaneciendo en una sola postura: manda quien �ene el poder y el
dinero. Situación que infiere en las formas de pensar, de actuar y la racionalidad de los demás
campesinos. Contraste a esta situación es visible que cada actor �ene sus propias redes, ac�vidades
produc�vas, estrategias, obje�vos, conflictos y con ello una diversidad de ejes temá�cos que pueden
facilitar u obstaculizar la implementación de un programa de polí�ca pública.

ID ponencia: 4.13.4
PONENCIA: ¿No destruyas para construir? El despliegue del programa Sembrando Vida en un ejido de
la selva Lacandona (Nueva Esperanza, Palenque, Chiapas): paradojas y efectos no calculados en la
relación de sujetos rurales con el estado
Autor: Megchún Rivera Rodrigo
Ins�tución: Universidad Autónoma Chapingo
Correo electrónico: oniklecoy@hotmail.com

Resumen: Sembrando Vida es un programa federal de fomento al cul�vo y la reforestación, des�nado
a los propietarios o usufructuarios de 2.5 hectáreas de terreno que deseen formar parte de él, y que
vivan en municipios que se encuentren “con niveles de medio a muy alto grado de Rezago Social”
(Secretaría del Bienestar, 2020, s./p.). En la ponencia se analiza parte del ciclo de vida de esta polí�ca:
1- Su diseño (problemá�ca a enfrentar, actores relevantes, población obje�vo, acciones a emprender,
reglas de operación). 2- La construcción ins�tucional del programa (presupuestos, dependencias y
personal involucrado), así como los ajustes que el programa ha tenido en su definición. 3- La
implementación inicial de la medida en un ejido de la selva Lacandona (“Nueva Esperanza,” Palenque,
Chiapas). Las fuentes documentales y las técnicas de inves�gación corresponden a: 1- Documentación
oficial del programa; 2- Entrevistas al personal encargado de implementarlo directamente, así como
Información periodís�ca; 3- Observación par�cipante del despliegue de Sembrando Vida en el ejido de
estudio, además de entrevistas a los usuarios locales de éste. El principal obje�vo de la ponencia es
mostrar el modo en que los pobladores del presente ejido retoman esta polí�ca, en términos de: 1- La
heterogeneidad de la población respecto al despliegue del programa (�po de par�cipantes, sectores
excluidos, relación entre adscritos y excluidos). 2- El grado, la forma y el sen�do con que los adscritos
al programa siguen los lineamientos (ac�vidades produc�vas, capacitaciones). 3- La valoración que los
par�cipantes hacen de Sembrando Vida en cuanto a: personal, recursos, exigencias, efectos. Los
argumentos teóricos corresponden a la dilución de la ní�da separación “población”/”estado,” la
formación co�diana del estado, la vida social de las polí�cas, así como los efectos no calculados de
éstas.
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ID ponencia: 4.13.5
PONENCIA: Los desa�os de la par�cipación social en las polí�cas de desarrollo rural: Reflexiones y
experiencias desde el sureste de México
Autora: Mendoza Solis Yeri Paulina
Ins�tución: Madre Tierra México A.C.
Correo electrónico: yeripaulina@gmail.com

Resumen: Desde finales del siglo XX, los gobiernos en sus diferentes niveles han adecuado ágilmente
el lenguaje y la lógica del desarrollo rural en torno a la par�cipación social. Por ello, desde la comunidad
académica y la sociedad civil se han generado diversos debates y crí�cas que surgen cues�onando qué
es la par�cipación social, cómo se ar�cula con las actuales polí�cas de desarrollo y cuáles son los
actores que conforman esta arena.
La presente ponencia busca dialogar con dos perspec�vas analí�cas que desde diferentes geogra�as y
flancos teóricos brindan argumentos para deba�r en qué radica la par�cipación social. Por una parte,
están los estudios de la Antropología de las polí�cas públicas y la etnogra�a crí�ca que muestran las
inconsistencias del discurso y la prác�ca par�cipacionista. Por otro lado, se retoman los estudios sobre
innovación democrá�ca y par�cipación social en América La�na que surgen como un proyecto polí�co
de construcción de ciudadanía basado en la idea del control social. El debate entre ambos enfoques y
las experiencias de trabajo de campo realizado en localidades rurales de Chiapas serán la base para
discu�r sobre la necesidad de repensar de qué hablamos cuando se trata de par�cipación social en los
escenarios rurales contemporáneos.
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ID Y TÍTULO DE MESA: 4.14

LOS PUEBLOS INDÍGENAS: LA DISPUTA POR EL FUTURO

Coordinadores: Ramsés Arturo Cruz Arenas, Silvia Nuria Jurado Celis

ID ponencia: 4.14.1
PONENCIA: Utopías chicas: praxis autonómicas entre los pueblos indígenas de México.
Autor: Cruz Arenas Ramsés Arturo
Ins�tución: Cátedras Conacyt
Correo electrónico: ramsesloki@hotmail.com

Resumen: Si bien la autonomía entre los pueblos indígenas como horizonte de lucha y de
emancipación viene de la larga data, fue solo a par�r del levantamiento del Ejército Zapa�sta de
Liberación Nacional en 1994 que se volvió una demanda central. A par�r del levantamiento las
prác�cas autonómicas se han mul�plicado en estos pueblos, sin embargo; muchas de ellas �enden a
ser eclipsadas por los grandes procesos, esas son las que llamo utopías chicas. El trabajo busca dar
cuenta de los procesos que permi�eron la emergencia de la autonomía como bandera de lucha, de los
principales referentes en la actualidad. En este sen�do, el trabajo forma parte de una mesa que
presenta elementos muy par�culares de Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, por lo que busca
complementarlo presentando un panorama general. Sin embargo, se centra especialmente en aquellos
pequeños procesos autonomistas que se están desarrollando a lo largo y ancho del país que van desde
los gobiernos comunitarios o municipales, pasan por la apropiación del proceso produc�vos, o de
espacios específicos como el espectro radiofónico o la telefonía, el control del territorio y la elección
de sus autoridades. Para ellos presentamos el ejercicio de autogobierno llevado a cabo en el municipio
de Jitotol; la autoges�ón lograda por los cafetaleros de Comunidades Indígenas de la Región de
Simojovel de Allende y se cierra con el caso de Ixtlán de Juárez, un municipio en Oaxaca que ha
desarrollado una autonomía integral de facto con base en la recuperación y manejo de sus bosques,
pero que no solo no es conocido como ejercicio autonómico, sino que múl�ples inves�gaciones
reducen su importancia al manejo forestal.

ID ponencia: 4.14.2
PONENCIA: Territorios, ciudadanías y autonomías: la disputa por los derechos
Autor: Juan Mar�nez Víctor Leonel
Ins�tución: Centro de Inves�gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Unidad Pacífico
Sur
Correo electrónico: vicleonjm@hotmail.com

Resumen: El federalismo mexicano excluye a los pueblos indígenas de su diseño organiza�vo. Si en la
Colonia había una figura jurídica reconocida –la república de indios—, en la nueva nación desaparece
completamente. La comunidad indígena reaparece hasta el 2001, con la reforma al ar�culo 2º
cons�tucional, pero al ser considerada como “sujeto de interés público”, al �empo de no estar
considerado en el ar�culo 115 que establece al municipio libre como célula básica de la organización
federal, queda nuevamente fuera del diseño federal. Una situación que conlleva tensiones que incluso
han derivado en violencia y muerte entre ins�tuciones y territorialidades que �enen una base
cons�tucional, pero limitaciones en el ejercicio de derechos: la comunidad indígena vs el municipio
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libre. En parte, esta situación deriva de que cada sistema organiza�vo se ejerce sobre un área espacial
determinada; al estar superpuestos, hay un choque entre los derechos que derivan del territorio
reconocido. La recurrencia a los tribunales, ha generado algunos avances, como los que derivan del
reconocimiento de las autonomías comunitarias coexistentes en municipios de Oaxaca, que realiza el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también serios retrocesos, como la
declaración de incons�tucionalidad de las “presidencias de comunidad” de Tlaxcala que hace la
Suprema Corte de Jus�cia de la Nación. El trabajo explora el ejercicio autonómico de comunidades
indígenas, los obstáculos, limitaciones y resoluciones jurisdiccionales.

ID ponencia: 4.14.3
PONENCIA: Pueblos originarios de la Ciudad de México. Xochimilco camino hacia la autonomía.
Autora: Olivares Díaz Martha Angélica
Ins�tución: UACM
Correo electrónico: tochtli23@yahoo.com.mx

Resumen: La presencia de los pobladores originarios en todo el territorio de la capital del país data de
un pasado mesoamericano lacustre y rural que hoy en día expresa aún una latente vida comunitaria.
La hoy llamada Ciudad de México, como todas las ciudades la�noamericanas, se cons�tuyó de manera
par�cular en una imbricación entre lo rural y lo urbano, de manera que éstas siguen siendo -no
obstante los intensos procesos de “modernización” por los que han atravesado a lo largo de dos siglos-
“ciudades de pueblos”. En la CDMX el proceso de crecimiento urbano se hizo sobre los pueblos y �erras
existentes transformándose gradualmente en zonas habitacionales urbanas e industriales, replegando
y disminuyendo al espacio rural. En la CDMX aún existen alrededor de 154 pueblos originarios y 58
barrios reconocidos, de orígenes prehispánicos o coloniales. Una de las ver�entes más complejas para
los pueblos es el reconocimiento de sus ins�tuciones representa�vas y de sus formas de gobierno. Así,
en los pueblos del sur ha exis�do la figura del Coordinador Territorial o Subdelegado como primera
instancia de representación al interior de las comunidades; figura contradictoria, pues por un lado,
representa la posibilidad de un nivel de gobierno a nivel local, la representación popular, la cohesión
social, la cercanía, la ges�ón y la toma de decisiones propias en las demandas y problemá�cas que les
aqueja como pueblos y por otro, la dependencia a la administración pública delegacional, ya que una
vez que son electos, pasan a ser subordinados de los alcaldes. En este trabajo se aborda el caso de los
pueblos originarios de la Ciudad de México y su ejercicio hacia la autonomía y la libre determinación,
específicamente el análisis de las acciones de resistencia de pobladores de los 14 pueblos de la alcaldía
de Xochimilco en la Ciudad de México.
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ID ponencia: 4.14.4
PONENCIA: Economía solidaria y seguridad alimentaria. El trabajo de las mujeres zapotecas en Tlalixtac
de cabrera, Oaxaca.
Autora: Jurado Celis Silvia Nuria
Ins�tución: Universidad para el Bienestar Benito Juárez
Correo electrónico: silviajuradoubbj@gmail.com

Resumen: El trabajo de las mujeres es uno de los ejes fundamentales en la conformación de los
pueblos y comunidades, en este sen�do el término de trabajo se en�ende no solo como la ac�vidad
que genera ingresos monetarios en la lógica salarial, sino integrando también el trabajo domés�co que
“genera valor a través de otros”, (Lagarde, 2011). El obje�vo principal de esta inves�gación es analizar
el trabajo que llevan a cabo las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, tomando
como referencia el muncipio zapoteco de Tlalixtac de Cabrera. Dicho análisis hace énfasis en las
ac�vidades generadoras de ingresos monetarios que se han consolidado como “exclusivas” de las
mujeres en esta localidad. Así, se pretende profundizar en las ac�vidades específicas que llevan a cabo
las mujeres y cómo se traduce en ingresos monetarios y el mantenimiento de las familias, no solo
desde el sustento alimentario, sino también del sostén cultural de estos lugares. Me interesa consolidar
el abordaje acerca del aporte del trabajo de las mujeres en la economía local y cómo se relaciona con
la seguridad alimentaria, con el interés de aportar algunas pistas acerca de la contribución de las
mujeres a la economía local, (con un enfoque de economía solidaria) y la seguridad alimentaria, como
un ejercicio de visibilización concreta del trabajo de las mujeres, lo que las vincula de manera directa
con prác�cas co�dianas que se tejen en el presente para conformar en el futuro formas de economía
par�culares, que permiten asegurar la con�nuidad y la autonomía de los pueblos indígenas en
condiciones de igualdad.

ID ponencia: 4.14.5
PONENCIA: Cambios en el sistema de cargos en San Andrés Larráinzar: De la Ley Revolucionaria de las
Mujeres a la paridad de género.
Autora: Burgete Cal y Mayor Araceli
Ins�tución: Ciesas-Sureste
Correo electrónico: araceli_burguete@yahoo.com.mx

Resumen: El 08 de marzo de 1993 el EZLN publicó la “Ley Revolucionaria de Mujeres”, junto con la
“Primera Declaración de la Selva Lacandona”, siendo ambos textos, entre otros, proclamas con las que
el ejército rebelde irrumpió de la clandes�nidad el 01 de enero de 1994. La ley fue construida por las
Comandantas Ramona y Esther, y por la Mayor Insurgente Ana María, resultado de un proceso de
diálogo con mujeres bases de apoyo zapa�stas. Después de varios años, y en un proceso de
transformación social, que ha trabajado a favor de la dignificación del lugar de las mujeres en las
comunidades indígenas, hoy las mujeres forman parte del gobierno indígena zapa�sta y por primera
vez en el año 2018, los derechos cons�tucionales de paridad de género incorporaron a mujeres como
síndica y regidoras (PRI) en el municipio de Larráinzar, resultado de un proceso de consulta interna
entre las comunidades. Estos cambios hanmodificado el sistema de cargos existente en este municipio,
frente al cual los zapa�stas de Larráinzar se levantaron en armas, ins�tuyendo un gobierno autónomo
paralelo.

EJ
E
TE

M
Á
TI
CO

4
A
cc

ió
n
p
o
lí
ti
ca

y
ES

ta
d
o



327

ID ponencia: 4.14.6
PONENCIA: Filoso�a Comunal de Vida
Autora: Ramos Morales Mario Fernando
Ins�tución: Universidad de la Sierra Juárez
Correo electrónico: yashoora@yahoo.com.mx

Resumen: Los pueblos y comunidades Zapotecos de la Sierra Juárez, Oaxaca, vienen expresando,
desde los años ochenta, de manera más clara, toda una posición filosófica y polí�ca en su lucha por la
defensa de su territorio, de sus proyectos de vida comunal, de la comunalidad. En este proceso, un
elemento clave es la rigurosidad epistémica de sus principios de vida, que empezó con la
comunidad, la asamblea, luego la comunalidad y ahora con la filoso�a comunal de vida, entre otros
conceptos y elementos.




