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Editorial
Estimada(o)s lectora(e)s, es un placer rencontrarnos nuevamente entre los paisajes 

y territorios descritos por las líneas que a continuación se presentan. Cada uno de los 
artículos nos aproximan a reflexiones y vivencias entrañables para quienes son parte de 
ellas, ya sea desde la acción directa, la sistematización o la divulgación. Para nosotros, 
cada texto representa una semilla de ‘esperanza’ depositada con devoción en la cálida 
tierra de la lectura, pues, contienen dentro de sí, los saberes y el potencial genético para 
su florecimiento, reflejan la terquedad de aferrarse a la vida, la valiente resistencia para 
renacer con los ciclos y el profundo compromiso por la construcción de buenos lugares. 

Esta décima novena edición, resulta particularmente significativa para nuestro Insti-
tuto, puesto que cumplimos 25 años de trabajo colaborativo con diversos grupos de base 
construyendo territorios, sueños y futuros que tejen el lienzo de esta historia compar-
tida. En nuestro trayecto, hemos cosechado con alegría el fruto de nuestro empeño, a 
pesar de las adversidades, inspirados por la firme convicción de no rendirnos, tal como lo 
han señalado campesinas y campesinos que aman su tierra.

En esa tesitura, hago mención de la singularidad de este semestre, marcado por la pan-
demia de COVID-19 y por la creciente sensación de que la vida nunca volverá a ser como 
la conocimos. Asistimos a un parteaguas que genera cambios en los comportamientos, 
cuestiona los paradigmas globales de civilización, pone de manifiesto las desigualdades 
derivadas de los modelos hegemónicos de desarrollo, genera incertidumbre y crisis eco-
nómicas que se intensifican como condiciones de marginación y exclusión para la gran 
mayoría de pueblos originarios y sociedades rurales. Esta inédita situación nos desafía a 
todas y todos. Sin embargo, desde nuestra posición como sociedad civil organizada, nos 
obliga a identificar dispositivos de adaptación que contribuyan a generar nuevas formas 
de interacción socioterritorial para enfrentar el doble o triple impacto de la pandemia 
sobre los sectores más vulnerables. 

Esperamos que la emisión de este número dé cuenta de nuestro compromiso por no 
claudicar en nuestras labores a pesar de los inconvenientes que hoy se presentan, que 
los textos aquí reunidos sean muestra de algunos dispositivos resilientes que los pro-
pios pueblos y comunidades nos comparten para responder de manera eficaz a los retos 
actuales. Si en efecto nada será igual, nos encontramos ante la oportunidad de generar 
nuevos pactos sociales y celebrar la Diversidad como elemento portador de futuro.

A todas y todos los que han hechos posibles estos 25 años de camino, les extendemos 
un fraternal saludo desde Los Altos de Chiapas.

Por una tierra con frutos
Armando Hernández González
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Por YANELI CRUZ GUILLÉN1

NUEVAS PEDAGOGÍAS

Propuesta formativa para 
liderazgos de mujeres jóvenes: 
Snail P’ijil Antsetik

Resumen

Este articulo presenta una descripción del proceso 

formativo para liderazgos de mujeres jóvenes a través 

de la propuesta Snail P’ijil Antsetik, que implementa 

la organización COFEMO1. En el texto se expone el 

contexto de la participación de las mujeres indígenas, 

sus antecedentes, sus principales características y 

propósitos, así como sus bases conceptuales desde 

las perspectivas de género y territorio con pertinen-

cia cultural, también se presentan los avances en la 

construcción como modelo pedagógico innovador y 

se comparten reflexiones con una mirada al futuro.  

Palabras claves: Liderazgos, Snail P’ijil Antsetik, mu-

jeres indígenas, género, territorio.

Recibido: 22 de abril de 2020

Dictamen aprobatorio: 28 de mayo de 2020

1  Mtra. En Psicologia, Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante A.C. (COFEMO A.C.),  asistente.cofemo@gmail.com
2 COFEMO El Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante A.C. cuenta con 30 años de experiencia en el trabajo con mujeres mestizas y de 
pueblos originarios, implementando diferentes estrategias para la construcción de territorio de igualdad de género a través de la Restitución de 
los Derechos de las Mujeres. Del 2013 a la fecha el trabajo de COFEMO se enfoca a construir territorios en igualdad de género en 5 Municipios de 
Los Altos de Chiapas (San Juan Cancuc, Pantelhó, Sitalá, Santiago El Pinar y Mitontic). En estos municipios se crearon los Consejos Municipales 
de Mujeres (CMM), de los cuales se generaron los Acuerdos para la Restitución de los Derechos de las mujeres en Los Altos de Chiapas (ARDM).  
http://cofemo2013.blogspot.com/

Abstract

This article presents a description of the training pro-

cess for leadership of young women through the Snail 

P’ijil Antsetik proposal, implemented by the COFEMO1 

organization. In the text, the context of the participa-

tion of indigenous women, its antecedents, its main 

characteristics and purposes, as well as its conceptual 

bases from the perspectives of gender and territory 

with cultural relevance, are exposed. The advances in 

the construction as a model are also presented. inno-

vative pedagogical and reflections are shared with a 

look to the future.

Keywords: Leadership, Snail P’ijil Antsetik, indigenous 

women, gender, territory.
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INTRODUCCIÓN

La SNAIL P’IJIL ANTSETIK 
(Escuela de Liderazgos En-
trañables), es un espacio de 
formación para mujeres jó-
venes tsotsiles y tseltales de 

cinco municipios de Los Altos de Chiapas. 
Su sentido principal es promover el análi-
sis de propuestas que impulsen acciones 
que den cumplimiento a los Acuerdos de 
los Derechos de las Mujeres (ARDM) para la 
construcción del buen vivir de las mujeres 
en sus territorios, a través de una articula-
ción colectiva con otras líderes y con los 
Consejos Municipales de Mujeres (CMM).

Este trabajo tiene la finalidad de recu-
perar, resguardar y compartir las caracte-
rísticas principales del proceso formativo 
de jóvenes que implementa la organiza-
ción civil COFEMO a través de una apues-
ta por impulsar liderazgos entrañables, 
deseando, que quien trabaja con proce-

sos formativos para la participación de las 
mujeres de pueblos originarios encuentre 
en este texto elementos replicables. La es-
cuela es parte de un proceso de aprendiza-
jes colaborativos llevados en la región de 
Los Altos de Chiapas, es una experiencia 
que abarca un periodo de 2013 a la fecha 
y también es una apuesta estratégica por 
parte de la organización para la construc-
ción territorial con igualdad de género.

Este texto se divide en: 1. Mujeres de 
pueblos originarios de Chiapas, 2. El ca-
mino recorrido, el cual presenta los ante-
cedentes de la escuela; 3. ¿Qué es la Snail 
P’ijil Antsetik? en donde se describen sus 
principales características y propósitos; 4. 
Bases conceptuales, como Liderazgos en-
trañables, Affidamento, Construcción te-
rritorial y Komon, 5. Marco metodológico: 
avances en la propuesta del modelo peda-
gógico y 6. Viendo hacia el futuro.

Foto. Participantes de 
la Snail P’ijil Antsetik 
2019.
Fuente: COFeMO

PROPUESTA FORMATIVA PARA 
LIDERAZGOS DE MUJERES JÓVENES
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MUJERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
DE CHIAPAS (CONTEXTO)

Hernández (2016), Gómez (2014) y Sa-
lazar (2011) coinciden en que, para enten-
der la fuerza de la creación de espacios de 
reflexión y organización de las mujeres de 
pueblos originarios, es necesario conside-
rar sus experiencias de participación en 
los movimientos indígenas y campesinos 
a través de los años. En este sentido, en 
los párrafos siguientes se contextualiza 
la participación socio-histórica ante la 
opresión y la explotación de las mujeres 
de Los Altos de Chiapas, con la finalidad 
de situar y entender el contexto en donde 
se desarrolla la Snail P’ijil Antsetik, ya que 
como menciona Olivera (2020) la opresión 
y explotación de las mujeres es una conse-
cuencia importante de la base estructural 
de nuestra sociedad; su origen, desarrollo 
y solución están ligados a la propia diná-
mica del sistema económico social y a la 
posición de lucha que se adopte. 

Al hablar de mujeres, se orienta la re-
flexión desde la dimensión de género en 
un contexto multicultural, el género como 
categoría de análisis alude a la construc-
ción cultural de la diferencia sexual. Impli-
ca percibir las múltiples determinaciones 
de dependencia y opresión socio-política 
que históricamente han quedado registra-
dos en la memoria y en la historia social 
(Salazar, 2011).  Además de que, siendo un 
proceso formativo dirigido a mujeres de 
los pueblos originarios de Chiapas, no se 
puede perder de vista que su participación 
se cruza por “sus identidades étnicas, cla-
sistas y de género, que determinan sus es-
trategias (…), que están incorporadas a in-
tereses más amplios de sus pueblos” para 
lo que “han creado espacios específicos 
de reflexión sobre su experiencia de ex-
clusión como mujeres y como indígenas” 
(Hernández, 2016).

En el caso de las mujeres tsotsiles y 
tseltales que participan en la Snail P’ijil 
Antsetik, la dimensión de género está atra-
vesada por la memoria y la historia social 

N U E V A S
P E D A G O G Í A S

que las ha excluido y violentado en espacios de participación para 
la toma de decisiones de sus territorios. Para tener mayor com-
prensión del contexto en donde se coloca el proceso formativo que 
impulsa COFEMO, se presentan algunos parámetros que permitan 
la comprensión social y cultural de las mujeres indígenas que bus-
can formarse como líderes entrañables, para ello se menciona un 
breviario de cómo ha sido la participación de las mujeres origina-
rias en la región de Los Altos de Chiapas, en marcados por los cam-
bios socio-políticos del país.

Salazar (2011) menciona que desde el surgimiento del Estado-
nación mexicana que desde sus inicios estableció el principio de 
igualdad, este encubrió las diferencias de género, clase y étnica, 
discurso que impuso modelos éticos, estructurales e ideológicos 
que desvaloraron el conocimiento y la cultura indígena, enfatizando 
la diferencia de clases y la segmentación social. El proceso de 
mestizaje, en el sentido social y cultural, “se ha convertido en un 
dispositivo para la discriminación y racismos en México”. En México, 
de acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, 
elaborado por el INALI en 2008, en México se hablan 68 lenguas 
que tienen 364 variantes lingüísticas pertenecientes a 11 familias 
(INALI, 2015) y en el caso del estado de Chiapas, se alberga al 
mayor número de grupos indígenas de la familia mayense, a los que 
pertenecen los tseltales y tsotsiles, junto a otros han mantenido 
una cultura de resistencia, ha demostrado una gran apropiación 

En el caso de las mujeres tsotsiles y tseltales 
que participan en la Snail P’ijil Antsetik, 
la dimensión de género está atravesada 
por la memoria y la historia social que las 
ha excluido y violentado en espacios de 
participación para la toma de decisiones 
de sus territorios. Para tener mayor 
comprensión del contexto en donde se 
coloca el proceso formativo que impulsa 
COFEMO, se presentan algunos parámetros 
que permitan la comprensión social y 
cultural de las mujeres indígenas que buscan 
formarse como líderes entrañables, para ello 
se menciona un breviario de cómo ha sido la 
participación de las mujeres originarias en la 
región de Los Altos de Chiapas, en marcados 
por los cambios socio-políticos del país.
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cultural, que ha permitido que la cultura maya se mantenga 
viva y diversa. Pese a ello, las actuales políticas neoliberales que 
continúan excluyéndoles de espacios participativos y de toma de 
decisiones, a la vez que junto a la llegada de la modernidad han 
despojado a los pueblos originarios de sus costumbres, tradiciones, 
lenguas, rituales y creencias.

Durante los 70’s y 80’s el país atravesó por un contexto político 
que dejó al descubierto los mecanismos de opresión y explotación 
del capitalismo, que en oposición provocó el surgimiento de los 
movimientos agrarios, campesinos e indígenas que cuestionaron 
“fuertemente la existencia de una nación homogénea y mestiza” 
(Hernández, 2016), en es este sentido el movimiento indígena “per-
filó la lucha por su autonomía”, a la par que se sumaron esfuerzos 
y procesos en el territorio “que influyeron en la creación de una 
nueva conciencia étnica y de género entre las mujeres”. 

En el 1994 el levantamiento Zapatista marcó un parteaguas 
en el territorio Chiapaneco y para el mundo, ya que incidió en la 
justicia social para los pueblos indígenas que denunciaron la ex-
plotación, la discriminación, el racismo y el clasismo que vivían. 
A partir del levantamiento se crearon procesos de participación, 
espacios de reflexión, de formación y de toma de decisiones para 
la población indígena, mismos que propiciaron la incorporación de 
las mujeres indígenas. Dentro de los espacios de participación se 
contó con la colaboración de diferentes actoras pertenecientes a la 
academia, al ámbito religioso, a la educación popular, a la sociedad 
civil organizada y al movimiento feminista. Las mujeres indígenas 
cuestionaron las generalizaciones de “la mujer” realizadas por el 
feminismo urbano de esa época, generaron una crítica y reivindi-
cación de un análisis de género, situado culturalmente e intenta-
ron colocar sus demandas dentro del movimiento del movimiento 
indígena (Salazar, 2011; Hernández, 2016). La aportación de las 
mujeres indígenas evidencio “la demanda de que se reconozca el 
carácter multicultural de la nación a partir de una definición cultu-
ral que incluya no solo las voces y representaciones hegemónicas 
de la misma, sino la diversidad de voces y proceso contradictoritos 
que dan sentido a la vida un colectivo humano” (Hernández, 2016).

Hernández (2016), menciona la necesidad de cuestionar al in-
terno de los procesos de mujeres las brechas culturales que existen 
entre mestizas urbanas e indígenas que contribuya a la formación 
de un nuevo feminismos indígena en el respeto a la diferencia y el 
recha de la desigualdad: “si el reconocimiento de las similitudes 
entre las mujeres nos permite crear alianzas políticas, el reconoci-
miento de las diferencias es requisito indispensable para la cons-
trucción de un diálogo respetuoso y para la búsqueda de la estra-
tegias de lucha más acordes con las distintas realidad culturales”.

En el diagnóstico de género, realizado por COFEMO en 2015 se 
evidenció que las mujeres tseltales y tsotsiles de los municipios de 
Mitontic, Pantelhó, San Juan Cancuc y Santiago El Pinar vivían una 

situación de género del 37.33%, una condi-
ción de género del 23.33% y una posición 
de género del 13.77%, datos alarmantes si 
se considera que el 100% correspondería 
a relaciones de igualdad de género para 
las mujeres en sus municipios. Los datos 
presentados, corresponden a 4 de los 5 
municipios de las participantes actuales a 
la Snail P’ijil Antsetik, dentro de estos re-
sultados se encontró que la variable que 
refiere a Liderazgos y ocupación de cargos 
por parte de las mujeres en promedio era 
de un 15%, cualitativamente referían a que 
los liderazgos en los municipios son enca-
bezados por hombres, son hegemónicos, 
los pocos liderazgos que existen para las 
mujeres tienen una función reproductiva 
y de ejecución, con baja incidencia en la 
toma de decisiones de sus municipios, que 
irrumpen en sus conocimientos y cultura, 
así como muchas de las que los ejercen 
replican liderazgos caciquiles aprendidos 
por hombres o por gente de fuera y pocas 
veces toman decisiones fuera del ámbito 
individual y alejados de propuestas trans-
formadoras para la vida las mujeres. Estos 
datos llevaron a que la organización, junto 
con la reflexión generada con las mujeres 
de los Consejos Municipales apuntalaron 
hacia una propuesta que respondiera y 
transformara la opresión y exclusión que 
las mujeres vivían en sus territorios, a este 
respecto surge la propuesta formativa de 
la Snail P’ijil Antsetik, como una apues-
ta de formación para mujeres líderes, or-
gullosas de su cultura, que cuestionan al 
patriarcado y proponen alternativas en 
sus territorios, apelando a mecanismos de 
organización y participación para el buen 
vivir de las mujeres en sus municipios.

EL CAMINO RECORRIDO (ANTECEDEN-
TES)

Los párrafos siguientes describen en 
orden cronológico los antecedentes que 
datan del 2013 a la fecha, así también 
retoman los elementos de articulación 
y formación que son el cimiento de la 
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En 2013, COFEMO en alianza 
con el Instituto para el 
Desarrollo Sustentable 
en Mesoamérica, A.C. 
(IDESMAC), impulsó el 
Seminario de Género y 
Territorio, como un espacio 
formativo-reflexivo para 
encontrar estrategias 
conjuntas para la 
construcción de territorios 
con igualdad de género y 
sustentabilidad. 

se definió como estrategia la de contar con un espacio formativo, 
con duración de dos años, dirigido a mujeres jóvenes para formar 
nuevos liderazgos que impulsen la construcción los derechos de 
las mujeres en sus territorios (Ortiz, Atencio y Arreola, 2017). Esta 
propuesta dio cumplimiento a la línea estratégica contenida en el 
ARDM D: Participación y representación política, la cual busca que 
las mujeres aprendan sobre sus derechos, tengan fuerza en su pa-
labra y logren participar en sus municipios. La propuesta se pensó 
en torno a fortalecer liderazgos de mujeres que rompieran la lógica 
patriarcal, para ello se tomó la propuesta de Liderazgos entraña-
bles de Marcela Lagarde.

Durante el primer año, 2016-2017, las participantes construye-
ron la noción dialógica Snail P’ijil Antsetik para referirse a la Es-
cuela de Liderazgos Entrañables. Referente a las colaboraciones, se 
contó con la participación temática de invitadas provenientes de 
instituciones educativas y de la sociedad civil: UNICH, IDESMAC, 
IMPACTO TEXTIL, K’INAL ANTSETIK, KAQLA y SERAPAZ.  Du-
rante este periodo se inició un espacio de aprendizaje colaborativo 
entre la Snail P’ijil Antsetik y la Escuela de Bankilaletik, espacio 
formativo impulsado entre COFEMO e IDESMAC para promover un 
diálogo intergénero a través del análisis de los Acuerdos de Colabo-
ración para la Gestión Territorial y los ARDM, los cuales contienen 
propuestas y acciones que contribuyan al buen vivir de mujeres y 
hombres de los pueblos originarios (IDESMAC, 2020).  El diálogo 
entre las líderes, p’ijil antsetik y los bankilaletik, permitió, por un 
lado, que las mujeres fortalecieran su seguridad al hablar ante los 
hombres y por otro, que ellos a su vez aprendieran a escucharlas 
con respeto.  

En el segundo año, 2017-2018, se graduó la primera generación 
de líderes entrañables, 27 jóvenes pertenecientes a 7 municipios 
de Los Altos de Chiapas. En este periodo, comenzó la articulación 
formal de jóvenes con los CMM, en algunos Consejos como los de 
Mitontic, Santiago El Pinar y Cancuc las mujeres mayores recono-
cieron la importancia de la inclusión de jóvenes, por su capacidad 
de seguir en la lucha por los derechos de las mujeres y, además,  

N U E V A S
P E D A G O G Í A S

propuesta formativa nombrada Snail P’ijil 
Antsetik.

En 2013, COFEMO en alianza con el 
Instituto para el Desarrollo Sustentable en 
Mesoamérica, A.C. (IDESMAC), impulsó el 
Seminario de Género y Territorio, como un 
espacio formativo-reflexivo para encon-
trar estrategias conjuntas para la cons-
trucción de territorios con igualdad de gé-
nero y sustentabilidad. 

Durante el 2014 al 2015, COFEMO 
desarrolló el diplomado Tsots Chka’i Li 
Ko’onkotike (Sentimos fuerte nuestro co-
razón) para analizar los 7 ARDM3, que son 
planes municipales para la construcción 
de la equidad de género en cinco muni-
cipios de Los Altos de Chiapas. En el di-
plomado participaron Consejeras prove-
nientes de 3 municipios San Juan Cancuc, 
Pantelhó y Sitalá, mujeres adultas mayo-
res nombradas con un cargo dentro de los 
CMM4, quienes analizaron las acciones ba-
sadas en los ARDM y posteriormente lle-
varon a sus consejos las propuestas para el 
buen vivir de las mujeres.

Durante el período de 2016-2018, se 
consolidó la primera generación de líde-
res entrañables, siguiendo las recomenda-
ciones emitidas por la evaluación externa 

3 Los Acuerdos para la Restitución de Los Derechos de las Mujeres en Los Altos de 
Chiapas, plantean, cuestionan y reformulan acciones estratégicas para transformar 
la situación, condición y posición de género de las mujeres, contiene alternativas 
para construir territorios con igualdad de género. Son producto de las ideas dadas 
por mujeres tsotsiles y tseltales a través de talleres de planeación con consejeras 
municipales.
4 Los Consejos Municipales de Mujeres fueron impulsados por COFEMO como 
estructuras con representación territorial para la gestión y toma de decisiones con 
perspectiva de género, así como establecer relaciones de colaboración con organi-
zaciones, dependencias gubernamentales y fuentes de cooperación internacional. 
Los CMM fueron nombrados en 2014 en 4 municipios; San Juan Cancuc, Santiago El 
Pinar, Sitalá y Pantelhó. La base de la toma de decisiones son los “Acuerdos para la 
restitución de los Derechos de las Mujeres” (ARDM), los cuales contienen planes es-
tratégicos construidos entre las Consejeras y Cofemo para transformar la situación, 
condición y posición de género de las mujeres de Los Altos de Chiapas. https://cofe-
mo2013.blogspot.com/2019/03/consejos-municipales-de-mujeres-y.html
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porque vieron que con su escolarización 
ellas tenían más herramientas para conti-
nuar el camino que llevaban andado para la 
construcción de sus derechos (Ortiz, Aten-
cio y Arreola, 2017). Algunas líderes entra-
ñables graduadas iniciaron otros procesos 
formativos, organizativos y de participa-
ción, inscribiéndose a escuela de Organi-
zaciones Locales para la Acción Territorial 
(OLAT), integrándose a las sesiones de los 
CMM en las que algunas fueron nombra-
das consejeras y algunas otras ocupando 
cargos en su municipio como promotoras. 
Finalmente, algunas participantes egresa-
das de la escuela de Bankilaletik, a partir 
del intercambio con la Snail P’ijil Antsetik, 
se integraron al proceso formativo ya que 
identificaron ese espacio para formarse 
sobre sus derechos como mujeres tsotsiles 
y tseltales.

A partir del 2018, COFEMO construyó 
su Teoría de Cambio a 3 años en colabora-
ción con IDESMAC, nuevamente en aten-
ción a las recomendaciones de la evalua-
ción externa.  La Teoría del Cambio fue 
base para el Proyecto “Habilitación de am-
bientes socio-territoriales para la comple-
mentariedad de género en 5 municipios de 
Los Altos de Chiapas”, el cual implementa 
actualmente la organización. La teoría del 
Cambio muestra el camino a seguir y los 
aspectos a atender en las diferentes esfe-
ras del proyecto en un periodo de 3 años 
que tiene como apuesta contribuir al lo-
gro de sueños o apuestas de cambio social, 
dentro de esos sueños (Aguiluz, 2019). La 
Snail P’ijil Antsetik se definió como un hito 
generador de cambio para lograr un buen 
vivir para las mujeres. En la tabla 1, se pre-
senta la línea base y los cambios a 3 años 
para alcanzar el objetivo de establecer una 
red de aprendizaje para la formación en gé-
nero de las líderes locales, basada en una 
agenda propia para la construcción de la 
complementariedad.

A partir de 2019, en colaboración con 
la primera generación de líderes integra-
das a los CMM, COFEMO convoca a jó-

venes de los municipios a inscribirse al primer año de la segunda 
generación.  En el primer año, siguiendo las recomendaciones de 
la evaluación externa y encaminando los esfuerzos al logro del ob-
jetivo definido en el hito de la Teoría del Cambio (Aguiluz, 2019) se 
alcanzaron tres cambios de los 4 propuestos para el primer año. El 
primero fue que dentro de la escuela se planificó un momento para 
que las líderes junto con las participantes de origen de sus muni-
cipios, prepararan sus réplicas, es decir elegir y preparar el formato 
en que compartirían las temáticas de los módulos abordados en la 
escuela en sus CMM. La elección del formato fue consensuada en 
cada grupo de líderes y varió en cada municipio, se utilizaron gra-
bación de videos, exposición oral y apoyos visuales.

El segundo cambio generado fue incluir una perspectiva teórica 
basada en la complementariedad, en el sentido que los temas de 

Cartel. Logo de la Snail P’ijil Antsetik elegida por las alumnas de la primera genera-
ción, obra “A pasos grandes en Los Altos” de la artista Kiki Suárez.  
Fuente: https://www.kikiMundO.net/prOduCt-page/a-pasOs-grandes-en-lOs-altOs

A partir del 2018, COFEMO construyó su 
Teoría de Cambio a 3 años en colaboración 
con IDESMAC, nuevamente en atención a las 
recomendaciones de la evaluación externa.  
La Teoría del Cambio fue base para el 
Proyecto “Habilitación de ambientes socio-
territoriales para la complementariedad 
de género en 5 municipios de Los Altos de 
Chiapas”, el cual implementa actualmente la 
organización. 
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los ARDM retomaran reflexiones con con-
ceptos desde la cosmovisión tsotsil y tsel-
tal, relacionada al vínculo de la vida de las 
mujeres con la naturaleza, a su cultura, al 
desarrollo y al vivir bien (Zapata en Agui-
liz, 2019). En razón a este cambio, durante 
los módulos de la escuela la perspectiva 
de género de las alumnas se fortaleció con 
la colaboración tanto de actoras externas 
como con la de actoras internas. Las pri-
meras pertenecientes a organizaciones 
educativas y civiles que habían participa-
do en la primera generación, expusieron 
de manera puntual sobre los ARDM, en su 
mayoría mujeres mestizas con formación 
universitaria y una vasta experiencia en 
el trabajo con mujeres de pueblos origi-
narios. Las segundas, fueron mujeres de 
pueblos originarios, pertenecientes a los 
consejos municipales, líderes tradiciona-
les o con experiencia en articulación con 
grupos de mujeres, participaron con sus 
experiencias en sus municipios vinculadas 
a los derechos de las mujeres desde como 
lo viven como mujeres tseltales y tsotsiles. 

El tercer cambio se inició con la forma-

ción de 4 docentes indígenas, mismas que 
previo a los módulos de la escuela tuvieron 
sesiones preparativas y formativas de me-
todología y de contenido para abordar los 
ARDM. Durante los módulos, gracias a las 
docentes de pueblos originarios, los diálo-
gos fueron mayoritariamente en tseltal y 
tsotsil con algunas intervenciones en cas-
tellano por parte del equipo de COFEMO, 
lo que permitió mayor participación de las 
alumnas. 

En el 2019, finalizaron en la escuela 
19 jóvenes pertenecientes a 7 municipios 
de Los Altos de Chiapas, de las cuales al-
gunas se integraron y articularon en sus 
CMM. Esta articulación colectiva puede 
ser ejemplificada con la inclusión de las 
jóvenes a las actividades de las agendas de 
los consejos de San Juan Cancuc y Santia-
go El Pinar. Las agendas son fechas signifi-
cativas para las mujeres en sus municipios 
que surgen en 2016 como una decisión de 
los CMM tras analizar la posibilidad estra-
tégica de enviar un mensaje político para 
visibilizar y restituir los derechos de las 
mujeres. En el caso de San Juan Cancuc 

Tabla 1. Cambios a 3 
años basados en la 
Teoría del Cambio de 
la Snail P’ijil Antsetik 
2019-2021
Fuente: elabOraCión 
prOpia, basada en aguiluz, 
2019.
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las jóvenes fueron nombradas consejeras 
y lograron la conformación de un comité 
en disposición a tener una comprome-
tida participación en las actividades de 
las agendas de su consejo. En el caso de 
Santiago El Pinar, las líderes también fue-
ron nombradas consejeras y participaron 
transmitiendo diversos mensajes públicos 
sobre sus derechos a la ocupación de espa-
cios públicos, al tiempo libre y al deporte, 
en el marco de un torneo de futbol femenil 
llevado a cabo en la localidad, con la finali-
dad de conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de las Mujeres convocado por 
su CMM.

En marzo 2020, se inició el segundo año 
de la segunda generación con 34 partici-
pantes. Sin embargo, debido a la pandemia 
del COVID-19, se pospusieron las fechas 
establecidas, como una medida preventiva 
tomada por la organización, atendiendo a 
las recomendaciones de evitar aglomera-
ciones, la movilidad y permanecer en con-
finamiento, mismas que fueron emitidas 
por la Organización Mundial de la Salud 
(2020) y por las autoridades del Gobierno 
de México (2020).

¿QUÉ ES LA SNA PI’IJIL ANTSETIK?
La Sna P’ijil Antsetik/Escuela de Lide-

razgos Entrañables se caracteriza por ser 
un espacio de formación para mujeres jó-
venes tsotsiles y tseltales, para promover 
el análisis de propuestas e impulsar accio-
nes, en articulación con los Consejos Mu-
nicipales de Mujeres (CMM), basadas en 
los Acuerdos de los Derechos de las Mu-
jeres (ARDM), que contienen propuestas 
estratégicas para la construcción del buen 
vivir de las mujeres en sus territorios de 
los municipios de Mitontic, Pantelhó, San 
Juan Cancuc, Santiago El Pinar y Tenejapa. 

Tiene dos propósitos principales:

• Impulsar el surgimiento de liderazgos 
entrañables con mujeres jóvenes que ga-
ranticen relevos generacionales, promo-

viendo el surgimiento de otros liderazgos 
en sus municipios y que se integren a los 
Consejos de sus municipios para generar 
alianzas y convenios con actores claves 
que den cumplimiento a sus Acuerdos 
para la Restitución de los Derechos de las 
Mujeres.

• El segundo propósito es que la escue-
la, como espacio de aprendizaje, se con-
solide como un modelo innovador que in-
tegre la perspectiva de género y territorio 
con pertinencia cultural, liderado por do-
centes tseltales y tsotsiles, y que se ejecu-
te en sus municipios a través de una red de 
aprendizaje.

Cada generación tiene una duración de 
2 años y 128 horas formativas, cada año 
se compone por 8 módulos, cada módulo 
se lleva a cabo un fin de semana mensual, 
con 16 horas formativas.  Se realiza en fin 
de semana porque es el tiempo que dispo-
nen las alumnas para participar en activi-
dades fuera de sus municipios. El proceso 
se lleva a cabo en la Ciudad de San Cristó-
bal, Chiapas porque es un punto medio de 
confluencia y de fácil transportación para 
las líderes de los 5 municipios.  COFEMO 
cubre los costos de transporte, la alimen-
tación y hospedaje a las asistentes, puesto 
que se parte de la precaria condición eco-
nómica de las mujeres.

El contenido modular de cada año, ex-
plorar los ARDM de la siguiente manera:

• Módulo Propedéutico. Introduc-
ción a la Snail Pi’ijil Antsetik.

• Módulo 1. Acuerdo A. Maternidad Li-
bre y Vida Sin Violencia.

• Módulo 2. Acuerdo B. Empleo digno 
y pago justo.

• Módulo 3. Acuerdo C. Distribución 
equitativa del trabajo y tiempo libre.

En el 2019, 
finalizaron 
en la 
escuela 19 
jóvenes 
pertene-
cientes a 7 
municipios 
de Los 
Altos de 
Chiapas, de 
las cuales 
algunas se 
integraron y 
articularon 
en sus CMM. 
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• Módulo 4. Acuerdo D. Participación y representatividad po-
lítica.

• Módulo 5. Acuerdo E. Forma de vida y cultura que respete a 
las mujeres.

• Módulo 6. Acuerdo F. Derecho a tierra, territorio y recursos 
ambientales.

• Módulo 7. Acuerdo G. Derechos de infancia, juventud y ter-
cera edad.

Actualmente, los 8 módulos son facilitados por 4 docentes tsot-
siles y tseltales, por lo que los contenidos temáticos son transmi-
tidos en lengua originaria. Los ARDM son fortalecidos con la parti-
cipación puntual de actoras expertas externas y locales basados en 
el Aprendizaje Colaborativo.

La escuela cuenta con la colaboración de organizaciones civiles 
como Idesmac, Kinal Antsetik, Sna Jtz’ibajon Cultura de los Indios 
Mayas, Kaqla Mujeres Mayas, Serapaz e Impacto Textil, quienes 
fungen como docentes con temas específicos en los módulos, 
con libre cátedra. Las docentes han sido invitadas por su amplia 
experiencia territorial y temática con procesos formativos con 
población originaria. La función de COFEMO es la de vincular 
el contenido temático con el proceso territorial de las mujeres 
a través de la incorporación de actividades, preguntas y tareas 

Figura 2. Articulación de conceptos con la perspectiva de género y territorial.
Fuente: elabOraCión prOpia, 2020.

que vinculen lo aprendido teóricamente en la aplicación de sus 
liderazgos en sus territorios, siempre partiendo del análisis de 
las voces de quienes lo exponen (si son hombres, si son mujeres 
mestizas, si son mujeres indígenas de Guatemala, etc.); así también 
del contexto del que parten  (urbano, rural, citadino o comunitario); 
generando preguntas que valorizan los conocimientos culturales 
tsotsil y tseltal; retando a que el ejercicio de sus liderazgos tenga 
un carácter reflexivo e innovador (en el sentido de que parta de 
lo que se intentó en el pasado, lo que se intentan en el presente ); 
valorando la diversidad de aplicación que se hace evidente a través 

del diálogo entre tseltales y tsotsiles; y 
finalmente planteando si las propuesta 
son viables para abonar al buen vivir de las 
mujeres.

BASES CONCEPTUALES
En esta sección se elabora una revi-

sión de los conceptos principales de las 
perspectivas de género y territorio con 
pertinencia cultural, estos son Liderazgos 
entrañables, Affidamento, Construcción te-
rritorial y Komon (ver figura 2).  

Desde la perspectiva de género se reto-
man los conceptos liderazgo entrañable y 
affidamento. Para abordar el primer con-
cepto, se expone el concepto entrañable 
retomando a la feminista Marcela Lagar-
de (1999) quien refiere a este como “con 
las entrañas, con el corazón, con lo que 
somos y lo que queremos ser. Porque so-
mos esenciales para la vida, y, sobre todo, 
porque somos portadoras de alternativas 
para hacer viables a la sociedad y al mun-
do”.  Largarde (1999), desde la perspectiva 

La función de COFEMO es 
la de vincular el contenido 
temático con el proceso 
territorial de las mujeres a 
través de la incorporación 
de actividades, preguntas 
y tareas que vinculen lo 
aprendido teóricamente 
en la aplicación de sus 
liderazgos en sus territorios, 
siempre partiendo del 
análisis de las voces de 
quienes lo exponen (si son 
hombres, si son mujeres 
mestizas, si son mujeres 
indígenas de Guatemala, 
etc.).
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de género, propone que los liderazgos en-
trañables hacen alusión a liderazgos que 
se van inventando a lo largo del tiempo, 
se van descubriendo por su carácter or-
ganizativo, con capacidad de creación con 
otras mujeres de diferentes culturas y en 
el ejercicio del propio liderazgo con im-
pacto en las propias comunidades, grupos 
y organizaciones. También hace un énfasis 
en que estos liderazgos están basados en 
una ética feminista, en el sentido de que 
están “a favor de las mujeres, pero también 
a favor de sí misma” y son liderazgos con 
capacidad constructiva. En este sentido se 
espera que, con su formación, las partici-
pantes de la escuela desarrollen una pers-
pectiva de género y que tomen decisiones 
territoriales que tengan impacto en la vida 
de las mujeres de sus municipios.

El 2do. concepto de affidamento con-
tiene la raíz de fe, fidelidad, fiarse y con-
fiar, es retomada por las feministas ita-
lianas de la diferencia, proponen a través 
del colectivo Librería de Mujeres de Milán 
(2004), que es una forma primaria de alian-
za política entre mujeres, constituye un 
vínculo que se debe nombrar y consolidar. 
No existe una palabra al castellano que 
describa el significado de affidamento, 
sin embargo Lagarde (S/N) menciona que 
para que haya principios ético políticos 
de equivalencia y relación paritaria entre 
mujeres, debe ligarse al affidamento en el 
sentido de “propiciar la confianza, el reco-
nocimiento recíproco de la autoridad y el 
apoyo entre mujeres”, por lo que se resca-
tan sus elementos principales confianza, 
reconocimiento de los diferentes lideraz-
gos y el compartir saberes entre mujeres.  

Para la Snail P’ijil Antsetik, el affida-
mento busca que, a través de formación de 
liderazgos entrañables, las mujeres pongan 
en práctica los elementos principales del 
concepto, que permitan la construcción 
de sus derechos en el territorio a través 
de su articulación política intragénero. Al 
no haber una palabra con el significado de 
affidamento, COFEMO a finales del 2019, 

propuso la construcción en tseltal y tsotsil de la noción dialógica 
del mismo y de sus principales elementos, estos se construyeron a 
través de un taller en los CMM. A continuación, se presenta única-
mente la noción tseltal, ya que la noción tsotsil está en proceso de 
construcción:

• Affidamento: Todas las mujeres unidas desde sus corazones /
Ta junax ayotik ya xmuk’ub k’otantik ta pisiltik Antsetik.

• Confianza: Reconocer las capacidades entre nosotras / Junax 
ya kich’batik ta muk’antsetik.

• Compartir saberes entre mujeres: Compartir los conocimien-
tos de otras lideres / Pajal ta jcholbebajtik te sp’ijil jo’ltik ta pisiltik 
ch’iel ach’ixetik.

• Reconocimiento de los diferentes liderazgos: Reconocimiento 
de otras lideres / Ya na’bey bajtik ta pajal sok te ch’ieletik, antsetik, 
sok me’eletik. 

El concepto Construcción territorial, es una propuesta que par-
te de la perspectiva territorial y para ello primero se describe la 
definición de territorio dada por Santos citado en Mancano, 2008: 
“es el lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pa-
siones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas las debilidades, 
es donde la historia del hombre plenamente se realiza a partir de 
las manifestaciones de su existencia”. El territorio “también es un 
escenario económico, donde cada unidad tiene un peso específico 
independiente de las demás”, por lo que “adquiere un valor diferen-
ciado al insertarse con otras dentro del proceso de acumulación 
de capital; su posición, en cuanto a escala, localización y empla-
zamiento, le confiere una dimensión espacial” (Hiernaux citado en 
Arreola y Saldívar, 2017). 

De esta manera la construcción de un territorio se refiere a 
“cuando un grupo social se apropia de un espacio, al darle conte-
nido, dicho proceso se denomina territorialización” (Sánchez 1998, 
citado Arreola y Saldívar, 2017). La construcción de territorio tiene 
tres dimensiones: la subjetiva, la concreta y la abstracta, el proceso 
inicia “cuando los sistemas de intereses se estructuran a partir de 
las propuestas valoradas por una colectividad” (Arreola y Saldívar, 
2017).  De esta manera las participantes de la Snail P’ijil Antsetik, 
tienen contenidos temáticos que analizan componentes aplicables 
de los ARDM en sus municipios, los cuestionan y plantean alterna-
tivas que podrían impulsar desde sus liderazgos, pero articulados 
con diferentes actores.

En Los Altos de Chiapas, Los liderazgos de las mujeres son esca-
sos, débiles y operativos, aunado a que las mujeres conocen poco 
que tienen derechos y tienen miedo e inseguridad para ejercerlos. 

PROPUESTA FORMATIVA PARA 
LIDERAZGOS DE MUJERES JÓVENES
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La Snail P’ijil Antsetik, busca qué, a través 
del análisis de los ARDM, las jóvenes lo-
gren identificar las desigualdades que vi-
ven y articular acciones con otras mujeres 
y actores claves que tengan impacto en la 
vida de las mujeres sus municipios, es de-
cir construyan territorios de igualdad para 
las mujeres.

Finalmente, el concepto de Komon  re-
fiere a lo que María Hernández define de la 
siguiente manera “es una categoría grande 
para nuestros pueblos, significa lo colec-
tivo, pero también su relación con otros 
elementos del mundo, donde todas y to-
dos participamos, que tomemos decisio-
nes para todas y todos (personas, anima-
les, recursos, etc.), de ahí se desprenden 
el Komon ya noptik que se refiere a que 
aprendemos juntas y juntos, el komon at’el 
trabajamos para nuestro bienestar común, 
Komon ilel nos cuidamos entre todas y to-
dos y el Komon ch’apil ich’el ta muk’ que 
es la justicia para todas” (COFEMO,2019). 

En la Snail P’iijl Antsetik, el concepto 
de komon enriquece al resto de los con-
ceptos porque recupera la cosmovisión 
de los pueblos originarios de Los Altos de 
Chiapas, para que las líderes entrañables 
analicen los ARDM a través de capacidades 

organizativas y colectivas, movidas por un 
genuino interés por aprender y de colabo-
rar junto a otras para lograr un bienestar 
común en sus municipios.

MARCO METODOLÓGICO
Tal como se mencionó en los párrafos 

referentes a los antecedentes, a través de 
la experiencia de 2013, COFEMO ha inte-
grado las perspectivas de género y territo-
rio con pertinencia cultural en un modelo 
innovador para la Snail P’ijil Ansetik, al 
mismo tiempo demanda una sistemati-
zación del mismo. La descripción en los 
siguientes párrafos tiene como apuesta 
presentar y visibilizar algunos avances en 
la construcción del modelo pedagógico, 
retomando lo que menciona Ortiz (2015) 
con “sus elementos y sus enfoques peda-
gógicos, que dirigen los propósitos, conte-
nidos, metodologías y evaluación”.

El modelo pedagógico se aproxima a 
un enfoque constructivista donde se par-
te del entendimiento que el ser humano 
es activo constructor de su realidad, pero 
lo hace siempre en interacción con otros. 
Dicho modelo retoma a uno de sus gran-
des exponentes Lev Vygotsky, quien en 
su libro Mind and Society, revolucionó la 

Foto. Intercambio en-
tre bankilal y p’ijil ants 
en el espacio diseñado 
para ello.

Fuente: COFeMO
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educación y la psicología pues postuló su teoría sociocultural del 
aprendizaje humano, por un lado, describe el aprendizaje como un 
proceso social que sucede en dos momentos y niveles: a nivel so-
cial a través de la interacción con otros, y a nivel individual integra-
do a la estructura mental del sujeto (Vygostsky, 1930).

Por otro lado, la Snail P’ijil también retoma de Vygostky (1930) 
la Zona de Desarrollo Próximo(ZDP) como “la distancia entre el ni-
vel de desarrollo real, según lo determinado por la resolución de 
problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial, según 
lo determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces” en la 
ZPD despiertan procesos internos que solo funcionan en interac-
ción con personas de su entorno y en cooperación con sus compa-
ñeros (ver figura 3).

El modelo de la escuela también se aproxima a un enfoque pe-

dagógico dialógico, del que se retoma a 
Paulo Freire, con la Pedagogía de la pre-
gunta, orientada a la liberación del sujeto 
a través de la educación (Ortiz, 2015), que 
permitan superar la realidad y comprome-
tan al sujeto con la realidad, que solo se lo-
gra a través de un método activo, dialogal 
y participante (Freire, 1969). 

La metodología de la Snail P’ijil Antse-
tik está basada en el Aprendizaje Colabo-
rativo (AC), el trabajo de Vygotsky (1930) 
hizo hincapié en los beneficios de colabo-
rar con un experto adicional para que un 
estudiante llevara a cabo conjuntamen-
te con otro que podría incorporarse a su 
desempeño individual. Durante la escuela 
se diseñan actividades de investigación, 
diálogo y análisis de la realidad de manera 
grupal en un nivel colectivo del que habla 
Vygostky, pero también se intencionan y 
propician espacios de réplicas con mujeres 
en sus municipios, que buscan la incor-
poración de contenidos en la estructura 
mental, a un nivel individual.  

La base de los contenidos modulares 
son los Acuerdos para la Restitución de 
los Derechos de las Mujeres, en este artí-
culo no se describen a profundidad, por el 
carácter descriptivo del mismo, sin embar-
go, se espera preparar un texto que aborde 
con mayor análisis los 8 momentos que se 
han sistematizado y se presentan en la fi-
gura 4.

VIENDO HACIA EL FUTURO.
En los siguientes párrafos se presentan 

algunas reflexiones que miran hacia el fu-
turo en torno a los elementos que integran 
el modelo innovador de la Snail P’ijil.

El camino recorrido en siete años, pone 
un fuerte énfasis en el capital social de la 
organización, tras analizar sus experien-
cias en estos años, ha incentivado la arti-
culación en alianzas y colaboraciones que 
ha devenido en contribuciones como una 

PROPUESTA FORMATIVA PARA 
LIDERAZGOS DE MUJERES JÓVENES

Figura 3. Represen-
tación de la Zona de 
Desarrollo Próximo 
(ZDP).

Fuente: elabOraCión 
prOpia

Figura 4. Momentos para el desarrollo de contenidos

Fuente: elabOraCión prOpia,2020.
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construcción de híbridos epistemológicos, 
producto de la participación y preparación 
conjunta de espacios formativos como el 
seminario de género y territorio y el inter-
cambio entre escuelas entrañables y ban-
kilaletik.   Aunado a esto, para la construc-
ción de territorios con igualdad de género, 
se necesita la articulación en alianzas y 
colaboraciones basadas en principios de 
affidamento confianza, donde se recono-
cen a las otras y se comparten los cono-
cimientos en otras actoras como parte de 
una apuesta política. 

La Snail P’ijil Ansetik, como espacio for-
mativo, está acompañada paralelamente 
de otras acciones territoriales articuladas 
bajo una estrategia política. La formación 
de líderes entrañables se articula en los 
municipios de origen de las jóvenes, por-
que en el mismo se han implementado 
ambientes socio territoriales articulados 
desde diferentes actores para construir el 
buen vivir de las mujeres como lo son la 
existencia de consejeras y consejeros, de 
Consejos Municipales de Mujeres, de Con-
sejos de Desarrollo Rural y Sustentable, la 
Escuela de Bankilales y la Escuela de Orga-
nizaciones Locales. 

La Snail P’ijil Antsetik busca impulsar 
liderazgos emergentes desde una apuesta 
política para que las jóvenes líderes moti-
ven los liderazgos de otras mujeres, donde 
“estén unidas desde sus corazones”, reco-
nozcan sus capacidades y compartan sus 
conocimientos, liderazgos que no existían 
en sus territorios y que con su surgimien-
to buscan accionar propuestas de trans-
formación estructural del género en sus 
municipios. El reto para la organización es 
sistematizar las prácticas de affidamento 
desde sus elementos principales una vez 
que se construyan sus nociones dialógicas 
en tsotsil.

La Snail P’ijil Antsetik, bajo el enfoque 
constructivista que refiere a la ZDP de 
Vigostky, ha incorporado como práctica 
contar con participantes de municipios no 
pertenecientes a los cinco a donde se diri-

ge el proyecto de COFEMO y con actoras internas, porque actúan 
como Campos Potenciales para el aprendizaje de las participantes. 
Además, desde el enfoque dialógico la participación de las 4 docen-
tes indígenas permite reflexionar la realidad de las mujeres desde 
el idioma y la cultura tsotsil y tseltal, a la vez que dialogan con la 
cultura mestiza y buscan alternativas para transformarlas desde su 
contexto (Freire, 1969). 

Vinculado al modelo, los contenidos temáticos en la primera ge-
neración permitieron una formación de género, las participantes 
hablan de derechos de las mujeres, de conceptos como desigual-
dad y de patriarcado. El reto para la segunda generación es que los 
contenidos logren pasar de una formación de género-mujer a una 
formación de género-feminista indígena que, por un lado, “implica 
una toma de posición política frente a la opresión de género como 
denuncia de sus daños y su destrucción y, a la vez, un conjunto 
de acciones y alternativas para erradicarlas” (Lagarde en REPEM, 
2018), pero otro implica una reflexión étnica de los elementos cul-
turales para su ejecución. De este modo, se continuará reflexio-
nando cómo incorporar las nociones dialógicas de los elementos 
del affidamento conjuntado con el komon, que permitan accionar 
propuestas con un sentido político desde la cultura tsotsil y tseltal 
e impulsar el diálogo intermunicipal para para accionar propuestas 
basadas en los ARDM a través de las líderes y de los CMM.

Algunas prácticas que permiten que las decisiones y perfilan el 
carácter feminista de la Snail P’ijil es que el equipo ha reflexiona-
do internamente sobre sus similitudes genéricas, pero asumiendo 
las diferencias multiculturales, las cuales se reformulan en el con-
tenido temático para que las líderes propongan acciones desde la 
condición de género y de etnia, a la vez que se sitúa en las carac-
terísticas territoriales. Estas reflexiones también se replican con 
las y los integrantes de organizaciones civiles que participan en la 
escuela como docentes.

Termino éste texto con una pregunta ¿Qué ambientes sociote-
rritoriales serán necesarios propiciar desde la Snail P’ijil Antsetik 
para que las líderes entrañables construyan sus territorios para el 
buen vivir de las mujeres que incidan escalonadamente en la situa-
ción, condición y posición de género de sus municipios?  
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Resumen

El proyecto GEF-Agrobiodiversidad Mexicana en 

Los Altos de Chiapas pretende conocer varie-

dades nativas y parientes silvestres de especies 

agrícolas. Se presentan los resultados prelimi-

nares del proyecto: 114 especies identificadas 

mediante cinco talleres con grupos focales; 60 

grupos florísticos y 37 grupos faunísticos re-

conocidos a partir de la caracterización de 25 

parcelas. Los resultados de los talleres fueron 

comparados con un conjunto de datos oficiales y 

bibliografía (Breedlove y Laughlin, 1993a y 1993b). 

Se sugiere aumentar las iniciativas para conocer 

y fomentar los sistemas agrícolas tradicionales.

Palabras claves: Agrobiodiversidad, Altos de 

Chiapas, sistemas agrícolas, especies.

Abstract

The GEF-Agrobiodiversidad Mexicana project in 

Los Altos de Chiapas aims to learn about native 

varieties and wild relatives of agricultural species. 

The preliminary results of the project are presen-

ted: 114 species identified through five workshops 

with focus groups; 60 floristic groups and 37 

fauna groups recognized from the characteri-

zation of 25 plots. The results of the workshops 

were compared with a set of official data and 

bibliography (Breedlove and Laughlin, 1993a and 

1993b). It is suggested to increase initiatives to 

know and promote traditional farming systems.

Keywords: Agrobiodiversity, Altos de Chiapas, 

agricultural systems, species.
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INTRODUCCIÓN

La agrobiodiversidad es una fracción de la biodiversidad 
general que incluye a todos los seres vivos que par-
ticipan o son utilizados por el hombre en los sistemas 
agrícolas. De las 300 mil especies de plantas vasculares 
conocidas alrededor de 30 mil son comestibles y de és-

tas aproximadamente 1,000 especies son domesticadas: 500 están 
ampliamente distribuidas por el mundo, pero 30 soportan la dieta 
humana mundial y únicamente cuatro especies representan más 
del 60%: maíz, trigo, arroz y papas (Naciones Unidas, 2016). Los 
quelites tienen un papel preponderante dentro de la agrobiodiver-
sidad mexicana, son plantas herbáceas cuyas hojas jóvenes, tallos 
tiernos y, en ocasiones, las inflorescencias inmaduras se consumen 
como alimento.

La alimentación de muchas comunidades de Los Altos de Chia-
pas se compone por los cultivos principales de la milpa (maíz, frijol, 
calabaza y chile) junto con una gran variedad de frutas y verduras, 
silvestres o semi-domesticadas. Se han registrado hasta 60 distin-
tos productos en la milpa (no todos comestibles), que en algunos 
casos incluyen productos de origen no mesoamericano como el pe-
pino. En esta región el huerto familiar es un espacio en el cual es 
común encontrar hortalizas y quelites, que desempeñan un papel 
importante a nivel mundial en la nutrición y la economía familiar, 
y el uso y conocimiento etnobotánico asociado (Almaguer et al., 
2016; Greenberg, 2015).

De 1960 a 1990, el botánico Dennis E. Breedlove y el etnólogo 
Roberte M. Laughlin realizaron una investigación sobre el conoci-
miento de las plantas por parte de los mayas tzotzil-hablantes del 
municipio de Zinacantán, Chiapas. La información fue proporcio-
nada por personas de 26 localidades del municipio, entre hombres, 
mujeres y niños. Obtuvieron 2,686 términos tzotziles para referirse 
a plantas y 2,671 usos específicos para 1484 especies diferentes. 
Este trabajo es uno de los esfuerzos más grandes realizados para 
documentar la etnobotánica de los Altos de Chiapas (Breedlove y 
Laughlin, 1993a y 1993b).

En el año 2018 (con un horizonte a 2023), se puso en marcha 
el Proyecto GEF-Agrobiodiversidad Mexicana (GEFAM), como una 
iniciativa para conocer y salvaguardar la diversidad agrícola (agro-
biodiversidad) del país. El proyecto pretende conocer y favorecer 
la preservación de variedades nativas y parientes silvestres de las 
especies agrícolas. En el año 2019 el Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de Mesoamérica (IDESMAC) dio inicio con el apartado 
del proyecto GEF- Agrobiodiversidad Mexicana en el territorio de 
Los Altos de Chiapas; el presente trabajo corresponde a un análisis 
sobre los resultados preliminares del proyecto.

En la estructura de este documento inicialmente se proporcio-
na información sobre los aspectos físicos, sociales, económicos y 
biológicos más destacados de los tres municipios de trabajo del 

La alimentación de muchas 
comunidades de Los Altos 
de Chiapas se compone 
por los cultivos principales 
de la milpa (maíz, frijol, 
calabaza y chile) junto 
con una gran variedad de 
frutas y verduras, silvestres 
o semi-domesticadas. 
Se han registrado hasta 
60 distintos productos 
en la milpa (no todos 
comestibles), que en 
algunos casos incluyen 
productos de origen no 
mesoamericano como el 
pepino. 
proyecto: Pantelhó, San Juan Cancuc y 
Santiago El Pinar, Chiapas. Posteriormente 
se describe la metodología utilizada para 
obtener, sistematizar y analizar los datos. 
Los dos instrumentos principales para la 
toma de información fueron talleres con 
grupos de hombres y mujeres y fichas de 
caracterización de agroecosistemas. En el 
apartado de resultados se presenta la in-
formación obtenida a partir de los talleres, 
el análisis a un conjunto de datos de com-
paración y los resultados de las fichas de 
caracterización.

ASPECTOS FÍSICOS
El estado de Chiapas se divide en 15 

regiones socioeconómicas entre las que se 
encuentra La Región V Altos Tsotsil-Tsel-
tal, conformada por 17 municipios: Alda-
ma, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, La-
rráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, 

AGROBIODIVERSIDAD EN LOS ALTOS DE 
CHIAPAS
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Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zi-
nacantán. Cuenta con un total de 678,130 
habitantes y una superficie de 3,723.58 
km2 (IDESMAC, 2020). Los Altos de Chia-
pas es una zona montañosa cárstica con 
terreno accidentado, ausencia de corrien-
tes superficiales de agua y altitudes en-
tre los 800 a 2,500 msnm (Vázquez et al., 
2006).

Pantelhó se ubica en las coordenadas 
16°58’ y 17°08’ de latitud norte y 92°22’ y 
92°34’ de longitud oeste y puede conside-
rarse zona de transición ecosistémica, en-
tre la zona Altos y Selva, y etnolingüística, 
entre tseltales, tsotsiles y zoques (IDES-
MAC, 2014). San Juan Cancuc se localiza 
entre los paralelos 16°51’ y 17°01’ de lati-
tud norte y los meridianos 92°18’ y 92°28’ 
longitud oeste (IDESMAC, 2013a). Santia-
go El Pinar se encuentra entre los parale-
los 16°54’ y 16°59’ de latitud Norte y entre 

los meridianos 92°42’ y 92°45’ de longitud 
Oeste, su altitud varía de los 1,300 a los 
1,840 msnm (IDESMAC, 2013b).

En Pantelhó se encuentran tres mi-
crorregiones: Cabecera, ubicada al sur del 
municipio y delimitada por  Chenalhó y 
San Juan Cancuc; Guadalupe Victoria, que 
abarca el centro del municipio, sobre una 
depresión que constituye la zona de con-
tacto entre los conjuntos montañosos de 
Los Altos de Chiapas y las Montañas del 
Norte; y San Carlos Corralito, que se en-
cuentra al norte del municipio y colinda 
con Simojovel, Yajalón y Chilón (IDES-
MAC, 2014). En San Juan Cancuc El cerro 
Queremtón divide al municipio en tres 
microrregiones: Cabecera, que se encuen-
tra al Sur y en ella se localiza la sede del 
Ayuntamiento municipal; Chancolom, al 
Norte del municipio, conectada con la ca-
becera municipal mediante una carretera 

Foto. Hortalizas
Fuente: iMagen de ikOn en 
pixabay
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de terracería, uno de los territorios de ma-
yor marginación en el país; y San Antonio 
Nichte’el, que corresponde a la vertiente 
Norte de la depresión formada por El río 
Los Chorros (IDESMAC, 2013a).

El Municipio de Pantelhó se encuentra 
en la cuenca del río Grijalva y subcuen-
ca del río Chacté (Plátanos), que cuenta 
con corrientes de aguas perennes e inter-
mitentes entre los que destacan los ríos 
Chacalhó, Chentauch, Jolhó, Mazán, Río 
Grande, Yasha, Tzaquilucúm, Tzajalá, y 
Mashiló; existen varios ojos de agua que 
la población aprovecha para uso domés-
tico (IDESMAC, 2014). San Juan Cancuc 
pertenece a la Cuenca Hidrológica No. 49 
Río Chacté, que pertenece a la subregión 
bajo Grijalva de la Gran Cuenca Grijalva-
Villahermosa, integrada por 27 cuencas. 
La hidrografía municipal se integra por 32 
fuentes de abastecimiento, además de 17 
manantiales y otros cuerpos de agua me-
nores (IDESMAC, 2013a). Santiago El Pinar 
se ubica en la subcuenca Los Plátanos de 
la cuenca Grijalva-Usumacinta. Su hidro-
grafía se integra por dos cuerpos de agua 
principales (el arroyo Buenavista y el río 
Jolbax) y cuatro manantiales (IDESMAC, 
2013b).

Los cuatro grandes grupos climáticos 
que se encuentran en Pantelhó son: el Am 
(f) cálido húmedo con lluvias en verano, 
que abarca el 63.82% del municipio; el (A) 
C (fm) semicálido húmedo con lluvias todo 
el año, el cual ocupa el 25.75%; el A(C) m 
(w) semicálido húmedo con lluvias en ve-
rano, que corresponde al 7.33%, y Aw0 
(w) cálido subhúmedo con lluvias en ve-
rano, que ocupa el 3.1% de la superficie 
municipal (IDESMAC, 2014). En San Juan 
Cancuc se identifican el clima semi-cálido 
húmedo con abundantes lluvias en verano 
(85% de la superficie) y cálido húmedo con 
abundantes lluvias en verano (15%). Gran 
parte del municipio de Santiago El Pinar 
presenta un clima semi-cálido húmedo, 
con abundantes lluvias en verano (89.25% 
de la superficie) y una menor parte del te-

rritorio se caracteriza por un clima cálido húmedo con abundantes 
lluvias en verano (7.85%) y clima templado húmedo con abundan-
tes lluvias en verano (2.90%) (IDESMAC, 2013a, IDESMAC, 2013b).

El principal tipo de suelo en Pantelhó son los luvisoles (ocupan 
en 64.15% del territorio), las redzinas ocupan el siguiente puesto 
(16.43% del municipio), seguidos por los litosoles (16.21% del mu-
nicipio) y el feozem (3.21%) (IDESMAC, 2014). En San Juan Cancuc 
el feozem ocupa el 29.01% del territorio y gran parte del centro-sur 
del municipio; el vertisol cubre un 24.63% de superficie y se loca-
liza en el centro y norte del municipio; los leptosoles se identifican 
en un 24.20% de la superficie y se distribuyen al norte y en una 
pequeña zona al suroeste del municipio. En Santiago El Pinar el 
feozem ocupa el 100% de la superficie municipal; los suelos secun-
darios son los litosoles y los luvisoles, con 88% y 12% del territo-
rio, respectivamente (IDESMAC, 2013a, IDESMAC, 2013b).

ASPECTOS SOCIALES
En el año de 1960 la población de Pantelhó se integraba por 

4,967 habitantes, una década después ésta se incrementó un 46% 
(total de 7,287 habitantes), para 1980 el ritmo de crecimiento se 
redujo y la población llegó a 9,305 habitantes (IDESMAC, 2014). 
En San Juan Cancuc hasta el 2010 el municipio contaba con una 
población de 29,016 habitantes (0.6% de la población total del Es-
tado de Chiapas): 14,154 hombres y 14,862 mujeres. De acuerdo 
con IDESMAC (2013a) en Santiago El Pinar hasta 2010 el municipio 
contaba con 3,245 habitantes (0.07% de la población del estado en 
ese año): 1,607 hombres y 1,638 mujeres (IDESMAC, 2013b).

Los hombres jóvenes en Pantelhó son el principal grupo de la 
población en la búsqueda de empleos, salen del municipio por se-
manas, meses, años o de forma permanente, conforme incrementa 
su experiencia migratoria. Estas personas se emplean como jorna-
leros, albañiles, choferes, empleados en tiendas y comercios pe-
queños, o aprenden algún oficio, con sueldos bajos. También se 
presenta migración pendular: las personas que salen a trabajar a 
otros municipios mantienen su residencia en Pantelhó y regresan a 
ella los fines de semana (IDESMAC, 2014).

Pantelhó se considera un municipio con muy alto grado de mar-
ginación, a nivel nacional ocupa el lugar 45 con mayor margina-
ción. De las 118 localidades activas en el Municipio 82 presentan 
muy alto grado de marginación y 14 alta marginación (IDESMAC, 
2014). En San Juan Cancuc la mayoría de la población de (80.5%) 
hasta 2010 se encontraba en situación de pobreza extrema. En San-
tiago El Pinar el ingreso promedio anual por familia tipo de 4.9 in-
tegrantes es de $30,453.01, lo cual quiere decir que una persona 
del municipio vive con aproximadamente $17.02 al día (IDESMAC, 
2013a, IDESMAC, 2013b).

Existen ocho Unidades de Consulta externa en Pantelhó, ubi-
cadas en la cabecera municipal y en seis localidades (IDESMAC, 
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2014). En San Juan Cancuc hay 10 unida-
des médicas de asistencia social: 1 Unidad 
Médica Móvil y 2 de Consulta Externa 
para San Juan Cancuc, así como Unidades 
de Consulta Externa, además del DIF de la 
Cabecera municipal y una Casa de Salud, 
coordinada por el SSA en la localidad de 
Palma Pajal Uno. En Santiago El Pinar la 
cobertura de salud abarca al 69.58% de 
la población. Se construyó un Centro de 
Salud en la Ciudad Rural Sustentable con 
capacidad de hospitalización, que provee 
servicios a una buena parte de los dere-
chohabientes del Seguro Popular (IDES-
MAC, 2013a, IDESMAC, 2013b).

La cobertura de educación en Pantelhó 
está distribuida en 147 centros escolares 
entre cuatro niveles educativos: 63 unida-
des para el nivel preescolar, 71 primarias, 
11 secundarias y 2 preparatorias (IDES-
MAC, 2014). En San Juan Cancuc existen 
100 unidades de cuatro niveles: 41 de pre-
escolar, 45 de primaria, 11 de secundaria y 

3 de bachillerato. Santiago El Pinar cuenta con 20 escuelas: 11 de 
nivel preescolar, ocho de nivel primaria, tres de nivel secundaria y 
una de nivel bachillerato (COBACH) (IDESMAC, 2013a, IDESMAC, 
2013b).

ASPECTOS ECONÓMICOS
En Pantelhó el 81.7% de la población ocupada se dedica a activi-

dades primarias, el 11.1% a actividades secundarias y el 6.1% a ac-
tividades terciarias. Entre las principales actividades económicas 
del municipio se encuentran: la agricultura (cultivos de maíz, frijol 
y café), la ganadería (bovinos, porcinos y aves), la elaboración de te-
jidos, los pequeños comercios y el empleo en diversas actividades 
u oficios (IDESMAC, 2014). En San Juan Cancuc La actividad predo-
minante es la producción agrícola, que representa el 96.45% de la 
población ocupada; el sector secundario corresponde al 1.30% y el 
sector terciario con 2.11%. Las actividades principales son: el cul-
tivo de maíz, frijol, principalmente para el autoconsumo, y el café, 
cultivo comercial principal (IDESMAC, 2013a). En Santiago El Pinar 
la actividad predominante es la producción agrícola.

Pantelhó es predominantemente agrícola, en la mayoría de las 
localidades se cultivan productos de autoconsumo, entre los que 
destacan el maíz, frijol y el café (cultivo de venta). Otros cultivos 
que existen en el municipio son: cacao, caña de azúcar, mango, 
pastos y hortalizas de traspatio. La producción de hortalizas en los 
huertos familiares ha ido disminuyendo debido a la escasez de agua 
(IDESMAC, 2014).

En San Juan Cancuc el maíz y el frijol son la base de la alimen-
tación por lo que ocupan una gran parte del territorio municipal. 
El sistema de producción de granos básicos se realiza de manera 
manual, debido a las condiciones topográficas y económicas. En 
Santiago El Pinar las principales actividades agrícolas son el cultivo 
de maíz y frijol para el autoconsumo, y el café, cultivo de venta que 
representa el 79.42% de los ingresos de las familias santiagueras 
(IDESMAC, 2013a, IDESMAC, 2013b).

Los productores de Pantelhó acostumbran manejar sus anima-
les bajo explotación de apersogue (crianza de ganado atado, con 
cambio continuo de espacio para pastoreo). Sin embargo, en la par-
te baja del municipio existe ganado con explotación semi intensiva 
o estabulada (IDESMAC, 2014). En San Juan Cancuc la actividad 
pecuaria no es significativa pero los potreros tienen gran impor-
tancia porque son terrenos comunales donde la gente recolecta 
gran parte de la leña que utiliza, y mantiene árboles de roble (Quer-
cus spp.), ocote (Pinus spp.) y guayaba (Psidium guajava) (IDESMAC, 
2013). Las actividades pecuarias en Santiago El Pinar son pocas, no 
representan ingresos significativos y se realizan para el autocon-
sumo o como capital para usarse en emergencia (IDESMAC, 2013a, 
IDESMAC, 2013b).

Pantelhó es 
predominantemente 
agrícola, en la mayoría de 
las localidades se cultivan 
productos de autoconsumo, 
entre los que destacan 
el maíz, frijol y el café 
(cultivo de venta). Otros 
cultivos que existen en el 
municipio son: cacao, caña 
de azúcar, mango, pastos y 
hortalizas de traspatio. La 
producción de hortalizas en 
los huertos familiares ha ido 
disminuyendo debido a la 
escasez de agua (IDESMAC, 
2014).
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ASPECTOS BIOLÓGICOS
Chiapas es el segundo estado de Méxi-

co con mayor riqueza florística (Ramírez-
Marcial, et al., 1998); cuenta con entre 
9,000 y 10,000 especies de plantas (Ta-
ylor, 2016). Las localidades de Los Altos 
de Chiapas albergan un tercio de la diver-
sidad del Estado y sus habitantes tienen 
amplio conocimiento sobre plantas locales 
y sus usos cotidianos (Peralta-González, et 
al., 2019). La vegetación predominante en 
las partes más altas y secas es el bosque 
de pino-encino, en las partes bajas y secas 
es la selva baja caducifolia y en las partes 
más húmedas se encuentran bosques me-
sófilos de montaña (Secretaría de Hacien-
da, 2012). Los bosques están fragmenta-
dos y reducidos en extensión, y el paisaje 
se compone por una mezcla de bosques 
secundarios, vegetación arbustiva, pasti-
zales, áreas de cultivos e infraestructura 
urbana (Secretaría de Hacienda, 2012, Ta-
ylor, 2016).

En un análisis realizado por IDESMAC 
(2014) se obtuvieron los siguientes datos 
de uso de suelo para Pantelhó: 56.8% de 
uso para agricultura de temporal de culti-
vos anuales, 3.4% para bosques mesófilos 
de montaña, 6.8% para bosques mesófi-
los de montaña con vegetación secunda-
ria arbórea y 26.2% de pastizales, 6.8% de 
bosque mesófilos de montaña con vege-
tación secundaria arbustiva. De acuerdo 
con IDESMAC (2013) muestra que: a) al 
menos 30.4% de los bosques son lo sufi-
cientemente densos para cumplir funcio-
nes forestales asociadas a la arquitectura, 
aunque no a la diversidad, b) 34.2% de la 
vegetación se encuentra en una etapa de 
sucesión arbórea, c) 18.4% en estado de 
sucesión arbustiva, d) 5.6% cubierto por 
cafetales de sombra, e) 6.7% de milpas 
en producción, f) 2.9% con pastizales y g) 
1.4% con zonas urbanas o sin vegetación. 
En Santiago El Pinar la cobertura forestal 
actual representa el 43.18% de la super-
ficie municipal, 18.78% corresponde a 
zonas agrícolas en descanso (acahuales) y 

cafetales con sombra; la agricultura de temporal ocupa el 38.04% 
(IDESMAC, 2013a, IDESMAC, 2013b).

De las 5,488 especies de vertebrados terrestres y de aguas con-
tinentales reportadas para México, en Chiapas se han registrado 
1,647; es decir, el 44.5 % de las especies de vertebrados en el país. 
Aproximadamente el 15% de los peces, 30% de los anfibios, el 28% 
de los reptiles, el 63% de las aves y el 38% de los mamíferos cono-
cidos para México se encuentran en el Estado. Más de un tercio de 
estas especies (446) son endémicas de Mesoamérica. La fauna de 
Chiapas incluye a más de 200 especies migratorias de aves, murcié-
lagos, peces, libélulas y mariposas (Arreola et al., 2014).

Algunas especies de vertebrados que se encuentran en Los Al-
tos de Chiapas son: víbora ocotera, nauyaca de frío (Brothrops as-
per), gavilán (Buteo sp.), golondrina, ardilla voladora, coche de mon-
te (Pecari tajacu), zorrillo espalda blanca, iguana de roca, iguana de 
ribera, correcaminos (Geocoxys velox), chachalaca (Ortalis vetula), 
mochuelo rayado, urraca copetona (Caloccita formosa), comadreja, 
tlacuache, venado cola blanca, armadillo (Dasypus novemcinctus 
mexicanus), y conejo de monte. Entre las especies en riesgo pre-
sentes en la región destacan: el pajuil (Penelopina nigra), tecolo-
te barbudo, el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), el tigrillo, el 
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ocelote, el pez escamudo de San Cristóbal, 
la rana arroyera de Chamula, la nauyaca 
de montaña tsotsil, el dragoncito de labios 
rojos (Abronia lythrochila) y la lagartija es-
camosa azul (Sceloporus taeniocnemis) (Se-
cretaría de Hacienda, 2012).

METODOLOGÍA
El proyecto GEF- Agrobiodiversidad 

Mexicana se vinculó con el proyecto Cír-
culos de Alimentación Escolar (CAE), am-
bos a cargo del Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de Mesoamérica (IDESMAC). 
El criterio de selección de las localida-
des de trabajo para el proyecto fue: for-
mar parte del proyecto CAE, así que las 
localidades de trabajo designadas para el 
proyecto fueron las mismas localidades 
seleccionadas para el proyecto CAE. La in-
formación presentada en este documento, 
se obtuvo a partir de talleres con grupos 
de enfoque (FAO, 2015) y fichas de carac-
terización de agroecosistemas, elaboradas 
específicamente para el proyecto.

Se realizaron cinco talleres utilizando la 
metodología de grupos focales (FAO, 2015) 
en las localidades de El Porvenir, El Roblar 
Chistontic, San Carlos Corralito, Munici-
pio de Pantelhó; en El Triunfo, Municipio 
de San Juan Cancuc, y en Pusilhó, Munici-
pio de Santiago El Pinar, Chiapas. Los ta-
lleres se llevaron a cabo durante el periodo 
comprendido entre diciembre de 2019 a 
febrero de 2020. Los participantes se di-
vidieron en grupos de hombres y mujeres, 
y se obtuvo un listado por grupo en cada 
localidad de trabajo, con excepción de Pu-

silhó, donde el grupo fue mixto (Tabla 1).
Los talleres se basaron en la metodolo-

gía previamente establecida por la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO). Dicha me-
todología básicamente se sustenta en una 
agrupación de la información en cuatro 
categorías según hábito y forma de obten-
ción de las plantas:

1. Especies de plantas cultivadas o 
sembradas (especies herbáceas anuales o 
bianuales cultivadas).

2. Especies de plantas que “salen solas” 
recolectadas (especies silvestres anuales o 
bianuales).

3. Especies de árboles y arbustos plan-
tados (especies perennes plantadas).

4. Especies de árboles y arbustos reco-
lectados (especies perennes silvestres).

La sistematización y análisis de la in-
formación de los talleres se realizó en el 
procesador de hojas de cálculo de Ubuntu 
18.04.3. La captura de los datos se realizó 
por grupo (de hombres y mujeres) y loca-
lidad de taller. Posteriormente se genera-
ron listados mixtos por localidad, con los 
términos en español y en tzotzil de las 
plantas registradas, y se elaboró un listado 
general con los resultados por todas las lo-
calidades de trabajo.

A partir de los términos comunes (en 
español y/o tsotsil) se realizó un ejercicio 

Tabla 1. Talleres con 
grupos focales en lo-
calidades de los Altos 
de Chiapas

Fuente: elabOraCión 
prOpia
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Fecha

11/12/19

28/01/20

30/01/20

6/02/20

19/02/20

Localidad

El Porvenir

El Triunfo

El Roblar Chistontic

San Carlos Corralito

Pusilhó

Municipio

Pantelhó

San Juan Cancúc

Pantelhó

Pantelhó

Santiago El Pinar

Tipo de grupo

Hombres y mujeres

Hombres y mujeres

Hombres y mujeres

Hombres y mujeres

Mixto

Asistencia

20

16

20

18

28
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para identificar las posibles especies co-
rrespondientes, que consistió en la bús-
queda de los nombres comunes dentro de 
los apéndices tres (Tzotzil-Latin) y cuatro 
(Latin-Tzotzil) del libro “El Florecimiento 
del Hombre” (libro de apoyo) de Breedlove 
y Laughlin (1993a y 1993b). Se realizó una 
búsqueda de las especies determinadas en 
el apéndice seis (Usos de las plantas) del 
mismo libro, en el que se reconocieron 13 
usos generales y 254 usos específicos de-
finidos por los autores. La información de 
las posibles especies se verificó en la base 
de datos Trópicos (2020).

No se realizaron colectas botánicas o 
verificaciones en campo que nos indiquen 
con exactitud si las especies son realmen-
te las que se mencionan en este documen-
to. En este sentido, se recomienda que la 
información presentada se tome con las 
reservas respectivas, en lo que concierne a 
la identidad de las especies a las que se re-
fieren los nombre locales registrados. Sin 
embargo, este trabajo está enfocado en el 
conocimiento local de las personas y pue-
de servir de base para estudios taxonómi-
cos más robustos.

Con el fin de agilizar el análisis de la in-
formación, los apéndices utilizados del li-
bro de apoyo se capturaron en un formato 
estandarizado en hojas de cálculo de Ex-
cel (Software Microsoft). Algunos aspectos 
considerados en el análisis de los resulta-
dos fueron: a) número de especies, géne-
ros y familias registradas, b) familia con 
más especies registradas, c) número de es-
pecies registradas por localidad y munici-
pio, d) especies exclusivas registradas por 
localidad de taller. La CONABIO facilitó un 
conjunto de datos de colectas botánicas 
realizadas en la región y sitios adyacentes, 
en el que se reconocieron y los siguientes 
aspectos: a) total de especies, géneros y fa-
milias registrados, b) municipios a los que 
corresponden los registros, c) número de 
registros realizados para los Altos de Chia-
pas, y d) número de registros para los mu-
nicipios del proyecto (Pantelhó, San Juan 

Cancuc y Santiago El Pinar). La base de datos de CONABIO junto 
con la información sistematizada a partir de Breedlove y Laughlin 
(1993a y 1993b), sirvieron para complementar y comparar los re-
sultados de los talleres.

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica para la elaboración 
de una tabla comparativa del número de especies reconocidas en 
México, Chiapas y los conjuntos de datos, para los siguientes gru-
pos biológicos: 1) algas, 2) hongos (macrohongos); 3) angiospermas, 
plantas con óvulos desnudos, que no se encuentran dentro de un 
carpelo (Bernal-Ramírez et al., 2019); 4) gimnospermas, plantas con 
óvulos que se desarrollan dentro de una estructura (ovario), y 5) he-
lechos (Pteridophyta), plantas vasculares que no producen semillas, 
donde el esporofito y el gametofito son organismos independien-
tes en su madurez (Martínez-Salas y Ramos, 2014). Se extrajeron 
las diferentes especies, sus géneros y familias por grupo de infor-
mación: CONABIO, libro de apoyo y resultados de los talleres. Pos-
teriormente se completó la información faltante; principalmente 
se identificaron las familias botánicas para las especies reportadas 
por Breedlove y Laughlin (1993a y 1993b).

La información presentada en Arreola et al. (2014) se tomó 
como base para la estructura de la tabla comparativa. De acuerdo 
con los listados de familias botánicas reportadas para México, de 
helechos por Martínez-Salas y Ramos (2014) y de angiospermas por 
Bernal-Ramírez et al. (2019), se realizaron discriminaciones en los 
conjuntos de datos utilizando filtros de Excel.

Para la caracterización de parcelas mediante fichas, se definie-
ron seis tipos de agroecosistemas para el área de trabajo. Los cri-
terios para la definición de los tipos de agroecosistemas se esta-
blecieron con base en una revisión bibliográfica y la experiencia 
de trabajo del equipo en la región. Para determinar el número de 
muestra por agroecosistema en cada localidad se tomó el 20% del 
número de familias aproximado que manejan el agroecosistema en 
cuestión (Tabla 2). A continuación, se describe brevemente cada 
uno de los agroecosistemas definidos:

Se realizaron cinco talleres utilizando la 
metodología de grupos focales (FAO, 2015) 
en las localidades de El Porvenir, El Roblar 
Chistontic, San Carlos Corralito, Municipio 
de Pantelhó; en El Triunfo, Municipio de 
San Juan Cancuc, y en Pusilhó, Municipio 
de Santiago El Pinar, Chiapas. Los talleres 
se llevaron a cabo durante el periodo 
comprendido entre diciembre de 2019 a 
febrero de 2020. 
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Acahual. Sitio en recuperación utiliza-
do anteriormente como parcela de cultivo 
o potrero que actualmente se encuentra 
en descanso. Debido a la resiliencia del 
bosque de pino encino se esperaría que 
acahuales de diez años, deforestados en su 
totalidad, pudieran presentar un estrato 
arbóreo.

Bosque. Espacios con vegetación nati-
va, de los cuales no se tiene conocimiento 
o registro de un cambio de uso de suelo re-
ciente (últimos 50 años).

Cafetal. Sitio agrícola dedicado al cul-
tivo de café.

Maizal. Sitio agrícola para el monocul-
tivo de maíz.

Milpa. Sitio agrícola de policultivo. 
En estos predios se cultiva maíz asociado 
con otras especies herbáceas, arbustivas, 
y arbóreas; además, se propagan especies 
silvestres o se les proveen de cuidados. En 
las milpas generalmente se permite el cre-
cimiento de otras especies silvestres con 
usos alimenticios o medicinales, como los 
quelites.

Potrero. Sitio de pastizal o forrajes 
destinados a la manutención de algún tipo 
de ganado.

T E R R I T O R I A L I D A D E S 
E M E R G E N T E S

Localidad 
Agroecosistema 

Milpa Cafetal Acahual Potrero Bosque Maizal 

Chicjá  6  5  5  5  5  5 

El Triunfo  4  4  4  4  4  4 

Río Tanate’el 4 4 4 4 4 4 

El Porvenir 5 5 5 5 5 5 

San Fernando  5  5  5  5  5  5 

El Roblar Chishtontic 10 10 10 10 10 10 

Pusilhó 5 5 5 5 5 5 

Total 
39  38 38  38 38  38 

229 
 

Tabla 2. Número de 
muestra meta de 
parcelas caracteri-
zadas por localidad y 
agroecosistema

Fuente: elabOraCión 
prOpia.

Se realizó la caracterización de 25 parcelas, alrededor del 10% 
del número total (229). Los números de parcelas muestreadas para 
los tipos de agroecosistemas se distribuyeron de la siguiente mane-
ra: 19 parcelas de milpa, dos parcelas con maíz como monocultivo 
y una parcela para cada uno de los tipos de agroecosistemas res-
tantes (acahual, bosque, cafetal y potrero). Los datos se obtuvieron 
del 16 de abril al 21 de mayo de 2020 en las localidades de Pusilhó 
y K’alom, Municipio de Santiago El Pinar; El Roblar Chishtontic y 
San Fernando, Municipio de Pantelhó; y en Chicjá, El Triunfo y Río 
Tanate’el, Municipio de San Juan Cancuc (Anexo 1). En las figuras 
1-5 se presentan las imágenes satelitales para seis de las parcelas 
caracterizadas.

RESULTADOS
A partir de la información registrada en los talleres se identifi-

caron 114 especies, que pertenecen a 83 géneros y 41 familias.

A partir de la información registrada en 
los talleres se identificaron 114 especies, 
que pertenecen a 83 géneros y 41 familias. 
Las especies identificadas incluyen dos 
especies sin epíteto específico (Annona 
sp. y Cucurbita sp.), una subespecie 
(Phaseolus coccineus subsp. darwinianus) 
y diez variedades, con alta importancia 
alimenticia, que pertenecen a las familias 
Amaranthaceae, Apiaceae, Brassicaceae, 
Cucurbitaceae, Lauraceae y Solanaceae. 
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Figuras 1 a 5 (de izquierda a derecha). 
1. Milpa de Sebastián Gómez Rodríguez, Santiago El Pinar. 
2. Milpa de Sebastián Gómez Gómez, Pusilhó, Santiago El 
Pinar 
3. Milpa de Lorenzo Gómez Gómez, K’alom, Santiago El Pinar.
4. Milpas de Antonio Guzmán L. y Micaela Guzmán S., Río 
Tanate’el, San Jaun Cancuc 
5. Cafetal de Alberto Gómez Méndez, Pusilhó, Santiago El 
Pinar 

Fuente: sit-idesMaC (2020).
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Las especies identificadas incluyen dos especies sin epíteto 
específico (Annona sp. y Cucurbita sp.), una subespecie (Phaseolus 
coccineus subsp. darwinianus) y diez variedades, con alta importan-
cia alimenticia, que pertenecen a las familias Amaranthaceae, Apia-
ceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Lauraceae y Solanaceae. Tres es-
pecies referenciadas en el libro de Breedlove y Laughlin (1993a y 
1993b) fueron modificadas en su nomenclatura (Trópicos, 2020).

El chile (Capsicum annuum) fue la especie reconocida con el ma-
yor número de términos para nombrarla (seis), seguido por el frijol 
(Phaseolus vulgaris) con cinco nombres diferentes y la guayaba (Psi-
dium gujaba) y la papa (Solanum tuberosum), con tres nombres cada 
una; catorce especies identificadas fueron referidas con dos nom-
bres diferentes. La familia botánica mejor representada fue Faba-
ceae con 11 especies, seguida por Solanaceae con diez, Cucurbita-
ceae con nueve, Rosaceae y Rutaceae con siete especies cada una, y 
Brassicaceae con seis especies. De acuerdo con la clasificación por 
hábito y forma de obtención de las plantas de CONABIO, los grupos 
con mayor número de especies fueron las hierbas cultivadas y las 
plantas perennes (árboles y arbustos) plantadas.

En el Anexo 2 se muestra la distribución de las 114 especies re-
gistradas de acuerdo con las categorías de CONABIO. Las especies 
mencionadas para dos categorías afines (uno y dos, tres y cuatro) 
se incluyeron en las categorías uno y tres respectivamente. El plá-
tano (Musa acuminata), a pesar de ser una hierba, se incluyó en la 
categoría tres debido a que es una planta perenne.

De acuerdo con las categorías de usos de las plantas definida 
por Breedlove y Laughlin (1993a y 1993b) (Apéndice 6. Usos de las 
especies) se reconocieron los usos para 70 de las 112 identifica-
das (excluyendo las especies sin epíteto específico Annona sp. y 
Cucurbita sp.): 56 especies con más de un uso reportado y 14 con 
un uso exclusivo, agrícola o alimenticio. Las plantas registradas co-
rresponden a todos los usos generales (13) y a 109 de los 254 usos 
específicos definidos por los autores. El uso general más frecuente 
fue agricultura con 58%, incluidas especies que sirven de insumo o 
herramienta agrícola. Cuatro especies identificadas se reportaron 

con usos diferentes al agrícola o afines, en 
la categoría de uso general “Remedios”: 
Yucca guatemalensis, Cucurbita moschata, 
Ocimum basilicum y Parietaria debilis. Se 
reconocieron usos agrícolas o afines para 
66 especies identificadas.

La localidad con mayor riqueza de es-
pecies (número especies registradas) fue 
El Roblar Chistontic con 69, El Triunfo 
tuvo 63 especies, Pusilhó 53 especies, San 
Carlos Corralito 50 y El Porvenir 47 espe-
cies (Tabla 3). A nivel de municipio el valor 
de riqueza de especies para San Juan Can-
cuc y Santiago El Pinar corresponde con 
el dato de su localidad (63 y 53 especies, 
respectivamente), mientras que la riqueza 
de especies para Pantelhó fue de 91 espe-
cies, debido a que se obtuvo información 
de tres localidades. Del total de especies 
21 se registraron en todas las localidades, 
10 especies en cuatro localidades, 17 es-
pecies en tres localidades, 26 especies en 
dos localidades y 40 especies registradas 
exclusivamente en una localidad. El Ro-
blar Chistontic fue la localidad con el ma-
yor número de especies exclusivas regis-
tradas (16); Pusilhó y El Porvenir tuvieron 
ocho y seis especies respectivamente, y El 
Triunfo y San Carlos Corralito con cinco 
especies cada una.

La base de datos facilitada por 

Tabla 3. Riqueza de especies por municipio y locali-
dad, y especies exclusivas por localidad.

Fuente: elabOraCión prOpia

Municipio

San Juan Cancúc

Santiago El Pinar

Pantelhó

Localidad

El Triunfo

Pusilhó

El Porvenir

El Roblar Chistontic

San Carlos Corralito

Municipio

63

53

91

Riqueza de especies
Especies exclusivas

5

8

6

16

5

Localidad

63

53

47

69

50
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CONABIO está conformada por 38,874 en-
tradas totales, de las cuales 37,873 cuen-
tan con información de especie, género y 
familia, y corresponden a 4,352 especies, 
1,217 géneros y 193 familias botánicas 
(Figura 6). Si consideramos que existen al-
rededor de 9,000 especies de plantas vas-
culares para la entidad, esta base de datos 
contiene cerca del 50% de esta diversidad 
reportada. Las colectas botánicas para los 
registros de la base de datos de CONABIO 
fueron realizadas durante el periodo com-
prendido de 1864 a marzo de 2010.

De los registros totales 30,961 corres-
ponden a 64 municipios del estado de 
Chiapas y el resto no cuenta con informa-
ción para este campo. De esta cifra, 30,015 
entradas pertenecen a colectas botánicas 
realizadas entre 1895 y 2010 en Los Altos 
de Chiapas (los 17 municipios que con-
forman la región) (Figura 7). De los regis-
tros reportados para los Altos de Chiapas 
2,495 entradas corresponden a ejemplares 
colectados durante el periodo de 1895 a 
2010 en los municipios de Pantelhó, San 
Juan Cancuc y Santiago El Pinar.

Para la comparación de la información 
proporcionada por los talleres con grupos 
de enfoque se excluyeron los registros sin 
epíteto específico: Annona sp. y Cucurbita 
sp. De las 112 especies resultantes se en-
contraron 84 coincidencias con el conjun-
to de datos proporcionado por CONABIO y 
89 coincidencias para los datos de Breed-
love y Laughlin (1993a y 1993b). El núme-
ro de especies determinadas corresponde 
al 7.5% de la riqueza reportada Breedlove 

Figura 6. Cifras de 
la base de datos de 
CONABIO por informa-
ción taxonómica de las 
entradas. 

Fuente: elabOraCión 
prOpia

y Laughlin (1993): 1,484 especies totales, 
distribuidas en 801 géneros y 177 familias 
(Tabla 5). Hubo 28 especies no encontra-
das en la base de datos de CONABIO y 23 
especies ausentes en Breedlove y Laughlin 
(1993a y 1993b).

Se reconocieron 60 grupos florísticos 
en total a partir de las fichas de caracte-
rización de parcelas. La milpa fue el agro-
ecosistema con la mayor riqueza de grupos 
florísticos al presentar 50 de los registros 
totales. Las especies más frecuentes fue-
ron: maíz (18 menciones), calabaza (17), 
frijol (14), hierbamora (14), plátano (12), 
naranja (10), mango (8), tzuy (8), caña, ro-
ble y tomatillo, con siete menciones cada 
uno de ellas. Las parcelas con mayor nú-
mero de grupos florísticos fueron los sitios 
de Natalia Gómez López en Chicjá, con 29 
grupos florísticos; de Micaela Guzmán 
Santiz de Río Tanate’el, con 24; y Diego 
Santiz Hernández de El Triunfo, con 12 
(Anexo 3).

A partir de la información de las fichas 
se reconocieron 37 grupos faunísticos 
entre los seis tipos de agroecosistemas 
caracterizados; el 76% de las fichas (19 
fichas recogidas) correspondieron a 
sitios de milpa. Los grupos faunísticos 
más frecuentes fueron las mariposas y 
lombrices, cada una con 11 menciones, 
chachalaca (Ortalis vetula), culebras 
y hormigas (9 menciones cada una), 
caracoles (8), tuza (Ortogeomys grandis) y 
avispas (7 menciones cada una), venado, 
ardilla, aves y lagartijas, mencionadas 
seis veces cada uno. Los sitios con mayor 

38,874 
registros 

totales

38,863 registros 
cuentan con  

información para al  
menos dos taxa  
(familia, género  

y7o especie)

37, 973 registros 
contienen 

información de 
especie, género y 

familia

4,352 especies,  
1,217 géneros y  

193 familias 
botánicas

de los 
cuales a su vez

repartidos  
entre
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Figura 7. Cifras de la base de datos de CONABIO por 
lugares de recolección de los datos.

Fuente: elabOraCión prOpia

Tabla 5. Número de especies, géneros y familias por conjunto de datos analizados.

Fuente: elabOraCión prOpia

38,874 registros 
totales de ejempla-

res colectados 
desde el año 1864 

a principios de  
marzo de 2010

30,961 contiene 
información de 64

 
municipios

30,015 registros 
para municipios 

que pertenencen
 

a la región Altos 
de Chiapas,

 
realizados de 1895

 
a abril de 2010

946 registros para  
47 municipios que 
no pertenecen a  

Los Altos de 
Chiapas

de los 
cuales

de 
éstos 27,520 registros 

corresponden a 14
 

municipios de Los
 

Altos de Chiapas 

2,495 registros 
pertenecen a los 

municipios de 
Pantelhó, San 
Juan Cancuc y 

Santiago El Pinar, 
realizados entre 
1895 a abril de 

2010

únicamente

Conjunto de datos

CONABIO

Breedlove y Laughlin 
(1993)

Proyecto GEF- 
Agrobiodiversidad 

mexicana/ Altos de 
Chiapas

Periodo de colecta de 
datos

1846- 2010

1960- 1990

2019- 2020

Lugar de recolección de los 
datos

64 municipios del estado 
de Chiapas.

26 localidades en el 
municipio de Zinacantán 

Chiapas.

El Porvenir, El Roblar 
Chistontic, San Carlos 
Corralito, El Triunfo y 

Pusilhó

No. de 
especies

38,863

1,484

114

No. de 
géneros

1,217

801

83

No. de 
familias

193

177

41

número de grupos faunísticos pertenecen 
a Lorenzo Guzmán Santiz de Río Tanate’el, 
con 13 grupos florísticos; Natalia Gómez 
López y Juan Martínez Hernández, ambos 
en Chicjá y cada uno con 11 grupos 
funísticos; y Micaela Guzmán Santiz en 
Río Tanate’el, con 10 grupos faunísticos. 
Los hongos, aunque no formaron parte del 
presente análisis, fueron mencionados por 
algunas personas, como parte del apartado 
de grupos faunísticos.

De acuerdo con la comparación de los 
conjuntos de datos con la información 
reportada por la literatura para México y 
Chiapas, se obtuvo la Anexo 4. En ella se 
presenta el número de especies por grupo 

biológico considerado. Es posible que el número registrado para 
angiospermas como parte del conjunto de datos de CONABIO, su-
perior al reportado para el estado, se deba a que la base de datos 
incluye especies exóticas y naturalizadas.

Las localidades con mayor riqueza de grupos fueron Chicjá con 
37 grupos florísticos y 29 faunísticos, y Río Tanate’el con 36 y 23 
grupos respectivamente (Figura 8). A nivel de municipio San Juan 
Cancuc presentó la mayor riqueza de grupos florísticos y faunísti-
cos, con 62 y 33 respectivamente; Pantelhó ocupó la segunda posi-
ción con 28 grupos de flora y 11 de fauna, y para Santiago El Pinar 
se obtuvieron 16 grupos florísticos y 9 faunísticos (Figura 9).

DISCUSIÓN
Se identificaron 29 de 100 cultivos referidos por Naciones Uni-

das (2016) como domesticados en mesoamérica, entre los que se 
encuentran el maíz, el amaranto, el frijol, la chilacayota, el pumpo 
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(Lagenaria siceraria), el chile, el tomatillo, 
la papaya, el aguacate, la yuca, el camote y 
la jícama. Zuluaga y Ramírez (2015) encon-
traron a la familia Solanaceae, como una 
de las más frecuentes para su estudio rea-
lizado con comunidades campesinas afro-
colombianas. Lara, et al. (2019) reportan a 
Chenopodiaceae entre las familias botá-
nicas con el índice de valor familiar (IVF), 
que actualmente corresponde a la familia 
Brassicaceae, la sexta familia reconocida 
más abundante en los resultados. Caba-
llero y Cortés (2011) mencionan en orden 
de importancia a Fabaceae, Arecaceae, So-
lanaceae como las familias con el mayor 
número de especies útiles, principalmente 
con usos comestible y medicinal, lo cual 
coincide con  las familias mejor represen-
tadas en los resultados: Solanaceae y Fa-
baceae.

El chile (Capsicum annuum) es un culti-
vo con cinco diferentes especies domesti-
cadas (Naciones Unidas, 2016), que puede 
encontrarse en forma silvestre (C. annuum 
var. aviculare) bajo la sombra de árbo-
les como Pithecellobium pallens, Prosopis 
laevigata, Leucaena leucocephala, Casia 
emarginata, Piscidia piscipula y Acacia an-
gustissima (Bran et al., 2007). Por su parte, 

Torres y León (2017) reconocieron siete variedades de frijoles para 
el Ejido Bella Ilusión, en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chia-
pas. Lo anterior, aunado a que el chile y el frijol fueron las plantas 
con el mayor número de términos diferentes para referirse a ellas, 
sugiere una amplia diversidad en las variedades cultivadas de fri-
joles y chiles que, extrapolado al nivel de familia, podría explicar 
la buena representación en el número de especies de Fabaceae y 
Solanaceae encontrados en los resultados.

La información obtenida en los talleres coincide con Hernández 
et al. (2016), quienes reportan para el municipio de Pantelhó el uso 
alimenticio del epazote, la chicoria (Chondrilla juncea), lechuga, re-
pollo, mostaza, chayote, hierbabuena y albahaca. Así mismo, los 
autores mencionan el uso como combustible para el achiote (Bixa 
orellana), y el uso medicinal para la hierba santa (tratamiento de 
cólicos) y el níspero (para tratar la hipertensión arterial), especies 

Figura 8. Número 
de grupos de flora y 
fauna por localidad de 
trabajo.

Fuente: elabOraCión 
prOpia

Se reconocieron 60 grupos florísticos en 
total a partir de las fichas de caracterización 
de parcelas. La milpa fue el agroecosistema 
con la mayor riqueza de grupos florísticos 
al presentar 50 de los registros totales. 
Las especies más frecuentes fueron: maíz 
(18 menciones), calabaza (17), frijol (14), 
hierbamora (14), plátano (12), naranja (10), 
mango (8), tzuy (8), caña, roble y tomatillo, 
con siete menciones cada uno de ellas. 
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que fueron mencionadas en los talleres 
con uso alimenticio. Otras especies regis-
tradas en los talleres con uso alimenticio 
reportadas con usos medicinales por otros 
autores son: canela (Cinnamomum zeylani-
cum) (resfriado común, influenza), cebolla 
(Allium cepa) (influenza), jengibre (Zingiber 
officinale) (resfriado común, catarro, in-
fluenza y tos), y tomillo (Thymus vulgaris) 
(influenza) (Nepomuceno e Ishiki, 2010); 
y nanche (Byrsonima crassifolia), epazo-
te (Chenopodium ambrosioides), tomati-
llo silvestre (Lycopersicon esculentum) y 
frijol (Phaseolus coccineus) y hierbamora 
(Solanum americanum) como parte de la 
farmacopea Tzeltal-Tzotzil de Los Altos 
de Chiapas (Trujillo-Vázquez y García-Ba-
rrios, 2001).

Trujillo-Vázquez y García-Barrios 
(2001) señalan que el maíz junto con el 
frijol (Phaseolus vulgaris), el café (Coffea 
arabica) y el repollo (Brassica oleracea var. 
capitata) son los cultivos más comunes en 
los Altos de Chiapas. Esto coincide para el 
maíz y el frijol a partir de la información 
obtenida en las fichas de caracterización 
de parcelas. Díaz et al. (2000) reportaron 
que el maíz (Zea mays) en Los Altos de 
Chiapas, representaba cerca del 85% de 
la superficie total sembrada, aunque con 
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bajos rendimientos, aun cuando en la ma-
yoría de los casos se emplea fertilizante 
para su cultivo. Los autores reconocieron 
siete formas diferentes de sistemas de pro-
ducción en que se cultiva el maíz, común-
mente asociado, y al “olotón” como el tipo 
principal de maíz para Los Altos de Chia-
pas, arriba de los 2,000 msnm.

Castro et al.,2011 y Greenberg, 2015 
mencionan que los agricultores toleran 
la presencia en sus parcelas de varias 
especies de los géneros Amaranthus 
(como el amaranto silvestre) y Crotalaria 
(chipilín), colectan sus semillas y las 
esparcen en huertos familiares o milpas, 
donde se manejan como monocultivo o 
asociadas a otras especies. La hierbamora 
(Solanum americanum) es una planta 
autóctona de Mesoamérica que, junto a 
especies como el tomatillo (Physalis sp.), 
no solo se le permite crecer en la parcela, 
sino que recibe ciertos cuidados por parte 
del hombre para garantizar la producción 
de la siguiente generación (Castro et 
al., 2011; Greenberg, 2015). Molina, et 
al. (2017) en un trabajo realizado en 
Zinacantán, Chiapas reportaron a la 
hierbamora (Solanum americanum) como 
una de las plantas “más sembradas” y 
más frecuentes de crecimiento natural, 

Figura 9. Número 
de grupos de flora y 
fauna por municipio de 
trabajo.
Fuente: elabOraCión 
prOpia
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junto con el epazote (Chenopodium ambrosioides), el nabo (Brassica 
campestris), la hierbabuena (Mentha sp.) y la chicoria (Sonchus 
oleraceus), especies identificadas también para este trabajo.

Mariposas (Lepidopera: Papillionidae), lombrices (Oligochaeta: 
Lumbricidae) y hormigas (Hymenoptera: Formicidae) son grupos fau-
nísticos que incluyen especies de agrobiodiversidad, debido a que 
cumplen funciones de polinización, en el caso de las mariposas, y 
de mantenimiento de las condiciones propicias del suelo para los 
cultivos, a través de la reincorporación de nutrimentos, separación 
de las partículas de suelo y la aireación, como en el caso de lom-
brices y hormigas (Bautista et al., 2011). Existen una gran cantidad 
de relatos en diferentes etnias mexicanas, todas ellas inspiradas 
en el comportamiento, las características y los usos de diferentes 
animales, principalmente de insectos, entre los que destacan las 
hormigas, las abejas y las mariposas (Vázquez, 2009). Aves como las 
chachalacas realizan una importante función ecológica al propagar 
especies de las que se alimentan, a través de sus deposiciones en 
sitios alejados de la planta madre (Peña, 2014).

Enríquez et al. (2006) reportan el mismo término en tzotzil 
(chon) y en Tzeltal (chan) para referirse a la culebra Lepthopis sp., la 
nauyaca de frío (Cerrophidion tzotzilorum) y la petatilla (Drymobius 
margaritiferus). Esto puede indicar que las personas utilizan una 
nomenclatura basada en ciertos rasgos que ellos identifican. Este 
grupo de animales también desempeñan un rol importante en los 
sistemas agrícolas al regular el tamaño de sus presas, que por lo 
general incluye fauna nociva para los cultivos, tales como roedores, 
insectos y aves.

Generalmente los huertos familiares son las áreas donde las 
familias rurales cultivan frutales, verduras, plantas medicinales y 
flores, son un campo experimental donde interactúan elementos 
con diferentes orígenes (obtenidos en el mercado o de personas de 
otras comunidades). Los huertos familiares y el traspatio depen-
den principalmente del manejo por parte de las mujeres (Naciones 
Unidas, 2016). Rodríguez et al. (2011) mencionan que los huertos 
familiares son lugares para el empoderamiento de la mujer indíge-
na tzotzil de los Altos de Chiapas, porque en estos sitios ella tiene 
poder de decisión, está habilitada para aprender y enseñar, y for-
ma parte de un proceso de crecimiento y evolución continua. De 
acuerdo con el autor, estos elementos en conjunto, les permite a 
las mujeres de la región superar estigmas culturales propios de su 
grupo social.

CONCLUSIONES
La agrobiodiversidad es la base biológica de la adaptación de la 

agricultura al cambio climático. Los cultivos tradicionales repre-
sentan una alternativa para afrontar el cambio climático porque 
están adaptados a condiciones marginales y tienen resistencia a 
plagas, enfermedades, sequías y/o a suelos pobres. La historia de 

domesticación en diferentes escenarios 
ecológicos ha propiciado mecanismos de-
fensivos a nivel de comunidad biológica, 
de esta forma, los sistemas alimentarios 
mantienen la vida y conservan especies 
nativas y endémicas.

Las comunidades rurales juegan un pa-
pel importante en la conservación de la 
diversidad genética, debido a que resguar-
dan conocimientos tradicionales sobre el 
manejo de la agrobiodiversidad y practi-
can sistemas ancestrales de producción 
agrícola como la milpa. El acervo de cono-
cimiento tradicional y ancestral requiere 
reconocimiento, estudio y soporte político 
para el fomento agrícola. El estudio de la 
agrobiodiversidad, sistemas alimentarios 
como la milpa y el conocimiento tradi-
cional manejado por las poblaciones hu-
manas puede ayudar a comprender cómo 
las especies y variedades cultivadas en un 

Existen una gran cantidad 
de relatos en diferentes 
etnias mexicanas, todas 
ellas inspiradas en el 
comportamiento, las 
características y los usos 
de diferentes animales, 
principalmente de insectos, 
entre los que destacan las 
hormigas, las abejas y las 
mariposas (Vázquez, 2009). 
Aves como las chachalacas 
realizan una importante 
función ecológica al 
propagar especies de las 
que se alimentan, a través 
de sus deposiciones en 
sitios alejados de la planta 
madre (Peña, 2014).
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agroecosistema autorregulan su abundan-
cia espacial y subsisten a los cambios en 
su entorno. En el largo plazo se esperaría 
que investigaciones como el presente tra-
bajo aporten al tránsito necesario del pa-
radigma de los monocultivos bajo insumos 
externos intensivos hacia el de agroecosis-
temas diversificados.
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Anexo 1. Localización de las parcelas caracterizadas por tipos de agroecosistemas.

Municipio

Santiago El Pinar

Pantelhó

San Juan Cancuc

Agroecosistema

acahual

maizal

milpa

traspatio

milpa

bosque

milpa

cafetal

milpa

milpa

traspatio

maizal

milpa

potrero

traspatio

milpa

Localidad

Pusilhó

K’alom

El Roblar 
Chishtontic

San Fernando

Chicjá

Río Tanate’el

El Triunfo

Georreferencia

16°56’55”N, 
92°42’39”W

16°56'42.32”N, 
92°43'47.38”W

17°03'58.3"N,  
92°30'01.9"W

17°00’29”N, 
92°26’06”W

16°55'30"N, 
92°22'50"W

16°56'15.7"N, 
92°21'08.8"W

17°25’00’N, 
92°25’00’W

Altitud

1659

2499

1437

1008

859

786

85
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Anexo 2. Número de especies registradas por categoría de CONABIO según hábito de las plantas y forma de obten-
ción.

Categoría

1. Especies de plantas cultivadas o sembra-

das (especies herbáceas anuales o bianuales 

cultivadas)

2. Especies de plantas que “salen solas” 

recolectadas (especies silvestres anuales o 

bianuales)

3. Especies de árboles y arbustos plantados 

(especies perennes plantadas)

4, Especies de árboles y arbustos recolecta-

dos (especies perennes silvestres)

No. de especies 
registradas

49

7

48

10
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Anexo 3. Información de las parcelas con agroecosistemas caracterizados (P= Parcela, L= Localidad)
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Manejador

Lorenzo Guzmán 
Santiz

Lorenzo Guzmán 
Santiz

Juan Hernández 
Santiz

Antonio Guzmán 
López

Micaela Guzmán 
Santiz

Sebastián López 
Meza

Sebastián López 
Meza

José González López

José González López

Juan Hernández 
Santiz

Juan Martínez 
Hernández

Pedro Cruz López

Natalia Gómez López

Antonio Gómez 
López

Domingo Gómez 
Pérez

Lorenzo Gómez 
Gómez

Miguel Pérez Gómez

Miguel Pérez Gómez

Domingo Pérez 
Gómez

Sebastián Gómez 
Rodríguez

Sebastián Gómez 
Gómez

Diego Santiz 
Hernández

María Terat Gómez

Elías Santiz 
Hernández

Victoria López Pérez

Tipo de 
agroecosistema

Maizal

Potrero

Milpa

Milpa

Milpa

Cafetal

Milpa

Montaña

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Acahual

Maizal

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

Milpa

3

3

12

18

24

5

11

5

11

9

15

17

29

9

10

6

14

8

6

4

6

21

16

13

18

13

6

7

8

10

2

2

8

4

8

11

9

11

9

3

3

5

3

4

4

3

7

8

8

4

No. de grupos faunísticosLocalidad

Río Tanate’el

San Fernando

El Roblar 
Chistontic

Chicjá

K’alom

Pusilhó

El Triunfo

Altitud

786

1008

1437

859

2510

1659

85

36

16

16

37

11

20

25

23

4

11

29

5

8

16

P                      L                     P                      L
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Anexo 4. Número de especies por grupo biológico reportado para México y Chiapas, e información por conjunto de 
datos.

AGROBIODIVERSIDAD EN LOS ALTOS DE 
CHIAPAS

Grupo biológico

Algas

Hongos 
(macrohongos)

Helechos

Gimnospermas

Angiospermas

Total

México

2,702 
(Pedroche et al., 

1992)

9,000-11,000 
(Aguirre-Acosta et 

al. 2014)

1,014 (Martínez-Sa-
las y Ramos, 2014)

156 (Bernal-Ra-
mírez et al., 2019)

21,814 (Villaseñor y 
Ortíz, 2014)

34,686-36,686

Arreola et al., 2014

132

611

698

42

3,984

5,467

Conjunto de datos 
CONABIO

0

0

297

37

4,018

4,352

Breedlove y 
Laughlin, 1993

0

0

41

12

1,451

1,484

Resultados del 
proyecto

0

1

0

0

114

115

Chiapas 64 municipios de 
Chiapas Zinacantán 5 localidades de

Los Altos de Chiapas

Demarcación político-administrativa y fuente de información
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Resumen

Diversas investigaciones que retoman como eje 

central el estudio o análisis de los conflictos por 

el agua, afirman que éstos se concentran en las 

zonas donde la sobreexplotación de los acuíferos 

es una realidad. El presente estudio, tiene por 

objetivo describir los conflictos por el agua en un 

territorio hortícola del acuífero Valle Tecamachal-

co, para ello se retoman fuentes de información 

directa: observación y recolección de testimonios 

de productores; además de secundaria: biblio-

gráficas, así como estadísticas. Los resultados 

muestran que existen tres manifestaciones de 

conflictos hídricos: entre usuarios, institucionales 

y usos. 

Palabras claves: Sobreexplotación, hortícultura, 

escasez, tipologías.

Abstract

Various studies that take the study and analysis 

of conflicts over water as the central axis, affirm 

that conflicts are concentrated in areas whe-

re overexploitation of aquifers is a reality. The 

purpose of this study is to describe the conflicts 

over water in a horticultural territory of the Valle 

Tecamachalco aquifer. For this, sources of direct 

information are taken up, such as observation 

and collection of testimonies from producers; 

and secondary among them bibliographic as well 

as statistical. As part of the results, it is obtained 

that there are three manifestations of water con-

flicts: between users, institutions and uses.

Keywords: Overexploitation, horticulture, scarci-

ty, typologies.

Recibido: 2 de julio de 2020

Dictamen aprobatorio: 21 de julio de 2020
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ANTECEDENTES

El agua se encuentra sumergida 
en una crisis global, expresa-
ble en función del territorio y 
el periodo de tiempo en que se 
analice, por lo que se ha vuelto 

indispensable atender a la complejidad del 
agua, incorporando en su análisis el con-
texto histórico social, político, económi-
co que circunscribe a la complejidad del 
acceso al agua y que se manifiesta en un 
territorio mediante una reconversión pro-
ductiva en los primeros 20 años del siglo 
XXI. Todo lo anterior, ha llevado a Actipan 
de Morelos a convertirse en un territorio 
hortícola dada su inicial disponibilidad de 
agua. No obstante, en los últimos años, a 
causa de la disminución en su acceso, le ha 
llevado a convertirse en un espacio hídrico 
caracterizado por conflictos sociales deri-
vado de la escasez física y social del agua.

Al resumir las aportaciones de Nava 
(2007)  y Rolland y Vega (2010)  en el Mé-
xico del siglo XXI, las problemáticas del 
agua se concentran en cuatro rubros: a) 
distribución desigual a consecuencia de la 
ubicación de los asentamientos humanos; 
b) estrés hídrico como consecuencia de la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos, 
c) altos niveles de contaminación o dete-
rioro de la calidad de las fuentes hídricas 
y d)  falta de mantenimiento de la red hi-
dráulica, por lo que todas ellas son algunas 
de las causas de la escasez, aunque ésta no 
se manifieste en términos absolutos. 

En efecto, la escasez resulta ser un 
problema que requiere atención urgente, 
sobre todo, cuando ésta se trata del agua 
subterránea, pues su aparente invisibili-
dad ha hecho que no se esté consciente 
de que en los últimos cincuenta años “[…] 
la reserva nacional de agua subterránea 
ha sido minada por sobreexplotación en 
60,000 Mm3 por año” (Jiménez, 2010).

De acuerdo con lo que menciona Fer-
nández (2009) “[…] las napas o reservas 
subterráneas de agua han comenzado a 
mostrar indicios preocupantes de agota-
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miento […] debido al aumento de la pobla-
ción y, paralelamente, a la intensificación 
de la extracción sobre todo para usos agrí-
colas. La gravedad de esta tendencia se 
hace patente al observar que 40% de las 
aguas subterráneas del país está siendo 
objeto de sobrebombeo o, en otras pala-
bras, están siendo explotadas a un ritmo 
que supera la capacidad de recarga natural 
de las napas” (p. 89). 

Los datos que muestra la CONAGUA 
(2018) 18.6% de las aguas subterráneas en 
el país se encuentran en esa situación, es 
decir, de los 563 acuíferos en los que se 
almacena y administra el agua subterrá-
nea en México 105 están reportados como 
sobreexplotados (p. 56). Entre ellos, el 
Acuífero Valle de Tecamachalco se perfiló 
como el más sobreexplotado en el estado 
de Puebla y como el tercero a nivel nacio-
nal (La Jornada de Oriente-Puebla, 2012/
COTAS Tecamachalco5). Situación, que 
como se verá más adelante es la antesala 
de los conflictos por el agua en el acuífero, 
particularmente en el territorio hortícola 
Actipan de Morelos.

Por desgracia este panorama es al que 
se enfrenta el Acuífero Valle Tecamachal-
co (AVT), pues la sobreexplotación del 
recurso hídrico se observa en la disminu-
ción del nivel de agua en los pozos de la 
zona, especialmente, en los límites que 
comprende el territorio hortícola Actipan 
de Morelos, en donde las situaciones de 
conflicto de origen hídrico han sido una 
constante en la memoria de sus habitan-
tes, que según relatan, disminuyeron más 
no desaparecieron en las zonas en donde 
se entubaron los canales de riego en 2014 
y donde la agricultura de riego hace uso de 
4,393,882 Mm3 al año (cantidad que repre-
senta 89.3% del total de agua subterránea 
concesionada en todo el territorio que se 
destina a irrigar una superficie de 405 hec-
táreas (CONAGUA, 2017).
5  Entrevista realizada al tesorero del COTAS-Tecama-
chalco, enero de 2019 en la localidad de Actipan de 
Morelos.

La sobre-
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del recurso 
hídrico se 
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en la 
disminución 
del nivel de 
agua en los 
pozos de la 
zona.



44 |   diversidad www.idesmac.org

La importancia de la práctica agrícola, más aún de la horticultu-
ra en Actipan de Morelos, se evidencia cuando se afirma que ésta 
abarcó 78.2% (225 ha.) del total de la superficie sembrada (287 ha.) 
durante el año 2017 (SIACON, SIAP-SAGARPA, 2017). Ante este 
hecho, los testimonios de productores del territorio, permite seña-
lar que la agricultura comienza a enfrentar importantes retos, pues 
cada vez resulta más difícil acceder al riego, encontrándose eviden-
cia de que el abatimiento del agua subterránea en la zona fue del 
1.3% entre 1997 y 2015 (Hernández, 2019). A la anterior situación 
habría que añadir la percepción que los regantes mantienen sobre 
el incremento en la demanda de agua para producción de hortali-
zas, situación que coincide con el aumento en los volúmenes de 
producción reportados por la SAGARPA durante los últimos veinte 
años.

CONFLICTOS POR EL AGUA
Los conflictos por el agua son expresiones que se manifiestan 

en una multiplicidad de formas, escalas y actores con implica-
ciones en todos los ámbitos que gobierna la vida humana. En un 
primer momento los conflictos por el agua son “[…] procesos de 
interacción que se dan entre dos o más partes, en torno a uno o 
más aspectos de la manera en que se usa, accede o se relaciona con 
los recursos hídricos” (Vargas et al., 2010 p. 75); no obstante, tanto 
Jiménez (2010) como Vargas (2013) reconocen que su complejidad 
es producto de componentes físicos-naturales, sociales, principios 
económicos, políticos, históricos, e incluso culturales que con-
vergen en factores contextuales tales como competencia, control, 
distribución desigual (física o social), accesibilidad y disponibilidad 
del agua, mismos que varían en función del tiempo y espacio don-
de estos se presenten. Por todo ello, los conflictos por el agua se 
definen como: 

 “[…] el resultado de las interacciones sociales entre personas, 
grupos u organizaciones sociales y gubernamentales en donde es 
fundamental relacionar con su distribución natural el acceso, uso 
y descarga del agua en un espacio geográfico determinado. [Con-
secuencia] de una confrontación de diferencias de valores, percep-
ciones o significados que los actores o grupos de interés otorgan a 
acciones o circunstancias que afectan o pueden afectar a una cuen-
ca en el manejo de los recursos hídricos y en la gestión integrada 
del agua. […] comprenden la interacción entre diferentes factores 
económicos, sociales, naturales y ambientales, así como diversos 
subsectores del agua y grupos de interés involucrados en los proce-
sos de gestión de los recursos hídricos” (Vargas, 2013, p. 92).

 
A la anterior definición habría que añadir que los conflictos por 

el agua también se conciben como una respuesta a “[…] la incom-
patibilidad en intereses ante las diferentes formas de gestión del 

agua y la aplicación de nuevas políticas y 
regulaciones sociales” (Ávila, 2001 p. 24 
en Agüero, 2010). Es decir, “[…] como la 
evidencia de un reclamo social para lograr 
un sistema de apropiación y distribución 
más eficiente y equitativa del recurso. [en 
el que] los Estados (gobiernos, autoridades 
locales) no son capaces de diseñar meca-
nismos para utilizar los recursos comparti-
dos de manera equitativa y sostenible […]” 
(Agüero, 2010, p. 25).

Al respecto, Vargas (2018) menciona 
que los conflictos por el agua “[…] se de-
ben inscribir en los profundos cambios 
que se han llevado a cabo en las últimas 
décadas, entre el Estado –el orden políti-
co representado a través de las organiza-
ciones gubernamentales- y la sociedad ci-
vil” (p. 122), por lo que un elemento más a 
considerar para la descripción y análisis de 
los conflictos por el agua son las formas de 
organización que se gestan en los diferen-
tes grupos sociales a partir de los distintos 
usos del vital líquido. 

Un referente para el estudio de los con-
flictos por el agua es la propuesta hecha 
por el Programa de Manejo, uso y reuso 
del agua de la UNAM quien los clasifica en 
cuatro categorías: 

1. Entre usos: cuando el recurso no 
satisface en calidad, cantidad o tiempo las 
demandas que se generan dentro de una 
cuenca en sus aprovechamientos actuales 
(riego, abastecimiento, minería, etc,) nue-
vos (técnicas extractivas novedosas, apro-
vechamientos con mayor uso extensivo o 
impacto ambiental) o futuros (transvases 
entre cuencas). 

2. Entre usuarios: se centra en la ca-
racterística de los diferentes actores que 
comparten el recurso y sus intereses en 
competencia como los vinculados con em-
presas y grupos vulnerables.

3. Intergeneracionales: involucran 
la tensión entre las preferencias actuales y 
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la preservación del recurso como derecho 
de las generaciones futuras. 

4. Institucionales: materializan la 
disputa entre actores públicos y privados, 
cuyos ámbitos de actuación impactan en 
la gestión, así como el aprovechamiento, 
a través de la falta de coordinación entre 
autoridades y las áreas encargadas del or-
denamiento territorial, abastecimiento, 
infraestructura, agricultura, etc. (UNAM, 
2011).

CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL TE-
RRITORIO HORTÍCOLA DEL ACUÍFERO 
VALLE TECAMACHALCO (AVT)

El AVT, se localiza en la zona centro 
del estado de Puebla, abarca una superfi-
cie aproximada de 3,600 km2 (Figura 1) a 
lo largo de 29 municipios, entre ellos Aca-
tzingo, demarcación a la que pertenece el 
territorio Actipan de Morelos.

El acuífero, colinda con “[…] la sierra 
de Soltepec al noreste; por el volcán de La 
Malinche al norte; por la sierra de Zapotit-
lan al sur y suroeste y por la sierra del Ten-
zo al oeste. La precipitación va de los 602 
a 355 milímetros en la zona de valle, por lo 
que puede llegar a los 850 mm en las zonas 
cercanas al Pico de Orizaba y La Malinche. 
Su máximo lo presenta en el mes de junio 
además de septiembre; mientras que la 
temporada más seca se registra en junio y 
agosto que corresponden al periodo de la 
canícula. En lo que corresponde a los nive-

les de evapotranspiración es en promedio de 1450 mm, alcanzando 
su nivel máximo entre los meses de marzo a mayo.  (DOF, 2015). 

En efecto, tal como lo señala el (DOF, 2015, 2009) en el AVT 
las principales fuentes de recarga constituyen el agua de lluvia a 
través de la infiltración vertical, la infiltración de los sistemas de 
riego, así como las fugas de tuberías de distribución de agua pota-
ble de los centros urbanos; por último, las fugas provenientes del 
acuífero Oriental. 

Para el año 2018, del total del volumen extraído 172.9 Mm3 
(83%) se destinaron al sector agrícola6, 27.92 Mm3 (13.4%) al uso 
público urbano, 0.18 Mm3 (0.09%) para uso pecuario, 0.14 Mm3 

Un elemento más a 
considerar para la 
descripción y análisis de los 
conflictos por el agua son 
las formas de organización 
que se gestan en los 
diferentes grupos sociales 
a partir de los distintos usos 
del vital líquido. 
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Figura 1. Localización 
del Acuífero Valle 
Tecamachalco en el 
estado de Puebla.

Fuente: sina-COnagua 
2018/inegi 2017 
sina-COnagua 2018/dOF. 
2015



46 |   diversidad www.idesmac.org

(0.07%) a la industria y 3.5 Mm3 (1.7%) a 
otros usos (COTAS, s.f./, DOF, 2018); de 
ahí que se afirma que “La agricultura es 
la principal actividad económica” (DOF, 
2009, p. 6) de la región, sustentada, básica-
mente por el agua que se extrae mediante 
los pozos profundos repartidos en la zona. 
En consecuencia, el AVT es reconocido por 
su vocación agrícola en la que la produc-
ción de hortalizas se ve favorecida por su 
localización geográfica, las condiciones 
climáticas, el suelo y la abundancia de 
agua reflejada en la cantidad de pozos des-
tinados al riego.

En el AVT la condición de sobreex-
plotación data del año 1975, cuando se 
comienza la perforación de pozos para la 
explotación de agua subterránea con fi-
nes de producción agrícola, situación que 
coincide con el abandono de las galerías 
filtrantes (DOF, 2015). De acuerdo con los 
datos que se exponen en el DOF (2009, 
2018) en ese último el AVT tuvo un défi-
cit promedio de 60.27 Mm3. Al respecto, 
el COTAS Tecamachalco tomando como 
punto de partida los estudios de piezome-
tría realizados desde el año 2002, en dife-
rentes puntos del AVT; concluyen que del 
nivel espejo de agua ha descendido dese 
ese año entre un metro -metro veinte, por 
lo que afirman que “[…] al acuífero joven ya 
solo le quedan como veinte metros, nada 
más”7.

Asimismo, al hacer la revisión de dichos documentos es posi-
ble dar cuenta que entre 2009 y 2015 se registró la disminución 
en los volúmenes concesionados por la CONAGUA, no obstante, la 
cantidad de agua que se extrae se mantuvo constante. Para 2018, 
el panorama se torna distinto, pues la CONAGUA reconoce de ma-
nera oficial que se extrae más agua de la que se tiene concesiona-
da, por lo que crea un indicador en el que se hace referencia a los 
volúmenes de agua que no cuentan con título de concesión, los 
cuales equivalen a 12.09 Mm3 durante el mismo año. Hasta ahora 
la única constante es el volumen de recarga, el cual de acuerdo con 
la información oficial es el mismo en los tres cortes de tiempo, tal 
como se detalla en la Tabla 1.

Una propuesta que aporta al entendimiento de la situación pre-
sente y futura del AVT es el trabajo de Villarreal (2019). El autor 
compara por un lado los valores oficiales tanto de la disponibilidad 
como de la demanda de agua con aquellos que obtiene por medio 
del procesamiento, así como análisis de datos bibliográficos, docu-
mentales además de estimaciones de los requerimientos hídricos 
de los cultivos. Todo lo anterior, para proponer valores ajustados de 
disponibilidad, así como de demanda de agua en el periodo que va 
de 2017 a 2070 con tres cortes de tiempo intermedios: 2020, 2030, 

6 Incluidos pequeños productores y la agroindustria.
7 Entrevista realizada al tesorero del COTAS-Tecama-
chalco, enero de 2019. Actipan de Morelos 

La CONAGUA reconoce de manera oficial 
que se extrae más agua de la que se tiene 
concesionada, por lo que crea un indicador 
en el que se hace referencia a los volúmenes 
de agua que no cuentan con título de 
concesión, los cuales equivalen a 12.09 Mm3 
durante el mismo año. Hasta ahora la única 
constante es el volumen de recarga, el cual 
de acuerdo con la información oficial es el 
mismo en los tres cortes de tiempo.
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Tabla 1. Dispo-
nibilidad media 
anual del AVT a 
través del tiem-
po (Mm3)
Fuente: elabOra-
Ción prOpia a partir 
de la inFOrMaCión 
que se presenta 
en el dOF (2009, 
2015, y 2018).
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2050. Como resultado, obtiene que en el 
año 2017 se presentó un superávit de agua 
de 2.47%. En contraste, para los escena-
rios futuros proyecta un déficit que varía 
entre 4.41% en 2020 y aumenta de manera 
progresiva hasta llegar a 35.67% en 2070 
(Villarreal, 2019, pp. 9-10), manteniendo a 
la agricultura como el principal usuario del 
vital líquido. Por ende, es posible afirmar 
que los autores mencionados a lo largo del 
apartado plantean la necesidad de promo-
ver nuevas prácticas encaminadas a una 
nueva cultura del agua que tengan como 
fin último el uso eficiente y sustentable 
del agua. 

Asimismo, al tomar como punto de par-
tida los datos presentados por la CONA-
GUA (2018) y las distintas investigaciones 
presentadas, es posible mencionar que la 
sobreexplotación del acuífero es la princi-
pal causa del contexto de escasez que se 
vive en el AVT. Sin duda esta sobreexplo-
tación tiene detrás la creciente demanda 
de agua provocada por los sectores pro-
ductivos, especialmente el agrícola que tal 
como se mostró tiende al aumento gradual 
al paso de los años, alcanzando niveles 
alarmantes para el año 2070 poniendo en 
riesgo no sólo a éste, sino a todos los sec-
tores que componen el territorio y la vida 
misma en el acuífero.

Por su parte, Hernández et al. (2018) y) 
realizaron un estudio a nivel acuífero en 
el que se analizan “[…] la distribución geo-
espacial de los aprovechamientos de agua 
[…] a fin de identificar zonas de mayor 
densidad de aprovechamientos hídricos e 
intensidad del uso del agua […] el cálculo 
de la densidad tipo Kernel permitió deter-
minar la probabilidad de ocurrencia y lo-
calización en el espacio de los aprovecha-
mientos hídricos o pozos profundos” (p. 1). 
Dicho trabajo, junto con el de Hernández 
(2019) se sustenta en los datos del REP-
DA-CONAGUA durante el periodo que va 
de 1994 a 2014, permiten observar como 
el territorio hortícola Actipan de Morelos 
para 1994 año en que inicia el estudio se 

asienta sobre una de las áreas en donde se registraron valores ba-
jos en los índices de densidad y concentración de pozos para uso 
agrícola, situación que presenta un leve aumento para el periodo de 
1995 a 1999. Es así que, para la fase que comprende del año 2000 
a 2004, al interior del AVT Actipan se convierte en el territorio de 
mayor densidad en cuanto al número de pozos que concentra (Fi-
gura 2). 

TERRITORIO HORTÍCOLA ACTIPAN DE MORELOS
Actipan de Morelos es parte de las dieciocho localidades que 

conforman el municipio de Acatzingo, se extiende a lo largo de 
6392 km2 a una altitud de 2121 msnm (INEGI, 2010). El tipo de 
clima que domina el territorio es de tipo templado subhúmedo 
(DOF, 2009). Carece de fuentes superficiales de agua, no obstante, 
la presencia del vital líquido en el territorio es abundante gracias a 
la existencia de pozos profundos diseminados a lo largo de la loca-
lidad, por lo que la anterior situación ha dado pie al desarrollo de la 
práctica agrícola, más aún, de la horticultura como parte importan-
te no sólo de la dinámica socioeconómica de Actipan, sino también, 
se ha convertido en la actividad que domina el paisaje territorial.

El binomio agua subterránea y la agricultura han sido elementos 
que han configurado y reconfigurado el territorio. Asimismo, han 
dado pie a la especialización de la práctica económica, actuando 
como un factor determinante del quehacer cotidiano de sus habi-
tantes, sobre todo, ha hecho posible la creación, así como el forta-
lecimiento de lazos productivos, además de las redes sociales que 
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Figura 2. Distribución y concentración geoespacial de los aprovechamientos de 
agua subterránea y sus usos en el AVT, con resaltado en Actipan de Morelos

Fuente: hernández, V. 2019 p.31
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se ven reflejados en las llamadas Sociedades de aguas, a partir de 
las cuales se gestiona la extracción, distribución además de uso del 
vital líquido en dicho territorio.

Vale la pena mencionar, que la siembra de hortalizas fue un 
hecho progresivo que comenzó con la perforación de los pozos a 
partir de 1975 (DOF, 2009) “[…] aunque sea poquito ¡Las hortalizas 
siempre se han sembrado!8. Pues, desde que es posible acceder a 
los registros de uso de suelo y cultivos producidos existe una alta 
especialización en la producción de hortalizas en el territorio, aun 
cuando año con año la superficie cosechada disminuye notable-
mente (Figura 3). En términos porcentuales la superficie cosecha-
da de este grupo de alimentos representa entre 77.8% y 78.2% del 
total obtenido. En tanto, para el año 2017 se produjeron 6,566.4 
toneladas de hortalizas en 282.3 ha a partir de 27 variedades de 
cultivos9 (SIAP-SAGARPA, 2017).

Al respecto, los productores coinciden en la existencia de tres 
elementos que explican la siembra predominante de hortalizas en 
el territorio:

1.  La disminución en el rendimiento de maíz y frijol.

2.  La disminución en la cantidad de agua disponible en el terri-
torio: […] en aquel tiempo, cuando había agua puro maíz y frijolitos. 
Después se fueron secando los pozos de agua. Y a sembrar hortali-
zas10. 

10 Grupo focal 1, julio de 2019. Actipan de Morelos.

3. El tiempo de cosecha de las hortali-
zas, debido a que, en comparación con el 
maíz o frijol, considerados cultivos bási-
cos, es menor. Lo que permite hacer dos o 
hasta tres siembras al año. 

A lo anterior se puede agregar la loca-
lización geográfica, es decir, la ubicación 
estratégica que mantiene con la Central 
de Abastos de Huixcolotla, el tradicional 
Mercado de Tepeaca así como la cercanía 
con importantes ciudades como la de Pue-
bla y México (Rappo y Vázquez, 2007).

CONFLICTOS POR EL AGUA EN EL TE-
RRITORIO HORTÍCOLA ACTIPAN DE MO-
RELOS

Como se ha señalado en repetidas oca-
siones Actipan de Morelos es un territorio 
en el que el agua era un elemento que se 
presentaba en abundancia. Mucho de ello, 
como gracias al número de pozos que se 
encuentran en la zona el cual asciende a 
33 para uso agrícola mientras que, sólo dos 
de uso público urbano. En consecuencia, 
89% de total de agua extraída se desti-
na con fines agrícolas, el resto sirve para 
abastecer a los usuarios de tipo público ur-
bano que alcanza una población de 12,484 
habitantes (REPDA-CONAGUA,2017/ INE-
GI, 2010, SEGOB-CONAPO, 2014). Ante la 
sentida percepción de disminución y esca-
sez tanto de los usuarios agrícolas como de 
los habitantes de la localidad las disputas 
por el vital líquido se hicieron presentes. 

Por lo que, para entender cómo se pre-
senta este fenómeno en Actipan de Mo-
relos el análisis se concentra en tres de 
los cuatro ejes propuestos por la UNAM 8 Grupo focal 1, julio de 2019. Actipan de Morelos. 

9 Sobresalen por la superficie cosechada: lechuga (36.3 ha), col (31.1 ha), maíz (29.7 
ha), zanahoria (23.5 ha) además de cebolla (18.1 ha).  
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Figura 3. Dinámica de la producción agrícola- ex-
tracción agua subterránea Actipan de Morelos.

Fuente: elabOraCión prOpia COn base en datOs de siap-
sagarpa (2010, 2013, 2015, 2017), repda-COnagua 
(2010, 2013, 2015, 2017)
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(2019): conflictos entre usuarios agrícolas, 
conflictos institucionales y entre uso agrí-
cola vs. Público urbano (Figura 4).

a) Conflictos por el agua entre 
usuarios agrícolas

Los conflictos por el agua han sido una 
constante de la vida social en Actipan de 
Morelos “Usted ya lo vio hace rato, hay con-
flictos, que unos que sí, que yo no me dejo. 
¡Y siempre!”11

a.1) Entre sociedades 
Para el caso de los conflictos entre 

usuarios agrícolas los productores recuer-
dan un tipo de conflictos asociado al tiem-
po pasado en donde distintas sociedades 
entraron en disputa a raíz del volumen de 
agua extraído tal como se muestra en el si-
guiente ejemplo: 

Regante 2: La sociedad El Corral está 
certificada de nosotros. Nosotros La socie-
dad Rosa, había polilla porque no dejaban 
abrir ni un pozo ni otro. Pero que es lo que 
pasó en Aguas Nacionales nos llamaron y 
les dijeron “pónganse a trabajar las dos so-
ciedades o no hay agua para ustedes” 

11 Grupo focal 1.

Regante 1: ¡Si se avientan, pues órale!

Regante 2: Entonces, para no haber 
conflicto efectivamente se hicieron las pa-
ces y se firmaron los libros. Si hubo conflic-
tos.

Regante 1: No había abogado, no había 
dinero.

Facilitador: Los conflictos fuertes 
¿cuáles fueron? ¿Los límites territoriales?

Regante 2: Exactamente retírate 500 
metros a la redonda. Ahora Aguas Nacio-
nales nos manejaba esos 500 metros a la 
redonda no podías abrir ni un pozo. Hoy 
podemos abrir uno y en la pared otro y si 
hay sociedad y otra sociedad y si no afecta 
ninguno salen los dos […] Pero si yo por lo 
menos dos o tres años más primero aquella 
sociedad ya había una sociedad y tu apenas 
lo vas a abrir pues ni modos, si bajaste ese 
pozo. Tapas el tuyo para que siga saliendo. 
Y si ni uno ni otro salen los dos.

Regante 3: Si, ni uno ni otro se afecta 
salen los dos.

Regante 2: No se afectan salen los dos 

APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
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Figura 4. Tipología de 
conflictos por el agua 
que se presentan en 
el territorio hortícola 
Actipan de Morelos.

Fuente: elabOraCión 
prOpia a partir de lOs 
resultadOs ObtenidOs du-
rante la inVestigaCión COn 
base en la ClasiFiCaCión 
prOpuesta pOr la unaM 
(2011).

Usuarios Agrícolas Institucionales Usos

Sociedades Socios
Comité de 

Agua Potable
Agrícola vs 

Público Urbano
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[…] un poquito más un poquito menos, pero 
salen los dos. Por eso le digo que aquí si 
hubo conflictos.

Regante 5: En la Comisión Nacional del 
Agua se llama “pagar el daño a terceros”12.

Actualmente, perforar a una distancia 
menor a la establecida por la CONAGUA 
es un acuerdo entre las sociedades del te-
rritorio que pactaron ante autoridades de 
dicha instancia, por lo que sí alguna de 
las partes no la cumple basta con hacer el 
reporte a la institución para proceder a la 
cancelación del pozo. 

a.2). Entre socios

Los conflictos por el agua entre usua-
rios de una misma sociedad son el tipo de 
conflicto más reiterativo debido a que los 
productores están tratando de sacar ven-
taja del agua existente (Figura 4). Una de 
sus características es que las soluciones a 
los mismos son casi inmediatas, pues bas-
ta que la persona afectada acuda a la mesa 
directiva de la sociedad a la que pertene-
cen a hacer la denuncia.

T E R R I T O R I A L I D A D E S 
E M E R G E N T E S

En algunos casos dependiendo de la gravedad o grado de afec-
tación los usuarios pueden esperar al día de junta para resolver los 
conflictos; mientras que en algunos otros la mesa directiva acude 
a casa del infractor para solicitarle deje de realizar la acción que 
causa perjuicio o de lo contrario se procederá a la aplicación de 
las sanciones pactadas o sometidas a consulta el día de la junta. 
Al interior de esta clasificación los conflictos que se detectaron 
convergen en dos grandes temas: no respetar las horas de agua que 
le corresponde a cada usuario y dañar o alterar la infraestructura 
para el correcto abastecimiento y distribución del agua de riego 
(Figura 5).

Los conflictos con relación a tomar más horas de agua que las 
que le corresponde a un usuario para el riego es un hecho que se 
observó en campo en el área de los ejidos, por lo que la lejanía con 
la zona urbana hace posible que los usuarios abran y cierren las lla-
ves aun cuando no es su turno, pero saben que el agua pasará por 
ahí, o que las mantengan abiertas por más tiempo que el que les co-
rresponde. Para disminuir esta práctica, suelen apoyarse entre so-
cios para que cuando acudan a esta zona vigilen las llaves de paso. 

En contraste, tomar horas de agua cuando no le corresponde 
para consumo del hogar es una práctica más común en la zona ur-
bana en donde se les ve a las señoras acarreando agua, lavando en 
las canaletas o conectando mangueras a los hidrantes para llevar 
el vital líquido hasta sus hogares, tal como lo narran los siguientes 
casos: 

Caso 1: 

Regante 3: Tenemos otros temas de unos hidrantes en los que 
está prohibido, el problema que esa gente también es socia, y luego 

12 Grupo focal 1.

Figura 5. Conflictos 
por el agua entre 
usuario agrícolas.

Fuente: elabOraCión 
prOpia COn base en la 
inFOrMaCión Obtenida 
durante la inVestigaCión.

No respetar las 
horas de agua

Dañar o alterar la  
infraestructura

Tomar horas de agua para
 consumo del hogar

Tomar horas de agua 
para riego

Hidrantes

Canales de distribución
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vamos a decir, ya esa señora, son sus muchachas, y las muchachas lo 
abren, en el momento que ellas dicen.

 
Regante 1: Sea el agua de quien sea.

Regante 3: Lo abren y el agua sale, entonces está de acuerdo que 
aquí está el hidrante, pero deje abrir el hidrante cuando sea su agua 
de usted, no en el agua de los socios […] yo ya la he visto como cinco 
o seis veces cuando me voy a un mandado a Los Reyes como a las 
cuatro de la mañana y ahí los vecinos están […] las muchachas de la 
señora la meten en problemas, […], si la señora dijera sabe que hijas 
me están metiendo en problemas. Agarren de mi agua, pero de los 
demás no agarren. Ellas dicen está en mi sitio y yo abro mi hidrante 
porque pasa en mi terreno. 

Caso 2: 

Regante 3: El tema de Regante 4 que vino, el señor, no es socio, 
pero pasa la tubería enfrente de su casa. Se le puso el hidrante, pero 
el señor abusó.

Facilitador: ¿Se le dio el hidrante como beneficio?

Regante 3: ¡Exactamente! Pero ese señor abuso, entonces… por 
decir, aquí paso la tubería donde está el hidrante, y aquí está su en-
trada de él. Entonces lo que hizo para el señor. pues rompió oca, lo 
conecto con la pared y puso una cuenca dentro de su casa. Una cis-
terna, entonces el señor a la hora que quería la podría abrir y tiene 
agua. Paso un mes. Entonces te voy a cancelar ese hidrante (…) nunca 
sufres de agua, nunca te ven que tu familia acarre agua, ni una pipa 
de agua que compres y nosotros como socios andamos hasta corre-
teando por el agua, por comprar una pipa de agua. Entonces el señor 
me dice, pero “es que la tubería está pasando en mi sitio”. Si es eso la 
molestia, lo sacamos ese tubo le pongo otro codo lo sacamos al cami-
no. Desde este momento que me dices y que haces esto ni una gota de 
agua se te va a vender. hasta ahí se puede hacer eso. Bueno dice, ya 
ahí la dejamos, ya no, cancélalo, si lo vas a cancelar ¡cancélalo! Pero 
yo sé que no lo hago. Lo hagas o no lo hagas, los socios dicen que si 
lo haces. Ya lo cancelamos, a los ocho días que se junte el dinero y lo 
vamos a hacer. 

Y ya lo fuimos a hacer, taponeamos, y sus muchachos que ya su-
bían con toneles de agua, y le digo al compañero con el que iba yo 
¿agarraba o no agarraba el señor? Mira que casualidad que ahorita el 
señor ya acarrea” Por eso… ya se canceló la válvula.

En lo que respecta a los conflictos por dañar o alterar la infraes-
tructura de riego, los socios comentan que el tema de los hidrantes 
y canales de distribución es el más complicado debido a los altos 

costos que requiere su reparación.

Regante 3: Hay muchos que no son 
socios y esos les dimos permiso y a la vez 
hoy estamos arrepentidos de darles per-
miso, porque en veces no saben echar el 
agua, la volean nomás y cuando se quieren 
dar cuenta no abren y quiebran la tubería, 
entonces esos gastos antes por decir los 
pagaba la directiva, entre todos los socios 
pagábamos. No pues que fulano reventó 
el tubo, hay que cubrir ese gasto. Eran de 
2000-3000 pesos. Entonces era cada ratito 
esos gastos. Se llegó a un acuerdo. es que 
es mucho dinero el que se está gastando, lo 
que debemos de hacer es que por decir yo 
toco mi persona que por decir no abrí bien y 
ya troné, ese daño yo lo debo de cubrir soli-
to. Ya se presenta el día de la junta, no pues 
fulano hizo este daño, pero ya lo cubrió, ya 
lo reparo, pero hay personas que hay veces 
que no quieren y se les llama la atención. Y 
si no quiere, pues se les para su agua se le 
ordena al bombero: sabes que mañana es el 
agua de fulano, esa bomba me la paras, ¡no 
trabaja! - ¿porque qué? -es que debe tanto, 
y no lo quiere cubrir. Solamente de esa ma-
nera me dice: te pago.

b). Conflictos por el agua Institu-
cionales: El Comité de Agua Potable 

En definitiva, la falta de acción, coordi-
nación, diálogo e interés entre las distintas 
instituciones a todas las escalas ha contri-
buido a la generación de conflictos por el 

En lo que respecta a los 
conflictos por dañar o 
alterar la infraestructura de 
riego, los socios comentan 
que el tema de los hidrantes 
y canales de distribución es 
el más complicado debido a 
los altos costos que requiere 
su reparación.
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agua en el territorio hortícola Actipan de 
Morelos han impactado de manera directa 
en el sistema productivo, pero también en 
el desarrollo humano de la población.

El desabasto en el agua de tipo público 
urbano es una problemática a la que Acti-
pan siempre se ha enfrentado, de hecho, 
ese es el origen del comité de agua pota-
ble, pues el municipio no se hizo cargo de 
abastecer de agua a la población. Actual-
mente el Comité de Agua Potable de la lo-
calidad enfrenta una de sus más grandes 
crisis, pues tampoco ha sabido cumplir 
con las demandas de agua del pueblo, la 
población se encuentra inconforme por la 
falta del servicio, así como por la mala ad-
ministración de los recursos. 

Por su parte, el presidente auxiliar afir-
ma que, aunque ha trabajado de manera 
coordinada con el comité se encuentra 

incapacitado en la toma de decisiones y acciones que ayuden a 
mejorar la situación en la que se encuentra Actipan. Aunque su 
propuesta es que la presidencia auxiliar debería ser la encargada 
de la administración del agua en este momento el no aceptaría la 
responsabilidad dado el clima de tensión e inconformidad de los 
usuarios. A lo que habría que sumar la disminución en el volumen 
de extracción de los pozos de tipo público urbano, la falta de in-
fraestructura para el abastecimiento e incluso a las deudas contraí-
das por el servicio.

No obstante, además de esta incapacidad de las autoridades lo-
cales y comunitarias se encuentra detrás una comunidad indife-
rente, apática, así como poco participativa, pues mucho de lo que 
sucede con el servicio del agua se debe a la falta de pagos por un 
servicio del que hicieron uso:

Repuesta 1: Lo que pasa es que el agua potable […], se oye mal, 
pero hay que decirlo: siempre hemos alcahueteado a la demás gente. 
Nunca somos conscientes de decir, bueno, ellos me están dando un 
servicio, yo lo voy a pagar cada mes. Siempre se piensa, ya que está 
aquí mi hijo: tú no pagues […]

Respuesta 2: Registradas hay 1500 tomas. Aparte los que pagan 
… el problema es que como, -es que sabes qué hijo: ¡tú pagas porque 
pagas! Pero el papá: ¡no! No pagues hijo, yo estoy pagando. Ese ha 
sido siempre el gran problema del agua potable. Desgraciadamente a 
veces la desperdiciamos, dejamos abierta la llave, teníamos a veces 
cada ocho días, cada quince. Ahorita ya vamos para seis meses que 
no tenemos […].

Respuesta 3: El problema del agua es que los pozos bajaron. De 
esas 1500 tomas registradas, aproximadamente se pagan 600-700. 
Ahora, la cuota es de 50 pesos para cubrir las necesidades de lo que 
es el gasto de energía, se paga alrededor de 50,000. Entonces tendría-
mos que cobrar forzosamente, tendrían que pagar mil tomas para 
juntar 50,000 pesos. Pero si pagan 600 tomas obvio que ¡No alcanza 
para cubrir! Ahora, hay gastos de mantenimiento, gastos de la secre-
taria, gastos del fontanero. Entonces claro que no alcanza, ese fue el 
gran problema que tenemos en el agua potable. Que al no alcanzar 
el dinero vinieron y nos cortaron la luz, entonces dice la gente: si no 
me dan agua, no pago. 

Entonces, si no pagas, pos no hay agua, y si de por si pagamos y no 
alcanzaba el dinero pa´pagar, pues ahorita menos todavía. No tiene 
50 pesos para pagar cada mes. ¿cómo si tiene para pagar una pipa de 
500? Esa ya es morosidad13.

13 Grupo focal 1.

El desabasto en el agua 
de tipo público urbano 
es una problemática a la 
que Actipan siempre se 
ha enfrentado, de hecho, 
ese es el origen del comité 
de agua potable, pues el 
municipio no se hizo cargo 
de abastecer de agua a la 
población. Actualmente el 
Comité de Agua Potable de 
la localidad enfrenta una de 
sus más grandes crisis, pues 
tampoco ha sabido cumplir 
con las demandas de agua 
del pueblo, la población se 
encuentra inconforme por la 
falta del servicio, así como 
por la mala administración 
de los recursos. 

T E R R I T O R I A L I D A D E S 
E M E R G E N T E S



53diversidad   |www.idesmac.org

De ahí el origen de los conflictos por 
el agua entre usos, tal como se presenta a 
continuación. 

c) Conflictos por el agua entre 
usos: Agrícola vs público urbano

Los conflictos por el agua entre el uso 
agrícola y el uso público urbano resultaron 
de suma importancia para el presente tra-
bajo debido a que los problemas que tie-
nen el sistema de agua potable en el terri-
torio ha afectado negativamente el ámbito 
productivo. Asimismo, fue una problemá-
tica que, aunque ya es una realidad coti-
diana de Actipan en la última temporada 
del trabajo de campo se vio agravada, por 
lo que era el tema de conversación al que 
siempre llegaban los entrevistados.

Actipan de Morelos es una localidad 
en la que la administración del sistema de 
agua potable se encuentra a cargo de un 
comité comunitario de agua que es elegido 
mediante asamblea. El comité hasta el mes 
de junio llevaba cinco meses sin abaste-
cer de agua a la comunidad, situación que 
llevo a los productores y habitantes de la 
misma, al abastecimiento del vital líquido 
para consumo del hogar mediante dos for-
mas: agua de riego y agua de pipas. 

La primera opción no es algo nuevo en 
el territorio, desde siempre el agua de rie-
go ha representado la principal forma de 
abastecimiento de agua para consumo del 
hogar, incluso para beber, pues muchos 
de los productores entrevistados recuer-
dan que entre clases iban a las canaletas 
a tomar agua, pues ésta corría limpia. No 
obstante, conforme la producción se fue 
intensificando y la población aumentaba 
el agua de riego comenzó a ser insuficiente 
para abastecer tanto a los campos de culti-
vo como a las necesidades de la población, 
por lo que las disputas entre usuarios co-
menzaron a surgir. 

APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
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Pie de foto. Panorama hídrico Actipan de More-
los.
foto: Rocío Luna López.
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Testimonio 1: [...] como yo el hidrante 
que tengo junto a mi casa. Yo cuando me 
toca mi agua como ahorita que ya no hay 
potable, compre manguera le meto al hi-
drante mi agua y una bombita, y le estoy 
echando a mi cisterna. ¡Sí!, la verdad, pues 
es mi agua. ¡Yo como le dije yo mi agua… 
la verdad! Digo le echo, pero de otro, ¿cómo 
voy a agarrar? […]  es mía soy socio, bueno 
si… Ahora, yo como dos meses la verdad […] 
se conectan las pipas… unos abusan…

Testimonio 2 ¿Quieres agua? Trae tu ga-
lón que aquí vamos a tardar […] Estamos 
tomando agua, esta agua tiene dueño, vie-
ne el dueño y nos cobra, y hay que pagarla 
[…] Andan buscando agua también… todos 
andan igual. Por ejemplo, si no hubiera ha-
bido agua aquí nosotros hubiéramos ido a 
Santiaguito […] como sean nos la cobran. De 
hecho, el más afectado es el pueblo vecino, 
la mayoría va para allá y no nada más sá-
bado y domingo sino hasta entre semana. 
Estamos llenado más pa´allá que acá […], 
digámoslo así: tienen suficiente agua, no les 
falla.

Durante la última temporada de campo 
era común ver a las mujeres de la familia 
en las canaletas del riego lavando la ropa, 
mientras que a los hombres se les veía lle-
nando contenedores en los pozos, situa-
ción que no fue constante en las demás.

La segunda situación corresponde a lo 
que, en una conversación de amas de casa 
en la plaza principal, “este pueblo ya no es 
Actipan de Morelos sino Actipan de las pi-
pas” (Fotos). Pues se observaba en todo el 
pueblo la movilización de pipas, pues en 
una hora sobre una de las calles principa-
les del pueblo se contabilizaron seis pipas 
en fin de semana; mientras que entre se-
mana en la misma calle solo se contabili-
zaron una. 

Ante esta situación los productores 
que cuentan con los recursos para pagar 
las pipas se encuentran molestos, pues 
consideran que los rendimientos del agua 
han bajado, mientras que a los que son 

abastecidos por canaletas están inconformes porque además de 
que les llega menos agua la calidad de esta disminuye. 

Por otra parte, existen aquellos productores que prefieren hacer 
uso de sus horas de riego para satisfacer algunas de las necesida-
des de agua del hogar. Aunque no todos los productores están de 
acuerdo, se mantiene la idea de que es su agua y pueden hacer lo 
que quieran porque por eso son dueños de ella.

CONCLUSIONES
A lo largo del texto se presentaron todos aquellos elementos 

que forman parte de los conflictos por el agua que viven los usua-
rios de riego en un territorio hortícola del Acuífero Valle Tecama-
chalco, un tema por demás relevante debido a la condición de sobre 
explotación en la que se encuentra el acuífero prácticamente desde 
que se tienen estudios técnicos del mismo, sobre todo este tipo de 
agricultura representa el mayor porcentaje de superficie cosechada 
así como el uso predominante del agua subterránea. 

Al ser la agricultura de riego la causa y sus actuales condiciones 
de conflictos hídricos una consecuencia de la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, estudios como el hasta ahora presentado po-
drían servir como referente para la puesta en marcha de acciones 
colectivas o políticas públicas para el uso sostenible del agua sub-
terránea. 

Al tomar como eje la escala territorial se pudo abordar la pro-
blemática desde una óptica integral, pues se tomaron en cuenta 

Los conflictos por el agua responden a 
una serie de factores que van más allá de 
lo físico, social o productivo, para el caso 
específicamente de Actipan tienen origen 
en la práctica que dota de identidad a sus 
habitantes al tiempo que es el sustento de la 
vida económica y productiva del pueblo. Por 
ello, los conflictos por el agua son acciones 
en las que se encuentran involucrados 
productores, sociedad, autoridades locales, 
comunitarias además de municipales, que 
pese a las afectaciones e implicaciones 
que tiene en el desarrollo humano, social y 
económico ninguna de las partes ha asumido 
la responsabilidad de las acciones que 
contribuyen a la generación de éstos. 

T E R R I T O R I A L I D A D E S 
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los factores ecológicos, socioculturales, históricos, económicos y 
productivos los cuales se reflejan a lo largo del texto. 

De igual forma se expuso como opera un fenómeno global a 
escala local porque desgraciadamente los conflictos hídricos son 
cada vez más frecuentes en el mundo. Desde la óptica del Acuífero 
Valle Tecamachalco el estudio resultó pertinente por incluir en el 
análisis factores socioculturales, los cuales habían quedado de lado 
o en segundo plano en los estudios hechos a lo largo del texto. 

Tal como se expuso en el texto, los conflictos por el agua res-
ponden a una serie de factores que van más allá de lo físico, social 
o productivo, para el caso específicamente de Actipan tienen ori-
gen en la práctica que dota de identidad a sus habitantes al tiempo 
que es el sustento de la vida económica y productiva del pueblo. 
Por ello, los conflictos por el agua son acciones en las que se en-
cuentran involucrados productores, sociedad, autoridades locales, 
comunitarias además de municipales, que pese a las afectaciones 
e implicaciones que tiene en el desarrollo humano, social y econó-
mico ninguna de las partes ha asumido la responsabilidad de las 
acciones que contribuyen a la generación de estos. 
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Figura 1. Especies de aves indicadoras del 
bienestar de los ecosistemas en la Zona Noroeste 
del estado de Chiapas. Chipe Rosado (Cardellina 
versicolor)                        
Fuente: raúl trujillO tOVar. https://www.naturalista.Mx/
ObserVatiOns/35021538
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Abstract

Research carried out in Chiapas is compared 

to recognize the well-being of ecosystems. The 

methods used for the selection of conservation 

and disturbance indicator species are examined. 

The results obtained from these investigations 

indicate 64 indicator species: 43 birds and 21 

mammals. Specifically, for birds their considera-

tion is confronted in NOM-059-SEMARNAT-2010 

and in the IUCN Red List 2019-3, against vulne-

rability criteria. The local spatial scale is evi-

denced as the main criterion in the selection of 

indicator species, as well as the resident status 

and the degree of vulnerability in its distribution 

area.

Keywords:  Ecosystems, birds, mammals, indica-

tor species, vulnerability, distribution.
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Resumen

Se comparan investigaciones realizadas en Chia-

pas para el reconocimiento del bienestar de los 

ecosistemas. Se examinan los métodos emplea-

dos para la selección de especies indicadoras 

de conservación y perturbación. Los resultados 

obtenidos de estas investigaciones señalan 64 

especies indicadoras: 43 aves y 21 mamíferos. 

Específicamente, para las aves se confronta su 

consideración en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

y en la Lista roja de la IUCN 2019-3, frente a 

criterios de vulnerabilidad. Se evidencia relevante 

la escala espacial local como principal criterio en 

la selección de especies indicadoras, así como el 

estatus residente y el grado de vulnerabilidad en 

su área de distribución.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios donde se utilizan especies para determinar 
el bienestar de los ecosistemas o reconocer su grado de 
vulnerabilidad, deben realizarse tomando en cuenta su 
biología y la relación con los ecosistemas que ocupan y, 
en el caso de que en los sitios se realice manejo del hábi-

tat o de las especies, se debe considerar ampliamente este aspecto 
(Carignan y Villard 2002; Altamirano y Vázquez-Pérez, 2017). La 
inferencia del bienestar de los ecosistemas y su posibilidad de me-
jorarlo, es posible realizarlo mediante el estudio de la comunidad 
de especies que los ocupan, donde se evidencian aquellas que por 
cumplir determinados criterios pueden ser susceptibles de darles 
seguimiento (Altamirano et al. 2003). 

Desde hace algunas décadas, autores como Noss (1990), seña-
laron en términos generales que las especies a las que se debe dar 
seguimiento para reconocer el bienestar de los ecosistemas deben 
ser suficientemente sensibles para detectar cambios ambientales, 
ocupar áreas geográficas amplias en su distribución, que se pue-
dan obtener valores continuos de su registro y de las actividades 
que realizan, que la obtención de los datos no dependan necesa-
riamente del tamaño de la muestra y que el método de monitoreo 
sea sencillo y no genere grandes costos. Estas especies deben po-
seer requerimientos particulares en relación con una o un conjunto 
de variables físicas o químicas, de tal forma que los cambios de 
presencia-ausencia, abundancia, morfología o conducta, indiquen 

que las variables consideradas se encuen-
tren cerca de sus límites de tolerancia 
(Doughty, 1994). 

Recientemente y para el reconoci-
miento de la vulnerabilidad ecológica de 
los ecosistemas, se han considerado otros 
factores de las especies a monitorear que 
incluyen además el tamaño poblacional, la 
distribución, las amenazas, en la época re-
productiva y no reproductiva y las tenden-
cias poblacionales  (Berlanga et al. 2015). 
Las aves, por presentar estas cualidades, 
son utilizadas ampliamente para este fin 
(Cooperrider et al. 1986, Hess y King 2002). 
La característica de una amplia diversidad 
de las aves en el mundo es realmente re-
levante para su consideración como indi-
cadores de bienestar de los ecosistemas, 
pero también implica el cuidado de evitar 
la generalización al utilizarlas, por lo cual 
se requiere seleccionar aquellas especies 
que reflejen en realidad este estado o el 
grado de vulnerabilidad que presentan. En 
el caso de los mamíferos, se deben tomar 
semejantes consideraciones, sin embargo, 
su uso ha sido más dirigido hacia especies 
medianas y grandes, como es en el caso de 
los felinos (Lavariega et al. 2012).

En el estado de Chiapas se han realizado 
diferentes intentos para reconocer el 
bienestar de los ecosistemas o el grado de 
vulnerabilidad en que estos se encuentran. 
Se han utilizado desde métodos donde se 
han reconocido especies indicadoras de 
conservación susceptibles de monitoreo 
(Altamirano et al. 2003), hasta propuestas 
de estudios multitaxonómicos (González-
Valdivia et al. 2011) y, recientemente, 
la aplicación directa de categorías a 
escala nacional propuestas por expertos 
como Berlanga et al. (2015), que han 
sido utilizadas en estudios específicos 
para determinar la vulnerabilidad de 
aves en áreas naturales protegidas (p.e. 
Altamirano y Vázquez-Pérez 2017), Figura 
2. Para especies de mamíferos pequeños, 
existe una investigación reciente que se 
centra en determinar especies indicadoras 

Figura 2. Áreas naturales (protegidas y no protegidas), comparadas en este estudio, 
en las que se han utilizado especies indicadoras para el reconocimiento del bienes-
tar de los ecosistemas.
Fuente: elabOraCión prOpia.
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de conservación y perturbación (Riechers 
Pérez et al. 2017).

LA EXPERIENCIA DE PROPONER ES-
PECIES, UTILIZANDO UNA ESCALA DE 
ANÁLISIS LOCAL

Durante la ejecución del proyecto “Ob-
tención de la riqueza de aves y selección 
de especies susceptibles de monitoreo en 
la zona noroeste del estado de Chiapas” 
(clave CONABIO, Y018), en el año 2002, 
se propuso un método para la selección 
de aves bioindicadoras con base en sus 
posibilidades de monitoreo, para la región 
entre los municipios de Ocozocoautla de 
Espinoza y Coapilla. En esta experiencia se 
utilizó una matriz de valor numérica en la 
que se consideraron criterios de selección 
por la sensibilidad de las especies a los 
cambios ambientales, la especialización 
a un hábitat, ser especies de taxonomía 
bien conocida y estable, de fácil muestreo 
y manipulación en el campo, de biología e 
historia natural bien conocidas y por refle-
jar información de otras especies con las 

En el estado de Chiapas se 
han realizado diferentes 
intentos para reconocer 
el bienestar de los 
ecosistemas o el grado 
de vulnerabilidad en que 
estos se encuentran. 
Se han utilizado desde 
métodos donde se han 
reconocido especies 
indicadoras de conservación 
susceptibles de monitoreo 
(Altamirano et al. 2003), 
hasta propuestas de 
estudios multitaxonómicos 
(González-Valdivia et al. 
2011).

Figura 4. Picochueco Vientre Canela (Diglossa baritula)
Fuente: luis guillerMO. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/17462455

Figura 3. Tucancillo Verde (Aulacorhynchus prasinnus)                        
Fuente: belén jiMénez.https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/34485765

que tienen relación, así como del hábitat que ocupan (Altamirano 
et al. 2003). El resultado señaló a 14 especies de aves indicadoras 
de conservación: Chipe Rosado, Saltarín Toledo, Trepatroncos Co-
rona Punteada, Mirlo Cuello Canela, Chipe Cejas Negras, Chipe Ca-
chetes Amarillos, Ocotero Enmascarado, Paloma Canela, Matraca 
Tropical, Picochueco Vientre Canela, Tucancillo Verde, Musguero 
Garganta Pálida, Picolezna Común y Chinchinero Común (Figura 
3 y 4).

En el año de 2006, dentro de las actividades del proyecto “Con-
servación de aves y manejo de hábitat en la Reserva de la Biosfera 
El Triunfo“, se realizó la priorización de sitios y especies de aves 
a monitorear donde se combinaron tres métodos: el método utili-
zado en el proyecto Y018 antes mencionado, un segundo método 
denominado Valor del indicador (InVal), que mide el valor de las 
especies en el ecosistema con base en sus abundancias, pero con-
siderando la especificidad a los hábitats y un tercer método que 
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tomó en cuenta la experiencia directa de 
los monitores comunitarios de la reserva, 
donde se consideraron aquellas especies 
de elevada abundancia, de fácil observa-
ción y manejo y/o que fueran carismáticas 
(IHN/Pronatura A.C., 2006). Los resultados 
señalaron a siete especies indicadoras de 
conservación: Clarín Jilguero, Loro Corona 
Blanca, Pavito Alas Negras, Mirlo Garganta 
Blanca, Saltarín Toledo, Coa Violácea Nor-
teña y Carpintero Bellotero. Como indica-
doras de  perturbación, se determinaron 
13 especies: Mielero Patas Rojas, Titira 
Puerquito, Saltador Cabeza Negra, Chara 
Verde, Colibrí Berilo, Piranga Alas Blancas, 
Carpintero Cheje, Mirlo Café, Zanate Ma-
yor, Garrapatero Pijuy, Tordo Cantor, Lui-
sito Común y Tortolita Cola Larga, Figura 
5, 6 y 7. 

Entre los años 2013 y 2015, durante 
la ejecución del proyecto CONACYT PD-
CAPN-2013-01/214659 “Vulnerabilidad 
social y biológica ante el cambio climático 
en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote”, 
a cargo de El Colegio de la Frontera Sur, en 
colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural de Chiapas, 
se determinaron especies de mamíferos 
pequeños silvestres como indicadoras de 
conservación y perturbación, con base a 
una propuesta numérica para su selección, 
que consistió en utilizar a especies de mur-
ciélagos y roedores, que fueron calificados 
mediante el método de Valor de Especies 
Indicadoras de Conservación (Riechers et 
al. 2017). Los resultados señalaron a ocho 
especies de murciélagos (Murciélago Labio 
Verrugoso, Murciélago Lanza de Cozumel, 
Murciélago de Lomo Pelón Mayor, Murcié-
lago de Hoja Nasal, Murcielaguito Norte-
ño de Orejas Amarillas, Murciélago Ojón, 
Murciélago Cara Rayada y Murciélago Len-
gua Larga) y cuatro de roedores (Rata Ca-
ñera, Rata Arrocera de Veracruz, Ratón de 
Meseta y Rata Trepadora Orejas Grandes) 
como indicadoras de conservación. En el 
caso de las indicadoras de conservación se 
encontraron siete especies de murciélagos 

Figura 5. Clarín Jilguero (Myadestes occidentalis).
Fuente: jOsé antOniO linage e. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/3034883

Figura 7. Saltarín Toledo (Chiroxiphia linearis)
Fuente: belén jiMénez. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/34213432

Figura 6. Piranga Alas Blancas (Piranga leucoptera)
Fuente: jOsé antOniO linage e. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/23085608
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(Murciélago Frutero, Murciélago Frugívo-
ro Tolteca, Murciélago Frugívoro de Cola 
Corta, Murciélago de Charreteras Menor, 
Murciélago de Charreteras, Murciélago 
Vampiro y Murciélago Frugívoro Gigante) 
y dos de roedores, también indicadoras de 
perturbación (Ratón Mexicano y Rata Al-
godonera), Figura 8, 9 y 10.

LA EXPERIENCIA DE PROPONER ES-
PECIES, UTILIZANDO UNA ESCALA DE 
ANÁLISIS GLOBAL
Dentro de las actividades del proyecto CO-
NACYT PDCAPN-2013-01/214659, men-
cionado anteriormente, se reconocieron 
aves vulnerables a cambios ambientales, 
mediante la asignación directa de una cla-
sificación que se basa en la sensibilidad 
a cambios ambientales de carácter con-
tinental propuesta por Stotz et al. (1996), 
que las ubican en sensibilidad baja, media 
y alta. De esta forma se determinaron 10 
especies vulnerables que presentaron una 
alta sensibilidad (Altamirano et al. 2017), 
siendo consideradas especies indicadoras 
de conservación: Colibrí Ermitaño Pico 

Se reconocieron aves 
vulnerables a cambios 
ambientales, mediante la 
asignación directa de una 
clasificación que se basa 
en la sensibilidad a cambios 
ambientales de carácter 
continental propuesta por 
Stotz et al. (1996), que las 
ubican en sensibilidad baja, 
media y alta. De esta forma 
se determinaron 10 especies 
vulnerables que presentaron 
una alta sensibilidad 
(Altamirano et al. 2017).

Figura 8. Especies de mamíferos indicadoras del bienestar de los ecosistemas en 
la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. Murciélago Labio Verrugoso (Trachops 
cirrhosus)
Fuente: juan CruzadO COrtés. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/31673502

Figura 9. Ratón de Meseta (Peromyscus melanophrys)
Fuente: eheCatlhelOderM. https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/36339165

Figura 10. Murciélago de Charreteras Menor (Sturnira lilium) 
Fuente: COMunerOsChilaC https://www.naturalista.Mx/ObserVatiOns/15048303
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Largo, Pajuil, Codorniz Bolonchaco, Hoja-
rasquero Pecho Canela, Trepatroncos Se-
pia, Trepatroncos Canelo, Mosquerito Pico 
Chato, Cuevero de Nava, Saltapared Rui-
señor y Piranga Hormiguera Corona Roja, 
Figura 11.

ANÁLISIS COMPARATIVO
Se realizó un cuadro comparativo de 

las especies resultantes como indicadoras 
en los proyectos analizados (“Obtención 
de la riqueza de aves y selección de 
especies susceptibles de monitoreo en 
la zona noroeste del estado de Chiapas”, 
“Conservación de aves y manejo de 
hábitat en la Reserva de la Biosfera 
El Triunfo“ y “Vulnerabilidad social y 
biológica ante el cambio climático en la 
Reserva de la Biosfera Selva El Ocote”), 
considerando su calidad de indicador 

La confrontación con el valor de 
vulnerabilidad sólo se realizó para el caso 
de las especies de aves, considerando 
como punto de inflexión el valor de 10 
(valor medio), donde especies ubicadas 
en los números mayores se consideraron 
como indicadoras de conservación y 
menores a este valor, como indicadoras de 
perturbación. Para el caso de los mamíferos, 
no existe evidencia que señale la existencia 
de una clasificación semejante para este 
grupo taxonómico, que permita hacer la 
comparación.

Figura 11. Especies de aves indicadoras del bienestar de los ecosistemas en la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote. De izquierda a derecha: Pajuil 
(Penelopina nigra), © Roberto González. https://www.naturalista.mx/observations/1899775, Cuevero de Nava (Hylorchilus navai), © Raúl Trujillo 
Tovar. Colibrí Ermitaño Pico Largo (Phaethornis longirostris), © Carlos Alvarez N. https://www.naturalista.mx/observations/31217268, Piranga 
Hormiguera Corona Roja (Habia rubica), © Luis Guillermo. https://www.naturalista.mx/observations/4942914
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(Conservación o Perturbación); el status 
de residencia (Residente o Transitoria/
migratoria); categoría en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 (En peligro de 
extinción, Amenazada o En protección 
especial); su consideración en la Medida 
de Evaluación de Riesgo (MER) de la NOM-
059-SEMARNAT-2010; la categoría de 
riesgo en la Lista roja de las especies de 
la UICN, 2019-3 (En Peligro, Vulnerable o 
Bajo riesgo) y el grado de vulnerabilidad 
de acuerdo con Berlanga et al. (2015), 
que las ubica en una escala de valores 
entre el 1 y el 20, siendo los números 
más altos los relacionados con la mayor 
vulnerabilidad y viceversa, para los valores 
más bajos. La confrontación con el valor 
de vulnerabilidad sólo se realizó para el 
caso de las especies de aves, considerando 
como punto de inflexión el valor de 10 
(valor medio), donde especies ubicadas 
en los números mayores se consideraron 
como indicadoras de conservación y 
menores a este valor, como indicadoras 
de perturbación. Para el caso de los 
mamíferos, no existe evidencia que 
señale la existencia de una clasificación 
semejante para este grupo taxonómico, 
que permita hacer la comparación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El total de especies resultantes como 

indicadoras en los proyectos analizados 
fue de 64 (43 aves y 21 mamíferos); de 
estas, 42 se consideran indicadoras de 
conservación y 22 indicadoras de  pertur-
bación. Con relación a su status de resi-
dencia, 63 son residentes y 1 transitoria/
migratoria invernal. En cuanto al estatus 
de conservación, 4 especies se encuentran 
en Peligro de extinción (P), 5 Amenazadas 
(A), 9 en Protección especial (Pr) y 46 es-
tán sin categoría de riesgo por la NOM-
059-SEMARNAT-2010. De la totalidad de 
las especies solo en 5 de ellas fue utilizada 
la MER. En la IUCN 2019-3, se considera a 
1 especie En Peligro (EN), 3 como Vulnerable 
(VU) y 60 en Bajo riesgo (LC), ver Anexo 1. 

Los 
métodos 
analizados 
señalan a 
la mayoría 
de las 
especies en 
la categoría 
residente 
como 
las más 
adecuadas 
para ser 
utilizadas 
como 
especies 
indicadoras 
de 
bienestar 
de los 
ecosiste-
mas.

Los resultados de la confrontación rea-
lizada con el valor de vulnerabilidad de 
Berlanga et al. (2015) señalan, entre las 43 
especies de aves indicadoras analizadas, 
15 especies con valores menores o igual al 
punto de inflexión y 28 especies con valo-
res mayores a este punto. Con base en este 
valor discriminativo, la correspondencia 
de ser una especie considerada indicadora 
de conservación por los métodos aplica-
dos, con relación a la escala de Berlanga et 
al. (2015), fue del 79.1% (34 especies) y de 
perturbación (9 especies), fue del 20.9%.

Con este análisis se hace evidente 
lo señalado por los especialistas que 
revisaron la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
previamente a su publicación, que indican 
que existe subestimación de muchas de 
las especies al ser ubicadas en alguna de 
las categorías de riesgo, ya que el Método 
de Evaluación del Riesgo de Extinción de 
las Especies Silvestres en México (MER) 
es escasamente aplicado en esa Norma 
(SEMARNAT, 2010). En este análisis, 
solamente en cinco de las 64 especies 
analizadas fue utilizada la MER para la 
asignación de las categorías dentro de 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. A pesar 
de esta deficiencia y debido a que esta 
Norma, se utiliza también para reflejar la 
situación de conservación de las especies 
a nivel estatal, esperaríamos encontrar 
una amplia coincidencia de la categoría de 
riesgo con la propuesta de vulnerabilidad 
de Berlanga et al. (2015). No obstante, de 
las 64 especies analizadas hay tres especies 
que sobrepasan el punto de inflexión de 
10, que corresponderían a las especies con 
alta vulnerabilidad y que por el contrario 
se ubican como especies indicadoras de 
perturbación (Saltador Cabeza Negra, 
Chara Verde y Piranga Alas Blancas). 
De igual forma sucede con otras cinco 
especies que están por debajo del punto 
de inflexión y que están ubicadas como 
especies indicadoras de conservación (Coa 
Violácea Norteña, Carpintero Bellotero, 
Piranga Hormiguera Corona Roja, Chipe 
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Cejas Negras y Paloma Canela).
A pesar de que las categorías que se 

utilizan en la lista roja de la IUCN 2019-
3 son mundiales, existe coincidencia para 
una especie (Chipe Cachetes Amarillos) 
con categoría En Peligro (EN), con el valor 
más alto que utiliza Berlanga et al. (2015) 
a nivel país, que es de 20, y de la catego-
ría Vulnerable (VU) con los valores 18 y 
20, para cuatro especies (Cuevero de Nava, 
Chipe Rosado, Pajuil y Saltapared Ruise-
ñor). Las demás especies están considera-
das con baja preocupación (LC) en la IUCN 
2019-3; sin embargo, presentan una varie-
dad de valores entre 5 y 18, que refleja su 
debilidad para ser aplicada en la selección 
de especies a nivel nacional, por falta de 
criterios de tipo poblacional a esta escala 
y que por el contrario, en la propuesta con 
la que se confronta, fueron ampliamente 
considerados.

En lo que respecta al status de residen-
cia de las especies analizadas, se refleja 
lo expresado por Altamirano et al. (2003), 
Altamirano y Vázquez-Pérez (2017) y Rie-
chers Pérez et al. (2017) que señalan la 
importancia de seleccionar y dar segui-
miento poblacional a especies con carác-
ter residente, ya que son las que se en-
cuentran expuestas a factores de presión 
locales, a lo largo de todo el año; por consi-
guiente, son las que pudieran estar siendo 
afectadas en el tamaño de sus poblaciones 
y que en un mediano o largo plazo afecten 
también las categorías de riesgo y de vul-
nerabilidad que actualmente presentan. 
En este sentido, los métodos analizados 
señalan a la mayoría de las especies en la 
categoría residente como las más adecua-
das para ser utilizadas como especies in-
dicadoras de bienestar de los ecosistemas, 
ya que en investigaciones recientes han 
resultado presentar una mayor sensibili-
dad fenológica (cambios físicos) ante los 
efectos del cambio climático (Samplonius 
et al. 2018).

CONCLUSIONES.
Reconocemos a la escala espacial local como el principal crite-

rio de selección de especies indicadoras, así como el estatus resi-
dente y el grado de vulnerabilidad que presentan dentro de su área 
de distribución.

La propuesta de vulnerabilidad utilizada a nivel nacional para 
el análisis comparativo de las aves, tiene una alta correspondencia 
con la selección de las especies de aves indicadoras de conserva-
ción/perturbación, realizadas a una escala local. No obstante, los 
resultados obtenidos para Chiapas deben utilizarse de manera pre-
cautoria, ya que el comportamiento en la distribución de las espe-
cies en áreas protegidas es diferente al que ocurre en sitios fuera de 
estas áreas de conservación.

Para el caso de mamíferos pequeños y medianos se requiere rea-
lizar un trabajo colegiado para la selección de especies indicadoras, 
que genere una propuesta análoga a la que existe para las aves.

La realización de estudios multitaxonómicos para la  selección 
de especies indicadoras, podría ser  el método más eficiente para 
inferir de manera más acertada en el bienestar de los ecosistemas.
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Anexo 1. Condición de las especies de aves (α) y mamíferos (μ), con relación a su calidad de Indicador 
(Cons=Conservación, Pert=Perturbación), Residencia (R=residente, MI=Migratorio invernal, T=transitoria), ubicación 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (P=Peligro de extinción, A=Amenazadas, Pr=Protección especial), Medida de Eva-
luación de Riesgo MER (Si/No), ubicación en la UICN 2019-3 (En=En Peligro, VU=Vulnerable, LC=Bajo riesgo) y grado 
de Vulnerabilidad GV (Berlanga et al., 2015).
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Reserva de la Biosfera El Triunfo
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Reserva de la Biosfera El Triunfo
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Resumen

En los principales humedales en Calakmul: Arro-

yo Negro, el río de la localidad Km. 120, la laguna 

de Zoh-Laguna y la laguna de Alvarado, se lleva-

ron a cabo muestreos de avifauna, herpetofauna 

y de calidad del agua, para conocer de manera 

preliminar las condiciones de los humedales. 

Se encontró que en todos los humedales exis-

te buena calidad del agua, se identificaron 112 

especies de aves, 13 de anfibios y 16 de reptiles, 

que corresponde al 31% del total de especies de 

aves y herpetofauna reportadas para Calakmul.

Palabras claves: Cuerpos de agua, Avifauna, 

Herpetofauna, 

Abstract

In the main wetlands in Calakmul: Arroyo Negro, 

the river of the locality Km. 120, the lagoon of 

Zoh-Laguna and the lagoon of Alvarado, samples 

of avifauna, herpetofauna and water quality were 

carried out, to know in a way preliminary wetland 

conditions. It was found that in all wetlands there 

is good water quality, 112 bird species, 13 amphi-

bian and 16 reptile species were identified, which 

corresponds to 31% of the total bird and herpeto-

fauna species reported for Calakmul.

Keywords: Water bodies, birdlife, herpetofauna, 

Pie de foto. Cuerpo de agua en microrregión de Ca-
lakmul, Campeche.

foto: aRchivo iDeSMac
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INTRODUCCIÓN

La Convención Ramsar define a los humedales como 
aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estanca-
das o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros. Según Barba (2014) los humedales prestan 
importantes servicios ecosistémicos en la cuenca como depósito 
de aguas, recarga y descarga de acuíferos, control de inundacio-
nes, control de erosión, retención de nutrientes y de sedimentos, 
estabilización de microclimas, hábitat para la flora y la fauna, la 
biodiversidad y recreación. 

El municipio de Calakmul se encuentra en tres cuencas hidro-
lógicas: Laguna de Términos, Cerrada y Bahía de Chetumal. Éstas 
son parte de las regiones hidrológicas Región Grijalva-Usumacinta 
y Yucatán Este (POET, 2015).

Considerando la permeabilidad de las rocas en Calakmul se pue-
den distinguir tres tipos de superficies: superficies de permeabili-
dad nula (acumulación permanente), superficies de permeabilidad 
baja (flujo lento y muy lento) y superficies de permeabilidad alta 
(desarrollo kárstico). La mayor superficie en Calakmul tiene per-
meabilidad alta, producto de la litología superficial (rocas calizas 
solubles fracturadas). Debido a estas características litológicas y de 
relieve en la región no existen importantes cuerpos de agua super-
ficial ya que predomina la infiltración subterránea. En este sentido, 
Calakmul forma una vasta zona de recarga de acuíferos subterrá-
neos formando el acuífero paleocénico que alimenta los sistemas 
costeros de Quintana Roo (Laguna Bacalar, Bahía de Chetumal), así 
como la Cuenca del Candelaria y la Laguna de términos en Campe-
che (POET, 2015).

La calidad del agua en Calakmul es considerada mala, debido al 
exceso de sulfatos de calcio, que la hacen no apta para consumo 
humano, de tal forma, que las fuentes disponibles para consumo 
son aguas pluviales almacenadas en cisternas o aguadas. El 48% 
de la población en Calakmul utiliza sistemas de captación de agua 
de lluvia, como forma de abastecimiento de agua a sus viviendas 
(Ayuntamiento de Calakmul, 2015).

Según García et al (2002) en la Reserva de la Biosfera de Calak-
mul existen 1 353 aguadas (868 al norte y 485 al sur), por lo que la 
densidad aproximada es de 1.87 aguadas por hectárea. Aunque en 
el norte existe un mayor número de aguadas, éstas tienen menor 
superficie; el área promedio por aguada en el norte es de 1 373 m2 
y en el sur de 8 436 m2.

La presente investigación forma parte del Proyecto Agua Segura 
en Calakmul financiado por la Fundación Kellogg y la Fundación 
Gonzalo Río Arronte, que empezó a operar en el año 2018 y tiene 
por objetivo promover la gobernanza del recurso hídrico en Calak-

mul, a través de la instalación de infraes-
tructura hídrica y tecnologías alternativas 
para el agua en los centros escolares del 
municipio y a través del fortalecimiento 
de la organización comunitaria. 

MÉTODOS
Los cuerpos de agua que se estudiaron 

fueron Arroyo Negro en la Microrregión 
de Civalito, Zoh-Laguna en la Microrregión 
de Xpujil, el río de la localidad Km. 120 
en la Microrregión de Puebla de Morelia y 
Laguna de Alvarado en la Microrregión de 
Josefa Ortíz de Domínguez. Los muestreos 
se llevaron a cabo durante el segundo se-
mestre del 2019. 

A. Muestreo de avifauna

El muestreo de avifauna se llevó a cabo 
durante el mes de octubre en Arroyo Ne-
gro, Km. 120, Laguna de Alvarado y Zoh-
Laguna. El muestreo fue diurno (7:00 a 
9:00 am) a través de un recorrido de un 
transecto de 1 km de largo, para ello se 
contó con una persona experta en aves 
de la zona. Se utilizó la aplicación de eBird 
como apoyo del registro.

En Arroyo Negro se muestreó en la ori-
lla del arroyo, el punto inicial del transec-
to fue 17°51’26” N, 89°14’42”W y el final 
final 17°51’19”N, 89°14’49”W, con una al-
titud promedio de 75 msnm. 

En Laguna de Alvarado el transecto fue 
la mitad del borde de la laguna, ya que por 
falta de accesibilidad en el camino, no se 
pudo realizar en todo el borde. El punto 
inicial fue 18.0178609, -89.2688945 y el 
final 18.0134406, -89.2698675, con una 
altitud promedio de 120 msnm. 

En Km 120 se muestreó a la orilla 
del río, el punto inicial del transecto 
fue 18°31’00” N, 89°41’48” W y el final 
18°30’34” N, 89°42’04” W, con una altitud 
promedio de 195 msnm. 

En Zoh-Laguna, el muestreo se hizo a la 
orilla de la laguna, dándole toda la vuelta a 
esta, siendo el recorrido total de 1.150 km. 

E C O T O N O S
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La coordenada inicial y final fue 18.588, -89.417 y la coordenada 
media fue 18.581, 89.409.

B. Muestreo de herpetofauna

Se llevó a cabo durante el mes de diciembre en Arroyo Negro, Km. 
120, Laguna de Alvarado y Zoh-Laguna. El esfuerzo de muestreo fue 

UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
HUMEDALES EN CALAKMUL, CAMPECHE

Cuadro 1. Parámetros físico-químicos de los humedales de estudio en Calakmul, Campeche. 
*Ppm= partes por millón.

FUENTE: DATOS TOMADOS EN CAMPO

Cuadro 2. Características físicas-biológicas de los 
cuerpos de agua estudiados en Calakmul. 

FUENTE: 1 DATOS OBTENIDOS EN CAMPO. 
2PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRI-
TORIAL. 
3 SIT-IDESMAC. 
4 CLICOM-CICESE. 
5 MARTÍNEZ Y GALINDO (2002) Y CHIQUINI (2016).

Parámetro

Cloro libre

Cloro total

pH

Bromo

Alcalinidad

Dureza cálcica

Ácido cianúrico

Arroyo Negro

0.11

0.11

7

Bajo

98

69

52

Zoh-Laguna

Bajo

Bajo

7.6

Bajo

239

111

50

Laguna de Alvarado

0.10

0.12

7.2

0.2

75

79

26

Km 120

0.62

0.62

8

1.4

208

127

45

Rangos permisibles

0-10 ppm*

0-10 ppm

6.5-8.5

0-22 ppm

0-250 ppm

0-400 ppm

0-125 ppm

Precipitación anual 

(mm)4

Temperatura promedio 

anual (°C)4

Evaporación anual (mm)4

Vegetación5

Laguna de Alvarado

36

16

Buena 

Recreación 

gleysol

28 ha

1,328

26.1

4

Selva media, tintal, selva 

baja y tasistal 

Zoh-Laguna

46

12

Buena 

Recreación 

rendzina

5 ha

955

23.1

3.1

Selva de xu’ul, bajo 

mixto y selva baja 

caducifolia

Arroyo Negro

46

15

Buena 

Uso agropecuario

rendzina

6.5 km

1,328

26.1

4

Río del Km. 120

60

15

Buena 

Uso agropecuario

vertisol

7 km

918

25.2

4.2

Vegetación riparia, selva 

alta y selva mediana

Selva mediana subpe-

rennifolia
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de 3 días en cada sitio, para ello se contó 
con un experto de herpetofauna de la 
región. Los transectos fueron los mismos 
que para el muestreo de avifauna. 

C. Calidad de agua 
Se llevó a cabo el monitoreo de la ca-

lidad de agua de Arroyo Negro, Km. 120, 
Laguna de Alvarado y Zoh-Laguna durante 

el mes de octubre con el fotómetro portá-
til Color Q TesTabs PRO-7. Los parámetros 
fisicoquímicos que se analizaron fueron: 
pH, cloro libre y cloro total, bromo, alcali-
nidad, dureza cálcica, ácido cianúrico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cuerpos de agua que se estudiaron 

fueron Arroyo Negro en la Microrregión 
de Civalito, Zoh-Laguna en la Microrregión 
de Xpujil, el río de la localidad Km. 120 
en la Microrregión de Puebla de Morelia y 
Laguna de Alvarado en la Microrregión de 
Josefa Ortíz de Domínguez. Los muestreos 
se llevaron a cabo durante el segundo se-
mestre del 2019. 

Se encontró que los cuatro cuerpos de 
agua en Calakmul tienen buena calidad 
del agua (Cuadro 1), las lagunas tienen un 
uso de recreación mientras que los ríos su 
principal uso es agropecuario (Cuadro 2).

En estas cuatro localidades se tiene 

E C O T O N O S

Cuadro 3. Caracterís-
ticas sociales de las 
localidades donde se 
ubican los cuerpos de 
agua estudiados en 
Calakmul. 

FUENTE: INEGI, 2010.

Figura 1. Gráfica de precipitación promedio anual en 
mm en el Municipio de Calakmul, Campeche. Periodo: 
1998-2015.
FUENTE: CLICOM-CICESE.

Característica

Altitud (msnm)

Población total

Población indígena

Viviendas totales

Viviendas con agua 

entubada

Viviendas con excusado

Viviendas con drenaje

Viviendas con lavadora

153

100

61

33

19

18

17

10

Laguna 
de 

Alvarado

Km 120Arroyo 
Negro%

Zoh-
Laguna

-

100%

58%

100%

73%

77%

48%

52%

78

240

237

42

38

38

3

3

100%

99%

100%

90%

90%

7%

7%

198

162

60

50

2

35

21

14

100%

37%

100%

4%

70%

42%

28%

270

1074

626

314

231

241

151

164

          -

100%

61%

100%

57%

54%

51%

30%

%% %
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presencia de población indígena, que va 
desde un 37% (Km. 120) hasta un 99% 
(Arroyo Negro). Asimismo, Arroyo Negro 
es la localidad que presenta un mayor 
número de viviendas con agua entubada 
(90%), mientras que Km. 120 solo tiene el 
3% (Cuadro 3).

Según Reyna-Hurtado et al (2010), las 
lluvias en Calakmul se han reducido en un 
20% desde 1947 que se inició el monitoreo 
del clima en la región. También se puede 
observar en la Figura 1 que el régimen hí-
drico de la región presenta una tendencia 
irregular.

Por otra parte, la temperatura prome-
dio anual se ha incrementado 3%, en el pe-
riodo analizado de 1998 a 2015 (Figura 2), 
también se observa una tendencia irregu-
lar mucha fluctuación en la temperatura 
anual promedio.

Sin embargo, a nivel de humedal, se ob-
serva que la precipitación y la temperatura 
no solo disminuyeron, sino que aumenta-
ron en la parte sur del municipio, que le 
corresponde la estación meteorológica de 
Laguna de Alvarado (Cuadro 4).

Esta variación se puede deber a la 
cobertura arbórea; ya que en la zona 
sur del municipio (donde se ubica 
Laguna de Alvarado y Arroyo Negro) se 
encuentra la mayor porción de selva alta 
subperennifolia, mientras que en la zona 
centro (donde se ubica Zoh-Laguna y 
Km. 120) la mayor parte de vegetación es 
secundaria y corresponde a selva mediana 
subperennifolia (Figura 3).

La temperatura promedio
anual se ha incrementado 
3%, en el periodo
analizado de 1998 a 2015 
(Figura 2),
también se observa una 
tendencia irregular
mucha fluctuación en la 
temperatura
anual promedio.

UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
HUMEDALES EN CALAKMUL, CAMPECHE

Figura 2. Gráfica de 
temperatura anual 
promedio en el Mu-
nicipio de Calakmul, 
Campeche. Periodo: 
1998-2015.

FUENTE: CLICOM-
CICESE.

Cuadro 4. Datos de variación de precipitación y 
temperatura por humedal en el periodo 1998-
2015. 

FUENTE: CLICOM-CICESE.

Humedal

Laguna de Alvarado

Zoh-Laguna

Arroyo Negro

Km. 120

Estación Meteorológica

Laguna de Alvarado

Zoh-Laguna 

Laguna de Alvarado

Conhuás

Variación en precipitación

Aumento del 5%

Disminución del 20%

Aumento del 5%

Disminución del 31%

Variación en temperatura

Aumento del 4%

Disminución del 3%

Aumento del 4%

Aumento del 9%
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RECOMENDACIONES
Según los tipos de uso del Territorio 

del Municipio de Calakmul y Criterios de 
uso/control para el POET (2015) se prohí-
be la eliminación de la vegetación arbórea 
o natural en los bordes de los cuerpos de 
agua naturales a una distancia no menor 
de diez metros del cauce y al mismo tiem-
po recomiendan establecer una zona de 
amortiguamiento entre el área de aprove-
chamiento agropecuario y el entorno de 
lagunas. También se establece que en esta 
zona se promoverá la conservación y res-
tauración de la vegetación primaria. En el 
caso de Laguna de Alvarado la recomenda-
ción es que esta zona de amortiguamiento 
sea de 6.78 km2 que corresponde a la zona 
susceptible a inundación y se encuentra 
en la parte norte, oriente y sur de la laguna 
(Figura 4).

Considerando la pendiente de Laguna 
de Alvarado (Figura 6), se observa que en 
la parte poniente se encuentran las esco-
rrentías; por lo cual es importante man-
tener esta zona reforestada para evitar 
deslaves, lo cual se confirma en el mapa 
de Unidad de Gestión Ambiental del OET 
(2015) en donde esta zona la determinan 
de restauración y alrededor de la laguna de 
conservación.

En el caso de la laguna de Zoh-Laguna 
se recomienda que la zona de amortigua-
miento sea de 12 ha, lo que corresponde 
a la zona susceptible a inundación y se 
encuentra en la parte sur de la laguna (Fi-
gura 5). Al observar el mapa de pendiente 
(Figura 7) se aprecia que la parte poniente 
es la que tiene mayor elevación, es decir, 
esta zona es la que principalmente debe 
de estar sujeta a restauración para evitar 
deslaves. 

En el caso de Arroyo Negro, la zona más 
deforestada se encuentra a 1 km hacia el 

Según los tipos de uso del Territorio del 
Municipio de Calakmul y Criterios de uso/
control para el POET (2015) se prohíbe la 
eliminación de la vegetación arbórea o 
natural en los bordes de los cuerpos de 
agua naturales a una distancia no menor 
de diez metros del cauce y al mismo 
tiempo recomiendan establecer una zona 
de amortiguamiento entre el área de 
aprovechamiento agropecuario y el entorno 
de lagunas. 

E C O T O N O S

Figura 3. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de 
Calakmul, Campeche.

FUENTE: SIT-IDESMAC.
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UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
HUMEDALES EN CALAKMUL, CAMPECHE

Figura 4,5,6 y 7. (izquierda a derecha).
Fig. 4. Zona susceptible a inundación en Laguna de 
Alvarado, Calakmul.
Fig. 5. Zona susceptible a inundación de Zoh-Laguna, 
Calakmul, Campeche.
Fig. 6. Mapa de pendiente de Laguna de Alvarado, 
Calakmul.
Fig. 7. Mapa de pendiente de Zoh-Laguna, Calakmul.

FUENTE: SIT-IDESMAC.

sur de la zona urbana (Figura 9). El área con necesidad de restaura-
ción tiene una superficie de 308 m2 y se encuentra en la parte po-
niente del río, siendo la parte oriente la más conservada. Esta zona 
pertenece a parcelas, por lo que sería conveniente restringir el uso 
de agroquímicos debido a su cercanía al cuerpo de agua.

Por otro lado, la parte poniente del río es la que tiene mayores 
elevaciones (Figura 10) lo cual reafirma que esa zona es la que se 
debe de reforestar para también evitar deslaves en temporada de 
lluvias. La cobertura vegetal juega un papel importante en la re-
tención e infiltración del agua, de tal forma que las partes altas 
de la cuenca que tienen pérdida de cobertura vegetal, el agua se 
retiene poco, y entonces grandes cantidades de caudal lleguen en 
poco tiempo a la parte baja provocando inundaciones en la época 
lluviosa y escasez en la época seca (Sevilla y Colmerma, 2009).

En el caso del río de la localidad de Km 120 se observa que a lo 
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largo de 1.5 km de la zona urbana al sur se encuentran las parcelas, 
las cuales no respetaron lo estipulado por el POET (2015) de dejar 
un franja de 10 m, ya que ellos retiraron la vegetación arbórea de 
ambos bordes del río, dejando el cuerpo de agua con alta vulnera-
bilidad; por lo que es necesario llevar a cabo reforestación en esta 
parte del río (Figura 11). La vegetación arbórea en los bordes de 
los cuerpos de agua es importante ya que resta la evaporación del 
mismo al proveerle sombra. Asimismo en estas parcelas se debe de 
restringir el uso de agroquímicos, ya que están muy cerca del río y 
la lixiviación de los mismos puede estar contaminando el cuerpo 
de agua. 

Asimismo según el mapa de pendiente (Figura 11) se aprecia que 
el tramo del río que va de la zona urbana de Km. 120  al sur, de su 
lado poniente se encuentra la mayor elevación, por lo que es im-
portante reforestar esta zona para evitar deslaves en temporada de 
lluvias. 

CONCLUSIONES
Laguna de Alvarado es el humedal que 

tiene las mejores condiciones físicas, ya 
que tiene la mayor superficie, la precipita-
ción más alta, el tipo de suelo al ser gley-
sol, permite el estancamiento del agua, ya 
que es de drenaje lento y actualmente ya 
no se extrae agua de este para consumo 
humano, su uso solamente es de recrea-
ción. También 16 de septiembre (localidad 
donde se encuentra Laguna de Alvarado) 
tiene menor población (100 habitantes) a 
comparación de las otras localidades de 
estudio, lo que crea una menor presión so-
bre el recurso agua. 

Mientras que la laguna de Zoh-Laguna 
es el cuerpo de agua más vulnerable, 

E C O T O N O S

Figura 8,9, 10 y 11. (izquierda a derecha).
Fig. 8. Zona para restauración de Arroyo Negro, Calakmul.
Fig. 9. Mapa de pendiente de Arroyo Negro, Calakmul.
Fig. 10. Zona de restauración de los bordes del río de Km 120, Calakmul, Campeche.
Fig. 11. Mapa de pendiente, Km. 120, Calakmul.

FUENTE FIGURA 9 Y 11: GOOGLE EARTH.
FUENTE FIGURA 10 Y 12: SIT-IDESMAC.
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debido a que es el más pequeño, su 
precipitación es baja, y el tipo de suelo es 
rendzina, el cual es un suelo somero que 
no es arcilloso, sino más bien es bueno 
para cultivar. El número de personas que 
viven en la localidad son 1074, siendo la 
localidad más grande dentro del estudio 
y lo que crea una mayor presión sobre el 
recurso agua. 

Asimismo, la localidad que presenta 
mayor biodiversidad (tanto de avifauna 
como de herpetofauna) es Km 120 y tam-
bién es de las localidades de estudio con 
menor población humana.  

En los cuatro humedales es necesario 
llevar a cabo acciones de conservación y 
de restauración de la vegetación aledaña 
de parte de los pobladores para así salva-
guardar dichos cuerpos de agua.
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Anexo 1. Listado de avifauna de los humedales de Calakmul, Campeche. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Actitis macularius

Amazilia rutila

Amazona albifrons

Amazona
 xantholora

Amblycercus 
holosericeus

Anhinga anhinga

Aramides 
albiventris

Ardea alba

Ardea herodias

Attila spadiceaus 

Buteo magnirostris

Buteo plagiatus 

Butorides 
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Anexo 2a. Listado de anfibios presentes en los humedales de Calakmul, Cammpeche. 
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9
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No Nombre  
común

Laguna de
         Alvarado
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Ranita mísera
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Anexo 2b. Listado de reptiles presentes en los humedales de Calakmul, Campeche. 
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Ameiva  
undulata
Basiliscus 

vittatus
Coleonyx 
elegans

Coniophanes 
imperialis  

Crocodylus 
moreletii

Hemidactylus 
frenatus 

Kinosternon 
scorpioides

Mabuya  
unimarginata

Ninia sebae

Norops 
lemurinus

Norops 
rodriguezii

Rinoclhomys 
areolata 

Sceloporus 
chrysostictus
Staurotypus 
triporcatus  

Tropidodipsas 
sartorii

Trachemys 
venusta 
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Reptil 
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Reptil

Reptil

Reptil

Reptil 
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Reptil
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Reptil

Reptil

Reptil

Reptil
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Total



88 |   diversidad www.idesmac.org

Unidad de Manejo de Vida 
Silvestre (UMA) como política 
ambiental en Santa Ana, Oaxaca, 
México

Por OMAR ÁVILA FLORES1

        JESÚS GARCÍA SANTIAGO2

1  Universidad de la Sierra Sur y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Correo: afomar_1@hotmail.com
2 Licenciado en Administración Municipal. Correo: jess_garciastgo@hotmail.com

Resumen

Esta investigación analiza la factibilidad para 

implementar una Unidad de Manejo de Vida Sil-

vestre (UMA), como política ambiental municipal, 

con base en las condiciones sociales, políticas, y 

económicas que existen en el municipio de San-

ta Ana, Oaxaca, México. Esta iniciativa surge por 

la problemática del inadecuado manejo y conser-

vación de la fauna silvestre (venado cola blanca) 

que prevalece en este espacio geográfico. 

Los resultados establecen que existe factibilidad 

política, dado que se determinó que existe volun-

tad política de las autoridades locales. Asimis-

mo se verificó la factibilidad social, dado que la 

mayoría de los ejidatarios aceptan y consideran 

viable el proyecto. Se asume que el proyecto si 

es posible mediante la gestión de recursos eco-

nómicos de programas federales.

Palabras claves: Gobierno municipal, Unidad 

de Manejo de Vida Silvestre, venado cola blanca, 

política ambiental, factibilidad.

Abstract

This research analyzes the feasibility to imple-

ment a Wildlife Management Unit (UMA), as a 

municipal environmental policy based on social, 

political, and economic conditions that exist in 

the municipality of Santa Ana, Oaxaca, Mexico. 

This initiative arises from the problem of inade-

quate management and conservation of wildlife 

(whitetail deer) which prevails in this geographi-

cal area.

The results show that there is a political feasi-

bility and the political will was determined as 

important to local authorities. The social feasibili-

ty was also verified due to the project is accepted 

and considered as viable in the most of ejidata-

rios. However, it is assumed that the project is 

possible through the management of economic 

resources of federal programs.

Keywords: Municipal government, Wildlife Ma-

nagement Unit, white-tailed deer, environmental 

policy, feasibility.
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Foto. Santa Ana

Fuente: FaCebOOk santa 
ana rayón OaxaCa.

INTRODUCCIÓN

El manejo y conservación de los 
recursos naturales y en espe-
cífico el de la fauna silvestre, 
representa un reto para la ad-
ministración pública, ante el 

severo impacto ocasionado a la esfera am-
biental. México es un país que posee una 
riqueza natural, por ello, es necesario im-
plementar estrategias que contribuyan a 
disminuir los efectos colaterales derivados 
del uso irracional de los recursos natura-
les, el cual en los últimos años ha incre-
mentado considerablemente. De tal ma-
nera, de seguir con esta tendencia, en los 
próximos años la disponibilidad de tales 
recursos será escasa, lo que afectará signi-
ficativamente el sector ambiental, social y 
económico del país.

Ante tal problemática, el Gobierno Mu-
nicipal desempeña un papel fundamental 
al interactuar directamente con los ciuda-
danos y poseer una mayor administración 
y conocimiento de su ámbito territorial, 
favoreciendo la formulación de políticas 
públicas ambientales, las cuales conllevan 

a una eficiente toma de decisiones. Por 
eso, es desde el ámbito municipal donde 
existe la posibilidad de implementar estra-
tegias que propicien el cuidado del medio 
ambiente. El estudio surge de la necesidad 
de conocer la factibilidad social, política 
y económica para establecer una UMA de 
Vida Silvestre en el municipio de Santa 
Ana, Oaxaca.

La investigación se presenta en seccio-
nes, en la sección del marco teórico-con-
ceptual se exponen los enfoques y con-
ceptos inmersos en el estudio. Para ello, 
se consultaron fuentes secundarias de in-
formación. En el apartado de metodología 
y materiales se explica el procedimiento 
para realizar la investigación, se describe 
el tipo de estudio, el objeto, las unidades 
de análisis, la determinación de la mues-
tra, las técnicas e instrumentos para la re-
colección de datos, la fiabilidad y la validez 
de los instrumentos de investigación y el 
análisis de la información recolectada. 

En la sección de resultados se presen-
tan los hallazgos obtenidos de las entrevis-
tas y cuestionarios levantados en campo, 

UMA COMO POLÍTICA AMBIENTAL EN SANTA 
ANA, OAXACA
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con los cuales se determinó la factibilidad en sus tres dimensiones: 
política, social y económica. Finalmente en la última sección en la 
discusión, se realiza el análisis de los resultados y se contrasta la in-
formación obtenida, lo cual da pauta a mencionar las conclusiones 
resaltando así las contribuciones de la investigación. 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL
El trabajo contempla el enfoque del desarrollo sustentable. Éste 

surge ante la necesidad de mitigar el inadecuado manejo y conser-
vación de los recursos naturales. Entre las definiciones abordadas, 
se encuentra el concepto planteado por la Comisión de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. La Co-
misión definió el desarrollo sostenible como aquel “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras de satisfacer las propias” (Gallopín, 
2003, p. 23).

El término de desarrollo sostenible y sustentable, diversos au-
tores interpretan que es el mismo concepto. Gómez (1996) señala 
que “analizando el concepto, encontramos que el término de sus-
tentable aparece con significados semejantes en diversos artículos, 
referidos al informe de Nuestro Futuro Común, como desarrollo 
sustentable en vez de sostenible, y se traducen como sinónimos” 
(citado en López, López y Ancona, 2005). Con base a lo anterior 
en esta investigación se hace alusión como sinónimo al desarrollo 
sustentable y sostenible. Para efectos del trabajo se entenderá al 
desarrollo sustentable como aquel que permite satisfacer las nece-
sidades actuales de las personas, cuidando que las futuras genera-

La factibilidad política permite conocer 
los intereses y el poder que tienen las 
personas, grupos u organizaciones que 
estarían tanto a favor como en contra de 
la propuesta de política pública (Franco, 
2012, p. 199). Para determinar la factibilidad 
económica, se realiza el análisis de la 
factibilidad presupuestal la cual “permite 
identificar la disponibilidad de recursos para 
la implementación de la política pública que 
se está diseñando” (Franco, 2012, p. 189). 
Y la factibilidad social permite conocer si 
las personas están a favor o en contra de la 
propuesta de política ambiental. 

ciones puedan satisfacer las suyas. 
Con respeto a los conceptos de la inves-

tigación se encuentra la gestión ambiental 
municipal. Massolo (2015, p.11), define a 
la gestión ambiental como “el conjunto de 
acciones y estrategias mediante las cua-
les se organizan las actividades antrópi-
cas que influyen sobre el ambiente con el 
fin de lograr una adecuada calidad de vida 
previniendo o mitigando los problemas 
ambientales”. De tal modo, que la gestión 
ambiental incluye actividades normativas, 
operativas y programáticas para atender 
el deterioro ambiental, donde la participa-
ción ciudadana es relevante.

Por lo tanto, la gestión ambiental mu-
nicipal es parte de las políticas públicas. 
Franco (2012) las define como acciones 
que realiza el gobierno para solucionar 
problemas públicos que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diag-
nóstico y análisis de factibilidad, en donde 
participa la ciudadanía para la definición 
de problemas y soluciones. Se deduce que 
las políticas públicas establecen solucio-
nes para un problema y también poseen la 
ventaja de prevenirlo.

En efecto el gobierno puede imple-
mentar políticas públicas ambientales. 
De acuerdo con Iturribarría (s. d, p.65) “la 
política ambiental basada siempre en re-
sultados de investigación científica, es la 
preocupación y desarrollo de objetivos 
con fines para mejorar el medio ambien-
te, conservar los principios naturales de 
la vida humana y fomentar un desarrollo 
sostenible”. Es por eso que la política am-
biental se manifiesta a través de acciones 
dirigidas a solucionar problemáticas am-
bientales. 

Para la implementación y puesta en 
marcha de la política ambiental, es nece-
sario que exista voluntad política de los 
actores involucrados. En este caso del mu-
nicipio de Santa Ana, la voluntad política 
recae en la disposición y el actuar del Go-
bierno Municipal y el Comisariado Ejidal. 
Wateraid (2007) considera que la voluntad 

E C O T O N O S
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política hace referencia a tomar medidas 
para generar el cambio que se está buscan-
do bien sea por intereses generales o par-
ticulares (citado en Díaz, 2010, p. 77). Es 
por eso que la voluntad política considera 
la determinación de los actores políticos 
para solucionar los problemas ambienta-
les, los cuales han sido o no promovidos 
por la ciudadanía.

Así como la voluntad política es nece-
saria para la viabilidad de la política am-
biental también es pertinente realizar un 
análisis de la factibilidad. La factibilidad 
política permite conocer los intereses y 
el poder que tienen las personas, grupos u 
organizaciones que estarían tanto a favor 
como en contra de la propuesta de política 
pública (Franco, 2012, p. 199). Para deter-
minar la factibilidad económica, se realiza 
el análisis de la factibilidad presupuestal la 
cual “permite identificar la disponibilidad 
de recursos para la implementación de la 
política pública que se está diseñando” 
(Franco, 2012, p. 189). Y la factibilidad so-
cial permite conocer si las personas están 
a favor o en contra de la propuesta de po-
lítica ambiental. 

Por otra parte, una estrategia de la polí-
tica ambiental a nivel nacional es el Siste-
ma Nacional de Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre. Este 
sistema integra a las Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre. 
Las UMA se concibieron en ese entonces 
por el Instituto Nacional de Ecología y la 
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (INE-SEMARNAT, 1997), 
como “espacios para promover esquemas 
alternativos de producción compatibles 
con el cuidado de la vida silvestre, median-
te el uso racional, ordenado y planificado 
de los recursos naturales renovables en 
ellas contenidos, y que frenaran o revirtie-
ran los procesos de deterioro ambiental” 
(CONABIO, 2012, p. 5).

El manejo y conservación de la vida 
silvestre forma parte de las actividades 
del SUMA. La SEMARNAT y la CONAFOR 

(2009, p. 13). Definen al manejo y conservación de la vida silvestre 
como “el arte de usar la tierra para producir cosechas sostenidas 
anuales de animales silvestres con fines de aprovechamiento” (De 
tal modo que con esta estrategia se pretende la reproducción de 
fauna silvestre para su uso y disposición por parte de las personas. 
Así pues, el manejo y conservación de la fauna silvestre implican el 
desarrollo de estrategias en beneficio de la vida silvestre. 

Dado la importancia que representa el término de vida silvestre 
para esta investigación, es necesario delimitar su significado. Vida 
silvestre se refiere a los animales que habitan de forma libre en las 
distintas regiones del país. Vida Silvestre y Fauna Silvestre tienen 
el mismo significado” (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales [SEMARNAT] y Comisión Nacional Forestal [CONAFOR], 
2009, p. 9). Específicamente las especies de la fauna silvestre que 
encontramos en el territorio municipal son: venado cola blanca, 
armadillo, iguana.

MARCO CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, OAXACA 
En este apartado se muestran datos generales e información del 

municipio de Santa Ana, Oaxaca que constituye el área de estudio 
de esta investigación. Por lo tanto, se realizó la consulta de fuen-
tes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

UMA COMO POLÍTICA AMBIENTAL EN SANTA 
ANA, OAXACA

Una estrategia de la política ambiental a 
nivel nacional es el Sistema Nacional de 
Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre. Este sistema integra a las 
Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre. Las UMA se concibieron 
en ese entonces por el Instituto Nacional 
de Ecología y la Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(INE-SEMARNAT, 1997), como “espacios 
para promover esquemas alternativos de 
producción compatibles con el cuidado de 
la vida silvestre, mediante el uso racional, 
ordenado y planificado de los recursos 
naturales renovables en ellas contenidos, y 
que frenaran o revirtieran los procesos de 
deterioro ambiental” (CONABIO, 2012, p. 5).
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mediante las cuales se obtuvo informa-
ción con respecto a la esfera natural, social 
y económica.

Localización 

El municipio de Santa Ana se localiza 
en el estado de Oaxaca, México. Pertenece 
al Distrito de Miahuatlán y está ubicado en 
la región de la Sierra Sur. Colinda al norte 
con el municipio de San Simón Almolon-
gas; al sur con el municipio de Miahuatlán 
de Porfirio Díaz; al este con el municipio 
de Santa Cruz Xitla y al oeste con el muni-
cipio de San Vicente Coatlán. 

La localidad urbana de Santa Ana se 
encuentra a una distancia aproximada de 
110 km de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
en un tiempo estimado de dos horas. Se 
ubica entre los paralelos 16°17’ y 16°23’ 
de latitud norte; los meridianos 96°41’ 
y 96°47’ de longitud oeste; altitud entre 

1,500 y 2,500 msnm. Ocupa el 0.06% de la superficie del estado 
(INEGI, 2010).

Sistema de gobierno

El régimen político está basado en los Sistemas Normativos In-
ternos comúnmente denominado Sistema de Usos y Costumbres. 
El sistema de gobierno no pertenece al sistema normativo indígena, 
porque el municipio no se encuentra reconocido como indígena. El 
municipio no tiene agencias municipales, por tanto para efectos 
administrativos está divido en tres secciones o barrios. Entre los 
principales asentamientos humanos se encuentran: Camino a San 
Simón Almolongas, Eugenio Cruz García y La Coyotera.

Población

Con base en la información obtenida del INEGI (2010) el muni-
cipio contaba en ese año con una población de 1,978 habitantes, 
de los cuales 957 eran hombres y 1,021 mujeres. En la encuesta In-
tercensal del INEGI (2015), la población total era de 2,153 en donde 
1,059 son hombres y 1,094 mujeres.

Mapa 1. Ubicación del 
municipio de Santa 
Ana, Oaxaca, México

Fuente: elabOraCión 
prOpia COn base en el 
MarCO geOestadístiCO, 
inegi, 2016. 
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Figura 1. Pirámide Po-
blacional del municipio 
de Santa Ana, Oaxaca 
2015

Fuente: elabOraCión 
prOpia COn base en  inFOr-
MaCión del inegi (2015).

Régimen de propiedad

Existen hoy en día dos regímenes de 
propiedad en México; el primero es la pro-
piedad ejidal (representada por una perso-
na denominada ejidatario), el segundo es 
el régimen de la propiedad privada (repre-
sentado por un persona con carácter legal 
el cual puede ser privado).

Antes de la década de los años noven-
ta el régimen de propiedad que prevalecía 
en el país era el de la propiedad ejidal, con 
la reforma al artículo 27 constitucional en 
1992 el régimen de la propiedad cambio a 
propiedad privada, es decir, el territorio se 
puede fraccionar, lotificar vender o ceder 
a terceros, a partir de entonces se ha pre-
sentado una reestructuración con el régi-
men de las propiedades.

Para el caso del municipio de San-
ta Ana, la mayor parte del territorio está 
conformado por el régimen de propiedad 
ejidal, la cual está regida por el Comisaria-
do Ejidal y los ejidatarios (dueños de los 
terrenos) y en las asambleas del municipio 
se tratan problemáticas relacionadas con 
el territorio (usos de suelo, agricultura, 
ganadería, protección y conservación de 
áreas naturales), ya que como se mencio-
nó líneas arriba el municipio se rige por el 

Sistema Normativo Interno (SIN). 
Según el INEGI (2015) en Santa Ana 

existen 734 terrenos con una superficie de 
4,652.2 hectáreas de propiedad ejidal, por 
lo que para lograr un desarrollo sustenta-
ble se requiere de la suma de todos los sec-
tores de la población y que exista legitimi-
dad entre el gobierno local y la sociedad 
para el logro de los objetivos, asimismo, es 
necesaria la participación del Comisariado 
Ejidal y de los ejidatarios. 

 
METODOLOGÍA Y MATERIALES

La investigación la realizamos bajo un 
enfoque mixto al combinar características 
de los procesos cualitativo y cuantitativo 
con la finalidad de obtener mayor conoci-
miento acerca del objeto de estudio. De tal 
manera, que los instrumentos utilizados 
para la recolección de información fueron 
la aplicación de entrevistas a autoridades 
municipales, mientras que los cuestiona-
rios fueron aplicados a los ejidatarios del 
municipio, el resultado de la investigación 
tiene los alcances exploratorio y descrip-
tivo. 

Las entrevistas se aplicaron  a los in-
tegrantes del ayuntamiento  Presidente 
Municipal,  Director de Obras Públicas, 
Director de Ecología, Tesorero Municipal, 

UMA COMO POLÍTICA AMBIENTAL EN SANTA 
ANA, OAXACA

Fotografía. Flora
Fuente: http://www.
inaFed.gOb.Mx
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tivo Consejo de Vigilancia. Además se nos 
cedió una hora en la asamblea municipal 
realizada en el mes de abril del 2019, para 
explicarles a los habitantes del municipio 
la implementación de la Unidad de Manejo 
de Vida Silvestre, la importancia de la con-
servación del venado cola blanca, la cual 
aprobada por la mayoría de los habitantes.

Otros recursos empleados que per-
mitieron la recopilación de información 
de manera adecuada fueron un teléfono 
móvil para la grabación y un cuaderno de 
campo. Además para determinar la mues-
tra de los ejidatarios y aplicar la encuesta, 
fue necesario solicitar por escrito el lista-
do de la relación de ejidatarios pertene-
cientes al ejido de Santa Ana, Oaxaca. 

RESULTADOS
Cabe aclarar que el municipio de San-

ta Ana, Oaxaca, México es uno de los 570 
que integran en territorio estatal, el cual 
se rige por el Sistema Normativo Interno, 
es importante mencionar que los muni-
cipios del estado de Oaxaca se rigen por 
dos sistemas políticos; el primero por Par-
tidos Políticos3 mientras que el segundo 
por Sistemas Normativos Internos4. Para 
determinar la factibilidad política se con-
sultó a la mayoría de los integrantes del 
ayuntamiento y/o Comisariado estuvieran 
a favor del proyecto ambiental. Para ello, 
se revisó lo establecido en el artículo 47 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Oaxaca (LOMEO), la cual señala que los 
acuerdos del cabildo podrán realizarse por 
mayoría simple, entendiéndose por está, 
la votación de la mitad de los miembros 
del ayuntamiento, más uno. Por lo tanto, 
deberán estar a favor del proyecto am-
biental la mitad más uno de los miembros 

La 
investiga-
ción la 
realizamos 
bajo un 
enfoque 
mixto al 
combinar 
caracte-
rísticas 
de los 
procesos 
cualitativo y 
cuantitati-
vo.

Comisariado Ejidal y al encargado del Con-
sejo de Vigilancia. Para los cuestionarios 
se recurrió a un muestreo probabilístico a 
través de la selección sistemática de ele-
mentos muéstrales. Por lo tanto, al exis-
tir al día de hoy 558 ejidatarios y haber 
obtenido 60 como el número de muestra, 
se dividió el número total de la población 
entre la cantidad de encuestas a aplicar 
(558/60=9.3). Por lo que posteriormente 
se realizó una selección sistemática de eji-
datarios en intervalos regulares de 9 en 9, 
esto con base al procedimiento descrito 
por Hernández et al (2010, p. 185).

Para determinar la muestra de ejida-
tarios se utilizó una formula estadística, 
obteniendo como resultado 60 personas 
a encuestar. La fórmula estadística que se 
empleó es la establecida por Lind, Marcal 
y Mason (2004):

Con el propósito de verificar que los 
instrumentos diseñados para esta inves-
tigación (entrevista semiestructurada 
constaba de 16 preguntas abiertas y el 
cuestionario de 17 preguntas cerradas) 
fueran confiables y válidos se realizaron 
previamente a su aplicación tres pruebas 
pilotos con la intención de mejorar los 
instrumentos planteados, principalmente 
para garantizar la comprensión de las pre-
guntas por parte de los sujetos de estudio.

Respecto al objeto de estudio de la in-
vestigación se centra en la factibilidad 
social, económica y política para imple-
mentar una UMA como política ambiental 
municipal en Santa Ana, Oaxaca. Para ello, 
los actores claves que aportan información 
para la investigación son los integrantes 
del ayuntamiento, los ejidatarios, los inte-
grantes del Comisariado Ejidal y su respec-

3  Partidos Políticos: los habitantes de los espacios 
geográficos eligen a sus autoridades a través de las 
elecciones electorales y por medio de un voto libre y 
secreto.
4 Sistemas Normativos Internos; se rigen políticamen-
te por usos y costumbres a través de una asamblea 
comunitaria en la cual eligen a las autoridades 
municipales, además de aprobar o rechazar temas de 
interés de la sociedad. 
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del ayuntamiento, es decir, la mayoría de 
sus integrantes.

Entre los principales asuntos ambien-
tales que forman parte de la administra-
ción municipal de Santa Ana, se encuentra 
la limpia, recolección, traslado, tratamien-
to y disposición final de residuos sólidos, 
así como actividades vinculadas con el 
mantenimiento de los jardines municipa-
les. Por su parte, el Comisariado Ejidal y el 
Consejo de Vigilancia han implementado 
actividades encaminadas hacia la conser-
vación de la flora y fauna silvestre, como 
ha sido la prohibición de la cacería clan-
destina mediante un mecanismo de mul-
tas y sanciones avalado por el reglamen-
to interno del ejido. Para ello, se realizan 
recorridos por el bosque para la custodia 
y vigilancia de la fauna silvestre, así como 
actividades enfocadas al saneamiento fo-
restal. También se ha colocado una barra 
metálica en la vía de acceso principal a la 
zona boscosa para evitar la entrada de ve-
hículos al lugar. De tal manera que las ac-
tividades vinculadas con el sector ambien-
tal están a cargo del Comisariado Ejidal en 
las cuales el Gobierno Municipal participa 
como órgano auxiliar, es decir, actúan de 
manera coordinada en el ejercicio de sus 
funciones. 

Asimismo, se identificó que la comi-
sión responsable de los asuntos ambien-
tales en la administración municipal es 
la Regiduría de Ecología, señalado por los 
miembros del ayuntamiento. No obstan-
te, mediante la consulta del Plan Munici-
pal de Desarrollo5 PMD 2017-2019 (2017), 
se identificó que la Regiduría de Ecología 
no se contempla en la estructura orgáni-
ca municipal, solamente se consideran 4 
regidurías; no obstante, los entrevistados 
aseguraron que la regiduría forma parte de 
la administración municipal, entonces se 
deduce que dicha instancia opera de ma-

Entre los principales asuntos ambientales 
que forman parte de la administración 
municipal de Santa Ana, se encuentra la 
limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos, 
así como actividades vinculadas con el 
mantenimiento de los jardines municipales. 
Por su parte, el Comisariado Ejidal y el 
Consejo de Vigilancia han implementado 
actividades encaminadas hacia la 
conservación de la flora y fauna silvestre, 
como ha sido la prohibición de la cacería 
clandestina mediante un mecanismo 
de multas y sanciones avalado por el 
reglamento interno del ejido.

nera informal, además el PMD 2017-2019 (2017) fue elaborado por 
una empresa externa de asesoría municipal.

Con respecto a las disposiciones normativas en materia ambien-
tal, existe un Bando de Policía y Gobierno. Por lo tanto, mediante la 
revisión de este reglamento, se identificó que entre los actos pro-
hibidos se contempla la cacería de todo tipo de especies. Asimismo 
en el capítulo del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente se faculta al ayuntamiento en materia ambiental para 
realizar atribuciones como la de formular, conducir y evaluar la po-
lítica ambiental de su circunscripción territorial, en congruencia 
con la estatal y la federal; así como expedir los reglamentos y dis-
posiciones necesarias para fortalecer las acciones de preservación 
del ambiente, entre otras atribuciones. Sin embargo, se identificó 
que el bando de policía no ha sido actualizado, desde el 15 de di-
ciembre de 2012, fecha de publicación en el periódico oficial del 
estado. 

Por otra parte, en la entrevista del Comisariado Ejidal se deter-
minó que cuenta con un reglamento interno. Este reglamento es-
tablece la prohibición de la cacería de animales silvestres e indica 
que a las personas que se les sorprenda cazando serán consignadas 
ante las autoridades correspondientes, de manera que este regla-
mento rige al ejido en materia ambiental. La autoridad ejidal señala 
que el reglamento tiene nueve años desde su creación, el 19 de julio 
de 2009; sin embargo, posee detalles que es necesario modificar, 
por lo que entre las actividades que pretende realizar el Comisaria-
do Ejidal se encuentra la actualización del reglamento interno del 

5 Plan Municipal de Desarrollo; es el documento rector 
en el que se establece el desarrollo y crecimiento de 
los municipios mexicanos, para que los habitantes 
cuenten con bienestar y aumentar la calidad de vida.
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ejido. Además del reglamento interno, otras de las disposiciones 
normativas en materia ambiental son los acuerdos derivados de la 
asamblea de ejidatarios, dado que se han creado medidas para la 
protección de la fauna silvestre, tal como las sanciones estableci-
das ante la cacería ilegal.

Con las aportaciones de los informantes se puede indicar que 
los principales problemas que considera la autoridad ejidal y la au-
toridad municipal que afectan a la fauna silvestre es la caza ilegal, 
la agricultura de roza, tumba y quema, el arrojamiento de basura 
al bosque, tala de árboles el cercado de los terrenos en el cerro 
y el uso de insecticidas en los cultivos. Todo esto asociado al in-
cumplimiento de los acuerdos planteados en la asamblea general 
de ejidatarios.

Por lo cual, se identificó que el Gobierno Municipal exhorta a 
los ciudadanos y les recomienda respetar los acuerdos establecidos 
en las asambleas con respecto al inadecuado manejo y conserva-
ción de la fauna silvestre. Asimismo el regidor de hacienda destacó 
como acción preventiva, la serie de recomendaciones que realiza 
el Gobierno Municipal a los ciudadanos, las cuales se exponen du-
rante la asamblea general. La autoridad ejidal, además de emitir 
recomendaciones durante la asamblea, también ha prohibido ac-
tividades como la cacería, la tala de árboles y el corte de maguey. 
Asimismo ha regulado el corte de leña y de algunas plantas (pino 
ocote, cucharilla, entre otras), también ha regularizado la extrac-
ción del abono vegetal. Por ello el Comisariado Ejidal y el Consejo 
de Vigilancia frecuentemente realizan recorridos de vigilancia por 
el bosque, con la finalidad de proteger la fauna silvestre, como el 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus) considerado patrimo-
nio de la biodiversidad mexicana según la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Además con las aportaciones de los informantes claves se ve-

rificó que no existe un documento, sea 
municipal o ejidal, que identifique los 
problemas vinculados con la fauna silves-
tre de la localidad y a pesar de que en el 
PMD 2017-2019 (2017) solamente se hace 
alusión a tales problemáticas ambientales 
resulta necesario realizar la investigación 
para determinar con certeza los problemas 
de carácter ambiental que están presentes 
en el territorio municipal. De tal modo, se 
verificó que el Gobierno Municipal no ha 
realizado obras o proyectos en materia de 
manejo y conservación de la fauna silves-
tre, solo se ha enfocado principalmente en 
la implementación de acciones preventi-
vas ante el deterioro de la flora y la fauna.

Por ello, ante la problemática del inade-
cuado manejo y conservación de la fauna 
silvestre se planteó como solución la facti-
bilidad de una UMA como antecedente se 
puede mencionar la UMA implementada 
en el municipio de San Cristóbal Amatlán, 
del Estado de Oaxaca, que brinda la con-
servación del venado y que sus habitantes 
perciben la sustentabilidad ya que con la 
conservación las futuras generaciones 
pueden conocer a esta especie. Por lo que 
se interrogó a los actores políticos a cer-
ca de su percepción sobre la viabilidad de 
implementar el proyecto ambiental en el 
municipio. En este sentido, los informan-
tes estuvieron a favor de la propuesta, por 
lo que destacaron la reproducción y con-
servación que se pudiera realizar a través 
de la UMA, se resaltó la relevancia del pro-
yecto ambiental para solucionar proble-
máticas, como la caza ilegal.

De manera que se destacan las 
respuestas positivas durante el espacio 
brindado en la asamblea y de los 
informantes, dado que nadie se opuso al 
planteamiento de la política ambiental 
y como integrantes del ayuntamiento 
conscientemente aseguraron que 
apoyarían la implementación de la UMA de 
vida silvestre en el municipio. Por su parte, 
el ciudadano entrevistado considera que el 
Comisariado Ejidal está a disposición y a 

Fotografía. Hidrografía
Fuente: http://www.inaFed.gOb.Mx
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favor de la política ambiental, reiterando que generará beneficios 
para las futuras generaciones, asimismo recalcó la importancia de 
incluir e involucrar los poblados colindantes para que el manejo y 
conservación de la vida silvestre sea eficiente. 

Por su parte el comisariado ejidal manifestó su disposición ante 
la iniciativa planteada para la implementación de la UMA, conside-
ra que se trata de un proyecto viable en términos sociales y políti-
cos. Además planteó que la UMA deberá proyectarse a mediano o 
largo plazo para que el proyecto sea redituable. Asimismo el comi-
sariado ejidal destacó la falta de recursos económicos para realizar 
el proyecto, pero enfatizó que si existe interés del presidente mu-
nicipal, posteriormente  se buscaría la manera para implementarlo. 
Así pues, el presidente municipal y el Comisariado Ejidal junto con 
su respectivo Consejo de Vigilancia asumen una postura a favor de 
la realización de la política ambiental. Y tanto la autoridad muni-
cipal, como la autoridad ejidal indicaron que la zona apta sería un 
terreno de uso común ubicado en un cerro cercano a la cabecera 
municipal.

Entre los beneficios que consideran las personas que se obten-
drían mediante la implementación de la UMA, principalmente son 
de tipo ambientales. Dado que en su mayor parte las personas des-
tacaron que se podría llevar a cabo la reproducción de los anima-
les y por tanto aumentaría la densidad poblacional. También hubo 
quienes plantearon la obtención de beneficios económicos con fi-
nes de comercialización. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que 
los miembros del ayuntamiento consideraban que los integrantes 
del Comisariado Ejidal estarían a favor del proyecto, dado que está 
dentro de su ámbito de competencia y es su deber realizarlo. Ade-
más si la asamblea de ejidatarios aprueba la iniciativa de la UMA, 
el Comisariado Ejidal debe estar a favor, por lo que la asamblea re-
presenta la máxima autoridad y en ella recae la toma de decisiones. 

Por consiguiente se comprobó que si existe factibilidad políti-
ca de los actores políticos y de los habitantes del municipio, esto 
al manifestar su disposición y aceptación de la política ambiental 
planteada. De manera que tanto los integrantes del Comisariado 
Ejidal como del Consejo de Vigilancia manifestaron estar a favor de 
la implementación de la UMA. Por lo que se determinó que existe 
mayoría simple, dado que la mitad más uno de los miembros es-
tuvieron de acuerdo con la propuesta del proyecto. Asimismo se 
deduce que existe voluntad política por parte de las autoridades 
locales. En este sentido, los informantes argumentaron que están 
a favor de la propuesta, de manera que consideran que mediante el 
proyecto se promoverá la reproducción y conservación de especies 
como el venado cola blanca. 

Con respecto a la factibilidad económica, se realizó el análisis 
de la factibilidad presupuestal con la referencia de la UMA imple-
mentada en San Cristóbal Amatlán, para realizar la proyección de 
los recursos económicos que se obtienen de las transferencias gu-

bernamentales se realizó una entrevista 
semiestructurada, a través de la cual se 
consideró la percepción de los informan-
tes claves y con base en su experiencia y 
conocimientos sobre los ingresos y egresos 
del municipio se logró determinar si existe 
la factibilidad económica para la UMA.

Algunos integrantes del Gobierno Mu-
nicipal insistieron en la falta de recursos 
económicos para la implementación de 
la UMA: De tal manera, indican que los 
ingresos propios no es suficiente para el 
financiamiento de la política ambiental, 
dado que no existe en los ciudadanos una 
cultura del pago de impuestos. Además el 
dinero no alcanza, por lo que se tienen que 
realizar pagos constantes del bombeo del 
agua potable y el alumbrado público.

Además, otros integrantes de la autori-
dad municipal argumentaron que si es po-
sible el financiamiento de la política am-
biental con recursos propios del Gobierno 
Municipal a pesar de que los ingresos sean 
insuficientes, por lo que solamente alcan-
zarían para solventar los costos básicos del 
proyecto, se debe considerar el financia-
miento de proyectos o programas federa-
les ya que es importante mencionar que en 
una UMA se protege y se conserva la vida 
silvestre en cautiverio, además se requiere 
conocimiento científico especializado de 
veterinarios para procurar el bienestar de 
los venados cola blanca. Además porque 
su realización implica un beneficio futuro 
de carácter social. El presidente municipal 
indicó la posibilidad de invertir en la UMA 
a pesar de que no ingresa lo suficiente, ar-
gumenta que la recaudación de ingresos 
propios es baja. 

Con respecto a lo anterior se 
les preguntó a los integrantes del 
ayuntamiento su percepción, por lo tanto, 
el Regidor de Hacienda mencionó que 
resulta difícil utilizar el dinero proveniente 
de las transferencias gubernamentales, por 
lo que hay que considerar los factores que 
implica la rendición de cuentas, por lo que 
señaló que mediante la gestión de recursos 
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En las entrevistas se hizo énfasis en la 
importancia que posee la gestión de 
recursos económicos para el financiamiento 
de la UMA. Cabe destacar que el PMD 
2017-2019 (2017) incluye estrategias 
para la preservación y conservación del 
entorno natural, específicamente el eje V 
denominado Santa Ana Sustentable propone 
como proyecto la elaboración del reglamento 
municipal para la protección del medio 
ambiente (flora y fauna) y para ello considera 
un presupuesto de $75,000.00.

económicos ante las dependencias 
gubernamentales si se puede realizar el 
proyecto. También los demás integrantes 
del ayuntamiento recalcaron la posibilidad 
de implementar la UMA gestionando 
recursos económicos de programas 
gubernamentales, por ejemplo del ramo 
33, el Fondo IV Fondo de Aportaciones 
y Fortalecimiento de los Municipios, del 
ramo 28 el Fondo del Fomento Municipal 
y de los recursos federales el Programa de 
Desarrollo Regional. 

En las entrevistas se hizo énfasis en la 
importancia que posee la gestión de re-
cursos económicos para el financiamien-
to de la UMA. Cabe destacar que el PMD 
2017-2019 (2017) incluye estrategias para 
la preservación y conservación del entor-
no natural, específicamente el eje V deno-
minado Santa Ana Sustentable propone 
como proyecto la elaboración del regla-
mento municipal para la protección del 
medio ambiente (flora y fauna) y para ello 
considera un presupuesto de $75,000.00.

Asimismo contempla como acción es-
tratégica la elaboración y colocación de 
anuncios para la protección de la fauna 
silvestre, para ello se estima $180,000.00. 
De tal modo que en su totalidad se ha asig-
nado un presupuesto total de $255,000.00 
en materia ambiental vinculado con la 
fauna silvestre (PMD 2017-2019, 2017). 

Además entre los objetivos planteados 
en el PMD 2017-2019 (2017) están: efec-
tuar acciones que contribuyan a la con-
servación de la biodiversidad mediante la 
gestión de recursos para realizar obras y 
acciones que coadyuven a la preservación 
de los recursos naturales y se propone ela-
borar el reglamento de protección al am-
biente, tomando en cuenta los usos y cos-
tumbres de la comunidad. 

Asimismo, para analizar el grado de 
factibilidad social, se diseñó una encuesta 
dirigida a los ejidatarios. Para ello se esta-
bleció una serie de preguntas orientadas a 
determinar la aprobación o el desacuerdo 
de los ejidatarios ante la política ambien-

tal. La encuesta permitió establecer el porcentaje de personas que 
poseen conocimiento con respecto a la UMA. Por consiguiente se 
obtuvo que el 55 por ciento6 si conocen las UMA mientras que el 
45 por ciento no las conocen (ver figura no. 2).

De las treinta y tres personas que conocen la UMA, treinta y dos 
consideran necesario este tipo de proyecto, por lo que solo una 
persona señaló lo contrario. La persona que indicó que no era ne-
cesario, ha desempeñado un cargo en el comisariado anterior. De 
tal modo argumentó que ya se ha intentado gestionar este tipo de 
proyectos. No obstante, por cuestiones administrativas (proceso 
burocrático) no se llevó a cabo, es por eso que con base en su ex-
periencia argumenta que no es necesario y posible implementar el 
proyecto. 

La mayoría de las personas consideran necesario el proyecto de 

6 La muestra fue encuestar a 60 ejidatarios.

Figura 2. Personas que conocen las UMA

Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 
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la UMA de vida silvestre. De tal modo que 
un 48% indicó que debe implementarse 
para el manejo y conservación de la fauna 
silvestre. Por su parte el 31% piensa que la 
UMA sería para solucionar problemas que 
afectan la fauna silvestre. Un 17% piensa 
que la finalidad del proyecto debe ser la 
generación de empleo e ingresos y el 4% 
considera aspectos como el aprovecha-
miento comestible y que constituye un 
beneficio para el pueblo (ver figura no. 3).

El 55% de los encuestados consideró 
que de llegar a implementarse la UMA el 
manejo debe realizarse de manera coor-
dinada entre el Gobierno Municipal y el 
Comisariado Ejidal, por lo cual estas auto-
ridades deben trabajar en conjunto, dado 
que en ambos actores políticos recaen fa-
cultades de carácter ambiental, específica-
mente la protección de la flora y fauna del 
territorio. Además los ejidatarios suponen 
que no es conveniente que la autoridad 
municipal realice el manejo de la UMA. Por 
eso el 33% opinó que el manejo debe estar 
a cargo del Comisariado Ejidal y tan solo el 
12% indicó que el manejo debe recaer en 
personas distintas al Gobierno Municipal 
y del Comisariado Ejidal (ver figura no. 4).

Entre los beneficios esperados median-
te la implementación de la UMA, el 64% 
de los ejidatarios, consideran principal-
mente beneficios ambientales, puesto que 

Figura 3. Finalidad de la UMA según los encuestados

Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

la mayoría de los encuestados asumen que 
al existir este proyecto va a incrementar la 
densidad poblacional de las especies pro-
tegidas. Asimismo el 18% de las personas 
señalaron que habría beneficios económi-
cos al existir la posibilidad de llevar a cabo 
actividades de comercialización. Además 
el 18% piensa que mediante el proyecto 
se promoverá empleo para los ciudadanos 
(ver figura no. 5).

Los animales nativos del municipio que 
pueden ser aprovechados para el manejo y 
conservación de su especie, se encuentra 
el venado cola blanca, así lo estableció el 
95 por ciento de los informantes. La igua-
na otro animal que habita en la región fue 
considerada por el 73% de la muestra ana-
lizada, el armadillo fue contemplado por el 

Figura 4. Quién debe manejar la UMA según los 
ejidatarios
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

Figura 5. Zona apta para implementar la UMA. 

Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 
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40%. Además el 28% de las personas in-
cluyó otros animales silvestres como lie-
bre, conejo, ardilla, codorniz, paloma (ver 
figura no. 6).

Ante ello, el 34% de los encuestados 
contemplan como recomendación la vigi-
lancia y custodia del hábitat natural, para 
disminuir la problemática local del inade-
cuado manejo y conservación de la fauna 
silvestre; ya el 25% indicó como recomen-
dación un mecanismo de multas y sancio-
nes; por otra parte el 20% resaltó la im-
plementación de proyectos ambientales, 
por su parte el 18% señaló como solución 
la reglamentación y sólo el 3% mencionó 
otras medidas estratégicas, tales como fo-
mentar la denuncia ciudadana ante la caza 
ilegal, establecer cercos y linderos en los 
terrenos ejidales y solicitar la intervención 
de la policía preventiva estatal para la re-

Figura 6. Animales para manejar y conservar con la 
UMA.
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

gulación y prevención de la caza ilegal (ver 
figura no. 7).

Asimismo con la encuesta, se identificó 
si ha existido participación ciudadana en 
los proyectos implementados por el Comi-
sariado Ejidal o el gobierno local en mate-
ria de manejo y conservación de la fauna 
silvestre. El 90% afirmó que no han parti-
cipado en algún proyecto. Por el contrario 
sólo el 10% indicó haber participado en 
algún proyecto de carácter ambiental, en 
el cual han desempeñado funciones como 
vigilancia y custodia del campo, así como 
la emisión de reportes en contra de las per-
sonas que realizan la caza ilegal. Además 
estas seis personas han asumido cargos 
vinculados a la esfera natural, tal como en 
el comité auxiliar de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente PROFEPA y 
el Consejo de Vigilancia del Comisariado 
Ejidal (ver figura no. 8).

El 35% indicó que el Gobierno Munici-
pal no participa nada respecto a los pro-
blemas vinculados con la fauna silvestre, 
dado que los encuestados expresaron que 
la autoridad municipal no interviene en las 
actividades realizadas para la protección 
de la fauna silvestre, tales como la vigilan-
cia mediante recorridos constantes por el 
bosque y existe una omisión en el cobro 
de las sanciones establecidas ante la caza 
ilegal, además afirman que el gobierno lo-
cal no ha implementado obras, proyectos 
o acciones en materia ambiental. 

Figura 7. Recomendaciones para proteger la fauna 
silvestre
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

Figura 8. Participación ciudadana en los proyectos
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 
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De tal manera que el 85% de las per-
sonas encuestadas piensan que si existiría 
apoyo del Gobierno Municipal ante el pro-
yecto. Entre las justificaciones señaladas 
por los informantes es que el proyecto es 
necesario para cuidar los animales, dado 
que constituye un beneficio social tanto 
para las presentes como para las futuras 
generaciones. Además es parte de las atri-
buciones que posee el ayuntamiento en 
materia ambiental y si la asamblea aprue-
ba el proyecto de la UMA se tiene que lle-
var a cabo. Asimismo los ejidatarios desta-
can como indispensable la coordinación y 
el apoyo que debe existir entre la autori-
dad municipal y la autoridad ejidal, dado 
que ambas son las autoridades represen-
tativas del municipio. Por su parte el 15% 
manifestó que probablemente no exista 
apoyo de la autoridad municipal para la 
implementación de la política ambiental. 
A causa de factores como la falta de volun-
tad política, el limitado presupuesto eco-
nómico y la incompetencia en los asuntos 
de carácter ambiental (ver figura no. 9).

Respecto a la participación del Comi-
sariado Ejidal en los problemas vinculados 
con la fauna silvestre local se identificó 
que el 69 por ciento de los encuestados 
consideran que esta autoridad participa 
regularmente, por consiguiente la mayo-
ría asume que ha implementado estrate-
gias para la protección de la flora y fauna 
silvestre e indican que el ejido no cuenta 

Figura 9. Apoyo del Gobierno Municipal ante el pro-
yecto.
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

con los suficientes recursos económicos 
para atender en su totalidad las problemá-
ticas ambientales. Además informantes 
mencionan que perciben voluntad de los 
integrantes del Comisariado Ejidal y del 
Consejo de Vigilancia en su primer año de 
gobierno (ver figura no. 10).

No obstante, el 13% señaló que la au-
toridad ejidal trabaja poco, al considerar 
irregular la gestión tanto del Comisariado 
como del Consejo de Vigilancia, a causa 
de que la oficina ejidal permanece abier-
ta solamente el día domingo, cuando el 
reglamento interno establece los martes, 
viernes y domingo como días de servicio. 
Por un lado hay quienes mencionan que 
el presidente del Comisariado Ejidal no 
conoce los problemas internos del ejido y 
que no le interesa el campo, dado que vive 
en la ciudad de Oaxaca espacio geográfi-
co localizado a dos horas del municipio en 
estudio. 

Posteriormente se determinó si los eji-
datarios consideran que el Comisariado 
Ejidal apoyaría la implementación de la 
UMA, obteniendo que el 98 por ciento si 
contempla que existiría apoyo de la auto-
ridad ejidal para la realización del proyec-
to, argumentando en su mayoría los infor-
mantes que es obligación de la autoridad 
ejidal cuidar la flora y fauna silvestre. Por 
ello piensan que debe existir disposición 

Figura 10. Participación del Comisariado Ejidal ante 
el proyecto.
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 
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de su parte ante este tipo de proyectos y 
la cuestión solamente sería buscar la zona 
apta para el proyecto, porque terreno hay 
y si se puede implementar. Además consi-
deran que el pueblo los ha nombrado para 
eso y recalcan que debe existir coordina-
ción y apoyo mutuo entre el Comisariado 
y el Gobierno Municipal (ver figura no. 11).

Los encuestados opinan que el Comisa-
riado es el actor indicado para implemen-
tar proyectos de este tipo, por lo cual debe 
desempeñar su papel que le corresponda. 
Además reconocen que la comunidad re-
quiere de una política ambiental de este 
carácter y asumen que aunque interna-
mente exista desorganización en la autori-
dad ejidal, en su momento si habría apoyo 
de la autoridad, dado que generaría ingre-
sos para el ejido.

Es por eso que el 95% afirma que si es 
un proyecto viable, mientras que el 5% 
manifestó que el proyecto no sería viable. 
De tal manera que los resultados que se 
esperan a futuro con las estrategias dise-
ñadas es que la ciudadanía tenga cuidado, 
protección y conservación de la fauna sil-
vestre, así como conciencia pública que 
genere actitudes, valores y acciones com-
patibles con un desarrollo sustentable (ver 
figura no. 12).

Por ello, en el PMD 2017-2019 (2017) 
se resalta la importancia de realizar acti-
vidades para la conservación de los recur-

Figura 11. Apoyo del Comisariado Ejidal ante el 
proyecto
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 

sos naturales, sin alterar el equilibrio de 
los ecosistemas en el territorio. Además 
al existir una planeación adecuada, la ex-
pectativa a futuro es una cultura sólida de 
respeto y de protección al ambiente me-
diante acciones encaminadas a preservar 
el equilibrio ecológico y la biodiversidad.

DISCUSIÓN
El municipio mexicano posee diversas 

atribuciones ambientales conferidas por 
las disposiciones jurídicas; entre las facul-
tades fundamentales que posee el ayunta-
miento se encuentra la formulación y con-
ducción de la política ambiental mediante 
la cual pueden derivarse instrumentos y 
estrategias a favor del medio ambiente, 
tal como las UMA. Desafortunadamente, 
en el contexto local la autoridad munici-
pal de Santa Ana, Oaxaca, México, se ha 
deslindado de las responsabilidades que 
le competen en materia ambiental y no ha 
implementado obras o proyectos al res-
pecto. Los integrantes del ayuntamiento 
consideran que los asuntos referentes al 
entorno natural le competen únicamente 
al Comisariado Ejidal.

Sin embargo, al Gobierno Municipal le 
corresponde la elaboración de estrategias 
para la protección de la esfera ambiental. 
Por ello, en la presente investigación se 
planteó la posibilidad de implementar una 
UMA de vida silvestre (venado cola blanca) 
Odocoileus virginianus Thomasi (Merriam, 

Figura 12. Personas que consideran viable el pro-
yecto.
Fuente: elabOraCión prOpia COn base en el trabajO de CaMpO 
(2019). 
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1898) como política ambiental municipal 
ante la problemática del inexistente  ma-
nejo y conservación de la fauna silvestre. 
En efecto evaluar las posibilidades socia-
les, políticas y económicas permitió iden-
tificar la percepción de los informantes 
claves para determinar su principal moti-
vación para oponerse o apoyar la política 
ambiental planteada.

Por lo tanto, se verificó que existe posi-
bilidad social, a causa de que la mayor par-
te de los ejidatarios encuestados están a 
favor de la implementación de la UMA, los 
informantes mencionan que el proyecto es 
necesario para el manejo adecuado y con-
servación de la fauna silvestre, primordial-
mente del venado cola blanca, dado que el 
problema de la cacería ilegal que prevalece 
en el contexto local que afecta principal-
mente a esta especie. Por lo cual, de llegar 
a implementarse el proyecto ambiental 
ellos estarían dispuestos a cooperar a tra-
vés del tequio5 o mediante aportaciones 
económicas. Asimismo se identificó que 
existe voluntad política establecida por la 
aceptación que mostraron los integrantes 
de las autoridades locales con relación al 
planteamiento realizado del proyecto am-
biental que recae en la implementación de 
la UMA.

No obstante, con respecto a la cuestión 
económica, los actores políticos conside-
ran que no es posible el financiamiento 
del proyecto ambiental con utilización 
de ingresos propios, los integrantes del 
ayuntamiento asumen que la recaudación 
de ingresos propios del municipio es baja 
y los costos de los servicios públicos del 
agua potable y el alumbrado público son 
altos. Asimismo manifiestan que el finan-
ciamiento de la UMA no es posible me-
diante el uso de transferencias guberna-
mentales y argumentan que desconocen si 
las transferencias gubernamentales pue-
den ser destinadas a problemas ambienta-
les. Lo que ellos si contemplan es que el 

Los informantes mencionan que el proyecto 
es necesario para el manejo adecuado 
y conservación de la fauna silvestre, 
primordialmente del venado cola blanca, 
dado que el problema de la cacería ilegal que 
prevalece en el contexto local que afecta 
principalmente a esta especie. Por lo cual, de 
llegar a implementarse el proyecto ambiental 
ellos estarían dispuestos a cooperar a 
través del tequio  o mediante aportaciones 
económicas. 

financiamiento del proyecto puede realizarse a través de la gestión 
de recursos económicos ante instituciones ambientales que otor-
guen subsidios para la implementación de una UMA.

CONCLUSIONES
El municipio mexicano posee diversas atribuciones ambientales 

conferidas por las disposiciones jurídicas; entre las facultades fun-
damentales que posee el ayuntamiento se encuentra la formula-
ción y conducción de la política ambiental mediante la cual pueden 
derivarse instrumentos y estrategias a favor del medio ambiente, 
tal como las UMA. Infortunadamente, en el contexto local la au-
toridad municipal de Santa Ana, Oaxaca se ha deslindado de las 
responsabilidades que le competen en materia ambiental y no ha 
implementado obras o proyectos al respecto. Los integrantes del 
ayuntamiento consideran que los asuntos referentes al entorno na-
tural le competen únicamente al Comisariado Ejidal.

Con el estudio realizado se expusieron las deficiencias presen-
tes en la gestión ambiental municipal, de manera que a pesar de 
existir disposiciones normativas emitidas tanto por la autoridad 
municipal como ejidal, se identificó que estos reglamentos no han 
sido actualizados desde la fecha de su elaboración y no contemplan 
en su totalidad los aspectos ambientales, por lo que es necesario 
refórmalos y actualizarlos. Por eso, los ejidatarios asumen que la 
causa principal de estas deficiencias es el desinterés de las autori-
dades locales.

Se identificó ilegitimidad de los ciudadanos hacia las autorida-
des, porque la mayoría de las personas demuestran una postura 
de inconformidad referente al desempeño de sus funciones. De tal 
modo que el Gobierno Municipal es considerado inapropiado para 
realizar el manejo del proyecto, en caso de implementarse. Con res-
pecto a la autoridad ejidal, los ejidatarios manifiestan la irregulari-
dad que existe en los días que permanece abierta la oficina ejidal, 

5  Trabajo que realizan los habitantes del municipio en 
beneficio de obras y proyectos municipales.
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la cual se encuentra abierta solamente los 
días domingos, cuando en administracio-
nes anteriores el servicio era constante 
conforme a lo establecido en el reglamen-
to interno, el cual señala como días de ser-
vicio: martes, viernes y domingo. 

Se verificó que en el municipio de San-
ta Ana, existe el apoyo de los ejidatarios 
y de las autoridades locales. Sin embar-
go, para garantizar el éxito de una políti-
ca ambiental se requiere de un análisis a 
profundidad de otras variables que en esta 
investigación no fueron analizadas, lo que 
favorece la oportunidad de realizar estu-
dios futuros. Entre las variables que han 
quedado sin resolver al no ser contempla-
das en este estudio corresponde las cues-
tiones administrativas, ambientales, lega-
les y de tipo socioeconómicas. 

De tal modo, se asume que los ejidata-
rios están a favor del proyecto ambiental 
que en caso de implementarse la zona ade-
cuada seria lejana al centro de la población 
(cerro). Además mediante la interacción 
que se realizó en la asamblea, el mayor 
porcentaje de los asistentes estuvieron de 
acuerdo con la propuesta. De esta manera, 
se verificó la disposición de los ejidatarios 
para poder llevar a cabo la investigación, 
esto al haber requerido su colaboración 
para la aplicación de la encuesta. 

Entre los beneficios que los ejidatarios 
consideran que se generarían a través de la 
implementación de la UMA, recaen prin-
cipalmente en beneficios de carácter am-
biental, piensan que al realizar un proyec-
to de este tipo aumentaría la población de 
la fauna silvestre en un futuro, respecto a 
los beneficios sociales explican que las ge-
neraciones futuras podrán conocer la fau-
na silvestre local y acerca de los beneficios 
económicos señalan que mediante un ma-
nejo adecuado de la UMA se podrán llevar 
a cabo actividades de comercialización.

Cabe destacar la importancia que des-
empeña el comisariado ejidal y los ejidata-
rios del municipio para promover el desa-
rrollo sustentable desde lo local, en donde 

se pueden tomar decisiones prácticas y 
participativas de manera eficiente. Es por 
ello, que se deben diseñar políticas públi-
cas en materia ambiental con la finalidad 
de propiciar un beneficio de las generacio-
nes futuras del municipio, y para lograrlo 
es necesario que exista voluntad política 
de las autoridades locales e igual manera 
es indispensable que exista inclusión so-
cial para poder obtener los resultados es-
perados. Por lo tanto, el ayuntamiento po-
see la oportunidad de salvaguardar y hacer 
valer los derechos en materia ambiental de 
sus habitantes, se espera que las próximas 
administraciones municipales en coordi-
nación con la autoridad ejidal implemen-
ten acciones para solucionar la problemá-
tica que existe del inadecuado manejo y 
conservación de la fauna silvestre.
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Pie de foto. Entrevista a Jorge Santiago Santiago 
por Guadalupe Cárdenas Zitle y Arturo Arreola Mu-
ñoz en las instalaciones del Museo Jtatik Samuel, 
como parte del libro Deconstruyendo la Sociedad 
Civil en Chiapas.
foto: paoLa péRez.
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NARRATIVAS DE LOS SURES

Cargados de 
futuro1

Por JORGE SANTIAGO SANTIAGO2

Resumen

Esta narrativa presenta la entrevista a Jorge Santiago Santiago, 

fundador y colaborador de diversas organizaciones en Chiapas, 

quien nos cuenta su historia de vida y las adversidades que enfren-

tó. Nos sumerge en los tiempos del Jtatik Samuel, la teología de 

la liberación a favor de los pobres y nos lleva a reflexionar sobre la 

importancia de la memoria en los pueblos indígenas.

Abstract

This narrative presents the interview with Jorge Santiago Santiago, 

founder and collaborator of various organizations in Chiapas, who 

tells us his life story and the adversities he faced. It immerses us in 

the times of Jtatik Samuel, liberation theology in favor of the poor 

and leads us to reflect on the importance of memory in indigenous 

peoples.

1 Entrevista realizada realizada el 05 de agosto de 2016 en el Museo Jtatik Samuel.
2 Jorge Santiago, teólogo Chiapaneco, fundador y colaborador de diversas organi-
zaciones sociales de Chiapas. Trabajó al lado del Jtatik Samuel Ruiz acompañando 
procesos comunitarios, de intermediación y paz en municipios indígenas.
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JTATIK SAMUEL

La iniciativa para la creación del 
museo Jtatik Samuel surgió 
desde el 2007, a Don Samuel 
en vida le preocupaba mucho 
cómo lograr que los reconoci-

mientos que había tenido durante su mi-
nisterio, como Obispo, durante 40 años de 
vida episcopal, se quedaran como una pro-
piedad privada, ya sea de él, o de la familia, 
o que quedara en la Diócesis en resguardo.

Él pensaba que lo más importante era 
devolver esto a las comunidades, al pue-
blo, ya que el sentido de haber recibido 
estos reconocimientos era por participar 
de un proceso, él era el Obispo, pero los 
pueblos son los que hacen el camino. El 
camino de evangelizarse, inclusive evange-
lizar, en el sentido más profundo. También 
de construir alternativas, la defensa de los 
derechos humanos, el compromiso políti-
co, la acción social.

Entonces, un grupo de personas que 
Don Samuel conocía de años, y  yo mismo, 
como parte de DESMI3 y la Diócesis, como 
parte de su elemento fundamental, nos re-
uníamos de manera frecuente hasta que se 
concibió la posibilidad de hacer el museo, 
y de hacerlo como un inicio del centro co-
munitario.

La asociación civil se llama Centro 
Comunitario Samuel Ruiz, Jtatik Samuel, 
pero no es el museo en sí. El museo es una 
partecita de este gran proyecto. El otro 
proyecto es el de la memoria histórica, un 
lugar de inspiración, de recoger, de abrir, 
un lugar de silencio, de participación, don-
de puedes acopiar tú mismo tu propio pro-
ceso, más que el museo como tal.

Como muchos otros museos, Jtatik 
Samuel tiene un costo simbólico por en-
trada, sin embargo, a nivel de Chiapas, to-
das las comunidades indígenas son hués-
pedes de honor, pues uno de sus objetivos 
es tener una posibilidad de encuentro y 

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

3 Asociación Civil “Desarrollo Económico y Social de 
los Mexicanos Indígenas”.

diálogo. 
El hecho de que las comunidades encuentren su propia vida, su 

historia, en su recuerdo profundo, en su propia visión de las cosas 
y a Don Samuel. A él se le encuentra en la oración, en la reflexión y 
su palabra, que no dejan de estar presentes.

UN RÍO DE POSIBILIDADES
No hay un límite en el sentido de Don Samuel, no es él en sí, 

sino los procesos que tienen historia desde el inicio, lo que pudo 
tocar. Esos serían los afluentes de un río muy grande, donde él se 
sumó a la corriente que tenía este proceso de los pueblos en resis-
tencia, de la lucha milenaria, de las concepciones del universo y 
también del fenómeno de la descolonización, la lucha de la liber-
tad, por los derechos, por la búsqueda de justicia, por el elemento 
del compromiso, de los pueblos organizados y de futuro.

Él envió para continuar esta obra, el elemento espiritual de cada 
uno, quien está, quien te guía, quien te lleva, está en ti mismo, y 
como termina el poema de Natalio Hernández Xocoyotzin, que está 

FOtO: MuseO jtatik saMuel, ubiCadO en san Cristóbal de las Casas, Chiapas

Fuente: FaCebOOk MuseO jtatik saMuel
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4 Extracto del poema “Necesitamos caminar solos” de 
Natalio Hernández Xocoyotzin. 
5 El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
es una organización político-militar, formada mayori-
tariamente por indígenas de los grupos tseltal, tsotsil, 
ch’ol, tojolabal y mame del estado de Chiapas.

en el museo: “Sin embargo, ese hombre 
que todo lo puede y que todo lo sabe nun-
ca llegará, porque vive en nosotros, aún 
duerme, pero está despertando”4.

Nuestros propósitos son, en primer 
lugar, mantener al museo como lugar 
para hacer esta reflexión, el silencio y la 
convivencia; en segundo lugar, hacer un 
archivo con algunos de los documentos 
de Don Samuel, documentos específicos, 
pero también una memoria de videos y 
audios sobre la historia de los pueblos, de 
Chiapas, la Cultura Maya, la resistencia, el 
EZLN5 y lo que significa para la construc-
ción de la autonomía y los derechos de los 
pueblos. 

El tercero es el hacer foros; han llega-
do teólogos de Canadá y misioneros indí-
genas a crear eventos para inspirarse en la 
historia de la Diócesis, en la experiencia de 
la Diócesis con los pueblos indígenas y en 
la teología de Don Samuel, y en su propia 
búsqueda teológica; quisiéramos que el 
Museo Jtatik Samuel se convierta también 
en lugar de estudio, de reflexión.

LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS
Como museo no podemos dejar de lado 

el recorrido histórico, fundamental en la 
construcción de nuestra sociedad, el ele-
mento colonial y el hecho de la discrimi-
nación. Esta idea de raza blanca como una 
raza superior, concepciones que fueron 
muy fuertes. Hay un momento en nuestra 
historia en que es más presente todo lo 
de las castas. Es más presente en el Siglo 
XVII, son mucho más estas diferencias y 
también las concepciones de la pirámide 
en la sociedad. En todo esto tuvimos la 
suerte de tener el ofrecimiento de que se 
podían exponer las pinturas sobre las cas-

tas, propiedad de la señora Lydia Sada de González6. 
Ha sido interesante que a mucha gente le impresiona porque 

parece algo… podríamos hablar de pintoresco, decir: “ah que bonito 
era todo esto”, por cómo se vestían, pero es una realidad lacerante, 
es una discriminación, algo que está presente, un señalamiento de 
tu inferioridad.

También ha habido esta idea en Chiapas, hay los estudios sobre 
la tercera raíz, la cuestión de los pueblos negros, por ejemplo, y 
esta conciencia de la discriminación en San Cristóbal de Las Casas, 
la cuestión indio – ladino, la superioridad y la inferioridad tocadas 
a través de la sala “Las Castas” de este museo, en la que puedes 
palpar esas llagas, esas heridas, y esta realidad actual; esa es la in-
tención y la tarea, entender que estamos insertos en esquemas de 
sociedad colonial y que necesitamos procesos de decolonialización 
muy íntimos, muy profundos.

POBRES Y LADINOS, PERO NO INDÍGENAS
Yo soy Santiago, de Teopisca por mi abuelo Aureo Santiago, 

y Santiago de San Cristóbal por mi abuelo Absalón Santiago. Mi 
abuelo de Teopisca era más como un pequeño propietario, tenía un 
molino de nixtamal; la otra familia, Santiago Absalón, tiene otras 
connotaciones.

Nací en San Cristóbal de Las Casas -en una familia pobre-, a ve-
ces ya solamente hay recuerdos lejanos.

Mi mamá nació en Teopisca, trabajó mucho como niña en esto 
de llevar los dulces y panes en las ferias, caminaba con mulas, iba 
por las veredas. Por otra parte, mi papá trabajó toda su vida con la 
familia Rodríguez de aquí de San Cristóbal, dueños de muchas pro-
piedades y de todos los molinos de nixtamal.

Crecí viviendo con la idea de que hay una clase superior, que 
hay quienes son los dueños, quienes son los patrones, y que hay 
alguien abajo, que son los pobres, que son los que no tienen, que 
son los que trabajan, que de alguna manera tienen su vida.

En ese mismo sentido, mis papás, mi familia, mis abuelas, siem-
pre fueron como dignos de decir: “Trabajamos y vivimos de nues-
tro trabajo”, hicieron muchas cosas, desde comida, pasteles, panes, 
para tener 7 hijos, mantenerlos y no estar supeditados. Con una 
idea de que no son la clase superior, pero no son mozos, sino que 
tienen una identidad.

La otra parte que me tocó ver es, al mismo tiempo, una concien-
cia de que eran superiores a los indígenas, es decir, no somos in-
dígenas, entonces los indígenas siempre están abajo. Quedaba así, 
pobres y ladinos, pero no indígenas.

También existía el juego de decir “no seas indio”, como para 

6 Coleccionista de arte considerada como una de las mecenas culturales más impor-
tantes del país.
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ofender. Esta relación para mí ha sido una búsqueda desde muy 
joven, por el hecho de que después de estudiar la primaria me fui a 
estudiar al Seminario. Ahí en el Seminario también vivíamos esta 
discriminación porque había seminaristas que eran parte de una 
sociedad más alta, alumnos de la clase media, y alumnos indígenas.

Uno de mis compañeros, alumno de ese tiempo, el doctor Jacin-
to Arias7, nos enseñó mucho de valores, de la lengua. Nos empezó 
a introducir en una visión de descubrimiento, para mí, del valor de 
los pueblos indígenas.

No voy pensando que por ser ladino mi lugar es hacia arriba, 
buscando ser parte de esta sociedad discriminadora o la poderosa, 
sino más bien, mi idea es ir viendo cómo sumarme a la otra. En ese 
sentido lo vivo muy joven, de tal manera que, desde muy joven, co-
mencé a pensar que debe haber una forma, un camino de entender 
ese significado que tienen los pueblos indígenas.

Salí de mi casa a los 13 años y no volví, no volví a mi casa, a lo 
que es mi papá, mi mamá, mis hermanos. Me fui a vivir al Semina-
rio, y del seminario a Roma, casi como un lanzamiento de mortero, 
de un lugar como Chiapas a Roma, pero no sólo en términos es-
trictamente físicos, sino que, de haber pasado de la escuela a otro 
mundo, empezar a aprender el latín, griego, filosofía.

Me hubiera gustado decir en ese tiempo que tenemos que trans-
formar las relaciones de explotación, no lo tenía, tampoco lo insis-
tía, no era el objetivo. Cuando el Seminario te ponía ante todo eso, 
no era el fin decir: “Hay una situación que debemos transformar, 
nosotros nos estamos formando para transformarla”.

Esto que cuento era antes que viniera Don Samuel. Yo estaba en 
el Seminario antes de 1960, cuando viene Don Samuel se empieza a 
transformar la situación, y me toca hacerlo desde el otro punto de 
vista, cuando los que benefician al Seminario son los de las familias 
de San Cristóbal.

Puedo sentir algo que me parece que está profundamente enrai-
zado que es el hecho de la dominación, hace tiempo estaba plati-
cando de una actitud que tengo, no me gusta dar mi juicio o mi pa-
labra directa a un grupo donde están los poderosos, es decir, tengo 
la sensación de que cuido, y me dijo una compañera: “¿No será que 
son tus modelos insertados de dominación?”, es decir, estoy toda-
vía tocado de ese elemento de que te colocan para hacer pleitesías 
a un grupo y que no eres libre. Aunque tengas toda la posición de 
decir: “Renuncio a esta dominación”, hasta tienes una intención de 
transformarla. Esa relación de los patrones está interiorizada.

Además, hay este elemento muy interesante en la historia per-
sonal, que uno lo tiene que reflexionar y vivir, están colocados ele-
mentos que uno necesita revisar porque en la vida, los procesos, 
mi familia existe y está ahí. Mis hermanas, mi hermano, mis so-

brinos y todos viven en esta sociedad y en 
este nivel, no son la clase alta, pero sí son 
trabajadores, sí tienen recursos, y no son 
indígenas.

También se enojan con los indígenas, 
dicen: “Qué quieren”, cuando está toda la 
cuestión de la movilización y el fenómeno 
del surgimiento del EZLN, llegan a tener 
sus situaciones de que no se identifican 
con el proceso del EZLN porque son afec-
tados, en la cuestión de la confrontación. 
En el caso particular de mi familia, fueron 
despojados de tierras por el movimiento. 

Yo estoy muy adentro de este proceso 
de la lucha, del entendimiento, de la nece-
sidad de esta transformación, de las causas 
justas de los pueblos indígenas y de la ne-
cesidad de las relaciones de justicia frente 
a la cuestión de los trabajadores en las fin-
cas, etc. Todo esto te coloca como persona 
en una situación que no es tan tranquila, 

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

7 Distinguido por una vida dedicada a la investigación antropológica-social de los 
pueblos indígenas de Chiapas.

Yo estoy muy adentro 
de este proceso de la 
lucha, del entendimiento, 
de la necesidad de esta 
transformación, de las 
causas justas de los pueblos 
indígenas y de la necesidad 
de las relaciones de justicia 
frente a la cuestión de los 
trabajadores en las fincas, 
etc. Todo esto te coloca 
como persona en una 
situación que no es tan 
tranquila, no es una cuestión 
así, porque al hablar de mi 
niñez para mí es algo que 
no es un pasado, yo no soy 
parte del pasado. 
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no es una cuestión así, porque al hablar de 
mi niñez para mí es algo que no es un pa-
sado, yo no soy parte del pasado. 

MEMORIAS DE CHIAPAS
Cuando tenía 3, 4 o 5 años el tiempo en 

San Cristóbal existía de manera diferente 
para mí, el tiempo era la feria, era fiesta 
y era trabajo, porque se hacían muchas 
cosas para vender en las fiestas y las ma-
rimbas, los adornos, los cohetes. Además, 
había que hacer la mudada, la fiesta, la oc-
tava, en todas las fiestas era así, con jun-
tas. Mi familia siempre fue de las juntas. 

En las fiestas navideñas, por ejemplo, 
tenía uno la libertad de ir a las casas, no 
era invitación, sino que se oía la marimba, 
se podía ir y te daban de comer, a los hom-
bres, sobre todo. Los jóvenes y señores 
iban a bailar a cualquier lado donde oían 
marimba y se tomaba mucho.

El elemento nuevo que me viene des-
pués es el paisaje, que creo que tiene mu-
cho que ver con algo que conocí muy bien, 
fueron parte de Los Altos, sobre todo la 
zona de Tenejapa, también lo que es aho-
ra la reserva de Quembó, todo eso donde 
estaban los molinos. Ahí se construyeron 
turbinas de energía eléctrica donde cami-
nábamos.

También Moxviquil, conocí mucho 

toda la cuestión de Frans Blom8, en ese tiempo estaba aquí y em-
pezó la casa de Na Bolom, nos daban cursos, diapositivas, y todo 
de la selva y nos entusiasmaban las ruinas. Lo conocimos a él y a 
Gertrude Duby de Blom9 en su casa.

La otra zona que me tocó, y con la que todavía tengo bastantes 
cosas íntimas, en el sentido de cercanía, es todo lo que era esta 
zona de Villa de Las Rosas, Socoltenango, lo que es el Chiflón, toda 
esa zona la caminamos a pie, desde Tzimol, siguiendo el río hasta 
Socoltenango, el ejido de Pujiltic y toda la zona antes de la presa de 
La Angostura, en esta zona del Grijalva y Carranza, una zona en la 
que realmente sientes que estás en un lugar inacabable, de riqueza, 
de algo que no tiene fin.

Durante la década de 1970 hicieron estudios antes de la inunda-
ción de la presa, pero nunca hubo esto que hay ahora de la defen-
sa del territorio. Entonces esta conciencia de paisaje es algo muy 
interesante, vi a Chiapas como un lugar de una generosidad muy 
grande.

LA SALVACIÓN
Años después hice una tesis de licenciatura en teología vincula-

da a cómo lograr la idea de la salvación, viene de la ley y la ley viene 
de la práctica de la ley, no es la ley que te impone. Empezaba a ver 
que la transformación de la salvación viene de la construcción de la 
práctica, y esa era mi posición, estaba muy reflexionada en función 
a algo que quería. 

Es cuando le dije a Don Samuel que no quería ordenarme de 
sacerdote, sino que quería ser parte de este proceso de búsqueda. 
Es en 1969 cuando empiezo a estar acá, después de toda una serie 
8 Fundador del Centro de Estudios Científicos Na Bolom, en 1950.
9 Principal defensora de toda la riqueza natural e histórica de Chiapas tras la muerte 
de Frans Blom.

CARGADOS DE FUTURO

FOtO: MuseO na bOlOM, ubiCadO en san Cristóbal de las Casas, Chiapas

Fuente: https://www.nabOlOM.Org
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de reflexiones, de lanzamientos, lo que me 
permitió decir: “Vengo a buscar un lugar 
donde pueda aportar elementos que sig-
nifiquen una construcción”. Me tocó estar 
en la escuela de los hermanos maristas, 
en un primer momento, era una escue-
la de formación de catequistas, pero con 
catequistas que son de la liberación. En 
una idea de cómo la palabra de Dios es un 
camino de liberación y construimos noso-
tros toda la cuestión de los contenidos.

Hay otro elemento, de los 4 años de es-
tudio de la teología, me tocó estar al final 
del Concilio Vaticano II en 1965, estaba 
en Roma en la clausura del Concilio, en la 
basílica de San Pedro, estuve en esa cele-
bración porque había llegado en octubre 
de 1965.

La suerte fue que me tocó estudiar toda 
la teología del post-concilio en una uni-
versidad que es de los jesuitas, se llama la 
gregoriana. En esa universidad están mis 
maestros que fueron asesores del concilio 
en su mayoría, los que hicieron aportes en 
los documentos del concilio.

Fue una fuente muy importante que 
te llevaba hacia esta idea de entender el 
sentido de la revelación, un poco más en la 
historia, y también aplicando lo del Conci-
lio sobre todo en el sentido de esta praxis, 
y junto con la otra que decía de haber vivi-
do el ambiente de América Latina.

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

La teología de transformación, liberación y salvación está pre-
sente en la historia de la humanidad y del mundo. Es ahí donde se 
traspone y este paso fue lógico cuando regresé aquí con mis ideas 
de quedarme a trabajar. Encontré hermanos maristas que estudia-
ban sociología. 

Tuve la suerte de que en 1970 llegó Paulo Freire10 a Cuernavaca, 
y gracias a su libro de educación y concientización me di cuenta 
que todo eso era lo que yo decía o pensaba sobre la teología. Es ahí 
como asumí, junto con los hermanos maristas, esta tarea de hacer 
una catequesis concientizadora, la educación para la libertad o la 
concientización en un proceso de liberación en el diálogo con el 
mundo. La palabra es la construcción que estableces en el dialogo 
con el mundo, y el mundo es esta realidad.

EL CONGRESO INDÍGENA
Empezamos a hacer trabajos en la zona de Chamula, que en ese 

momento vivía la expulsión del padre Leopoldo Hernández, uno 
de los fenómenos más importantes en la historia de Chamula, la 
expulsión del padre Leopoldo y las hermanas religiosas por la cues-
tión del cacicazgo.

También de la defensa de su cultura, y de la fe, porque el padre 
Leopoldo tenía una idea que le llamaban “Misión Chamula”, que 
era evangelizar y modernizar la situación del pueblo. Es una de las 
primeras expulsiones que tienen un cuestionamiento de la iglesia. 
Ahí teníamos la asesoría de gente, de antropólogos de México, a 
través de la organización Promoción del Desarrollo Popular, una de 
las primeras ONG’S que salieron del Secretariado Social Mexicano. 
Entonces, ellos nos ayudaban con una visión antropológica de la 
expulsión del padre Leopoldo, y la situación del cacicazgo y de la 
iglesia.

Teníamos muchas preguntas y recuerdo que Jorge Miranda nos 
dijo: “Padrecitos, madrecitas, pregunten, cuando vayan a las comu-
nidades, pregunten, pregunten antes, quiénes son, qué quieren”. 
Todo esto es un descubrimiento, parece que la antropología se me 
reduce en ese tiempo a decir: “Pregunten”, toda una ciencia antro-
pológica basada en esa palabra.

Nos inquietaba tanto la idea de que había que ir a la comunidad 
con esta idea de ver qué estaba pasando y cuáles eran los elemen-
tos. De tal manera que nos pusimos en ese ámbito a estudiar an-
tropología.

Junto con Don Samuel, tomamos unos cursos sobre antropo-
logía mexicana, diferente a la que se hace en Estados Unidos, y 
comenzamos a hacer infinidad de cosas en la zona de la selva. In-
ventamos un tipo de práctica que es parte ya de lo que pasa con el 
trabajo social. Empezamos a hacer trabajo en un modelo de comu-
nidad, que implicaba llevar alternativas y también una propuesta 

10 Pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica.

La teología de 
transformación, liberación y 
salvación está presente en 
la historia de la humanidad y 
del mundo. Es ahí donde se 
traspone y este paso es fue 
lógico cuando regresé aquí 
con mis ideas de quedarme a 
trabajar. Encontré hermanos 
maristas que estudiaban 
sociología. 
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de análisis antropológico-social, así como 
ofertas.

Algunas de ellas eran, por ejemplo, la 
cuestión de la alfabetización como un 
nuevo elemento, de las cooperativas por la 
cuestión de la comercialización, y de la in-
troducción de semillas de café y soya, por 
la alimentación y por la diversidad pro-
ductiva, y el elemento religioso que era la 
cuestión de los servicios que después se 
convertirían en la diaconía, uno de los pri-
meros momentos que son los anteceden-
tes al Congreso Indígena.

En esa época me salí de Chiapas y fui 
a México a trabajar a una institución que 
se llama Centro Nacional de Pastoral Indí-
gena. Ahí me tocó hacer todo un ejercicio 
desde teología y antropología para misio-
neros que buscaban hacer una evangeliza-
ción nueva, una evangelización a partir de 
las culturas. Un proyecto de Don Samuel 
que viene desde el Consejo Episcopal La-
tinoamericano y tuve una parte ahí muy 
interesante de estar en relación con Gua-
temala, El Salvador, Venezuela, que es 
una apertura de la iglesia, de hablar de las 
culturas como una base de la evangeliza-
ción ya presente, una palabra de Dios ya 
presente y fundamentada en cuestiones 
antropológicas y teológicas.

Me tocó hacer ese vínculo antropoló-
gico, teológico, fue de formación y estu-
dio, de todo. Uno de los puntos clave para 
mí era entender la situación indígena, es 
decir, cómo lograr tener una concepción 
de la problemática a nivel nacional, a ni-
vel internacional. También cómo lograr la 
transformación de esta situación. Necesi-
tábamos el indigenismo de los indígenas, 
es decir, el que no era de fuera, sino el de 
los propios indígenas. En ese sentido es 
donde me coloco a decir cómo hacer sur-
gir esta palabra de los indígenas desde sí 
mismos, su propia palabra. Me tocó, en-
tonces, todo el movimiento del Congreso 
Indígena, ya con esta idea de la voz de los 
pueblos. 

DESMI
Desde 1972 a 1974 estuve en la Ciudad de México, donde empe-

cé a buscar trabajo, pero, en esta idea de conseguir trabajo, estuve 
en una institución que era parte de la iglesia, que era el Centro Na-
cional de Pastoral Indígena. Sin embargo, me cansé de eso porque 
lo que en realidad quería era volver a Chiapas, y es cuando Don 
Samuel me dijo: “Si quieres volver ¿Por qué no tomas DESMI?”.

DESMI se fundó en 1969. Era una institución que tenía que ver 
con la búsqueda de recursos para financiar proyectos de la Diócesis 
en términos sociales, especialmente Altamirano, el hospital y otras 
acciones religiosas.

La idea de Don Samuel era que desde DESMI yo tendría un re-
curso, un ingreso. Entonces, comencé a trabajar en DESMI, con esta 
idea de tener un ingreso, era un lugar donde tenía la posibilidad de 
vincularme y un ingreso económico, pero también el ejercicio de 
decir “¿Por dónde podemos caminar?”, y esta parte es interesante.

DESMI se fue convirtiendo en un espacio en donde se puede 
hacer lo que se necesita. Ahí es donde surgen proyectos, de ideas, 
de pensamientos, con equipo. Cuando empiezo a trabajar en DESMI 
la única compañera que tenía era Victoria Espejo Villalobos, una 
hermana religiosa que fungía como secretaria; nos entregaban los 
proyectos y nosotros éramos los encargados de la elaboración de 
sus proyecciones y los mandábamos, entregábamos el dinero a los 
destinatarios y buscábamos el informe. Después mandábamos el 
informe y éramos un puente, pero empezamos a pensar como una 
entidad de propuesta y de relaciones. Lo que en un momento era 
una instancia de la Diócesis, la convertimos en una instancia se-
parada con el permiso de la Diócesis. Ahora podíamos decir “¿Por 
qué no hacemos un equipo que se dedique a hacer esto, el proceso 
social?”.

En 1974, con el término del Congreso Indígena, nos quedamos 
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FOtO: COngresO indígena de 1974
Fuente: https://kOManilel.Org
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con la premisa de buscar una forma de or-
ganizarnos, y empieza el fenómeno de or-
ganización. 

DESMI impulsa la organización al in-
terior de la Diócesis y es donde apare-
ce como primera asamblea diocesana la 
“Asamblea de todos los que trabajan en 
la Diócesis en 1975” como respuesta a la 
cuestión de cómo ayudar en los procesos 
organizativos. Fue cuando Don Samuel 
hizo la opción por los pobres, y en la asam-
blea de DESMI de ese año invitamos a los 
que tenían beneficiados.

Entre los presentes estuvieron Andrés 
Aubry11, que en ese momento ya tenía el 
Instituto de Asesoría Antropológica para 
la Región Maya (Inaremac), y Antonio Gar-
cía de León12, que había estado en el Con-
greso Indígena y estaba vinculado a la Dió-
cesis de alguna manera porque también 
apoyaba en la publicación de una revista 
que en ese tiempo era importante para 
ésta, donde se escribía sobre lo que estaba 
aconteciendo y lanzaba algunas propues-
tas.

Antonio es el que, en esta asamblea de 
DESMI, de 1975, nos hizo el análisis de los 
significados de los pueblos indígenas en 
una estructura de clases, así como la re-
composición de las Regiones de Refugio13, 
de Aguirre Beltrán, y de las relaciones de 
explotación, donde explicó el papel de los 
pueblos indígenas en relación a la estruc-
tura capitalista. 

Hay un documento en el libro “Si uno 
come, que coman todos”, donde transcri-
bimos esta asamblea, toda, el aporte de 
Antonio García de León y los comentarios 
que hicimos como preguntas y las conclu-
siones. Ahí determinamos que el trabajo 

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

social es el apoyo a los procesos organizativos de los pueblos, y 
que la acción social es un instrumento, es decir, no es el objetivo, 
no es decir una cooperativa es el objetivo, o un apoyo a la pro-
ducción. Ese objetivo, el objetivo es la organización, ¿cómo lograr 
que la comunidad, o dos, tres personas hagan posible el fenómeno 
organizativo?

También aprendemos todos los que estamos ahí en ese fenó-
meno, es que organización se dice fácil, palabra organización. Pero, 
es una construcción muy elaborada, desde el elemento de la con-
ciencia.

Una organización no surge sino a partir de la realidad: “Pues yo 
soy peón, yo no tengo tierra, yo soy pequeño productor, yo soy mu-
jer en una situación, muchos de estos elementos, soy mujer en me-
dio de esto, que es una dominación y una discriminación y también 
una trabajadora, una productora sin paga, de los que producen”. Tú 
estás en el sistema, tu situación dentro de este sistema tiene un 
lugar y ese lugar es una relación, una relación de dependencia, de 
explotación o de negación.

Organizar es hacer algo para transformar esta relación. Recuer-
do que en el tiempo que estuvo Lupita Cárdenas en DESMI, una de 
las cosas que dijeron fue: “¿Qué vamos a hacer? no vamos a vender 
verduras a San Cristóbal porque nos pagan mal, porque regalamos 
nuestro trabajo, por eso no vamos a vender, ¿qué otra cosa vamos a 
hacer para organizar? vamos a exigir a la asamblea de hombres que 
nos respeten y vamos a decir que nosotras las mujeres queremos 
tener libertad de caminar en nuestras comunidades sin ser moles-
tadas”. Eso es organizar, es acción, es un nivel, es una palabra, es 
trasformación, este ejercicio es comunicación. 

¿Qué hacia DESMI? apoyar en lo que se podía. Cuando llegaron 
los de Política Popular a Chiapas nosotros les apoyamos en cómo 
hacer trabajo, cómo vincular, hasta llegar a la Unión de Crédito. 
Teníamos gente de DESMI en la Unión de Crédito, apoyando el pro-
ceso en la zona tojolabal, con la Unión de Lucha Campesina.

DESMI es una instancia que apuesta por lo organizativo a un 
nivel de lo mínimo, lo más chiquito, a lo que más se pueda, a lo más 

11 Sociólogo y activista francés cuyo trabajo en la 
antropología, historia y geografía estuvo orientado al 
rescate de las sociedades indígenas, particularmente 
de los alrededores de San Cristóbal de Las Casas.
12 Distinguido por su trabajo en el INAH desde el año 
de 1964 y por una labor de investigación, difusión y 
docencia que ha rendido frutos desde 1966.
13 Resultado de la lucha por la ocupación del territorio 
entre grupos de culturas distintas.

DESMI impulsa la organización al interior de 
la Diócesis y es donde aparece como primera 
asamblea diocesana la “Asamblea de todos 
los que trabajan en la Diócesis en 1975” como 
respuesta a la cuestión de cómo ayudar en 
los procesos organizativos. Fue cuando Don 
Samuel hizo la opción por los pobres, y en la 
asamblea de DESMI de ese año invitamos a 
los que tenían beneficiados.
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trascendente, a lo que significa la unidad 
de una organización económica, política. 

Queríamos ser impulsores de lo que 
pueden hacer las comunidades. Enton-
ces, nos interesaba más el modelo que la 
amplitud, es decir, estamos construyendo 
modelos, el modelo cooperativo de pro-
ducción, el modelo cooperativo de con-
sumo, el modelo cooperativo regional, los 
modelos de mujeres. Cada modelo lo pode-
mos llevar a su máximo. Hablábamos del 
conocimiento hacia arriba, es decir, prime-
ro vendes los productos, después tienes 
que ver tu estructura de mercado, y tienes 
que ver tus relaciones de mercado hacia 
fuera. Luego, la cuestión de los objetivos 
de este mercado en relación al proyecto 
político que implica.

Estudiamos mucho la cuestión eco-
nómica, es decir, economía misma. Hi-
cimos talleres o grupos de estudio de la 
economía, desde lo más elemental, lo que 
significa los recursos, lo que significa la 
cuestión de la producción, el proceso de 
producción, el proceso de comercializa-
ción. También hicimos un Seminario para 
entender la economía del Estado, la eco-
nomía capitalista. Avanzamos para crear 
una economía que hiciera posible soste-
ner nuestra estructura política. La econo-
mía no tenía el fin de decir, mercado, sino 
el fin era la posibilidad de tener recursos 
para la organización. Tratamos de encon-
trar mecanismos al interior de las estruc-
turas de producción y comercialización 
diciendo: “Vamos caminando hasta donde 
es posible”, las condiciones y la situación 
son la que van dando los límites.

Creo que es en 1994, el año en que pa-
rece que todo se reduce o se enfoca a una 
situación de confrontación que es el Tra-
tado de Libre Comercio, y ahí es donde 
dijimos: “¿Cuál es la alternativa ante una 
acción de este tipo?”, nos encaminamos a 
ser parte de un proceso social organizado y 
como pueblos, como organizaciones, tene-
mos capacidades. Son las organizaciones 
las que son capaces de dar una dimensión 

al proyecto del Estado.  Así parecía hasta 1994, que dijeron: “Como 
que el Estado es el que viene a colocarnos en una situación de des-
pojo”. Entonces requirió la construcción que apareció después, la 
autonomía. 

En el inicio del trabajo de DESMI, la apuesta hacia la construc-
ción de un camino propio vino desde el Vaticano II, de Freire, de 
todo. Pero como decía, hay un diálogo más cercano. Hacemos dos 
cosas que son interesantes, una es el encuentro de trabajos econó-
micos, donde hallamos la cuestión de que la economía es un instru-
mento, no un objetivo, es un instrumento para buscar un camino 
hacia la transformación de las relaciones que establece el capital; 
el otro es el método, que tiene otro elemento que no es ideológico. 
El método no es una ideología. El método es una práctica, y eso 
implica las cuestiones tecnológicas. Implica las cuestiones admi-
nistrativas, es tecnología, es programa, es proyecto, es objetivos, es 
medición, y enseñar o aprender juntos con las comunidades.

Todo lo que pasó de 1974 a 1994, de 1994 a ahora, es totalmente 
diferente y es la misma construcción, pero es otra dinámica. Ya no 
podemos caminar con la misma apertura. Decíamos antes: “Todos 
los procesos organizativos, todos los caminos llevan a Roma”, no, 
no llegan todos. Unos llegan y otros no, ¿por qué? porque hay cosas 
que si no las pretendes desde el principio no llegan.

Si tú dices: “De este trabajo colectivo quiero construir una alter-
nativa al capital”, pero si no lo pretendías desde el principio, no lo 
puedes hacer, porque al final la misma gente dice: “Yo lo que quería 
era tener un costo mayor a mi producción”, o “Lo que quería tener 
era un mercado privilegiado”, o “Yo lo que quería tener eran ma-
yores ingresos, no quería hacer trabajos, no quería construir una 
organización”. Entonces, engañadamente haces trampa a la gente 
que le vas a ayudar, no puedes hacerlo.

Hay algunos que dicen que no se gana: “Tenemos muchos años 
trabajando en cooperativas y no se gana nada”, es decir, no hemos 
ganado en términos de dinero, nos hemos mantenido.

A veces nosotros no tenemos la claridad y no tenemos la per-
cepción ante los demás en el enjuiciamiento, en decir: “¡Ay! no 
trabajamos con estos porque sólo quieren sus propios beneficios”, 
pero eso es discriminatorio. Es colocarse, así como decir: “Los úni-
cos con los que quiero trabajar es con los revolucionarios, los que 
pueden cambiar la situación”, porque tampoco ellos saben cómo. El 
cómo es un proceso de construcción, y también el fracaso ayuda. 

Otro de los ejemplos del método es acompañar el proceso, es 
algo que sí se tiene que hacer con una cuestión de larga duración. 
En esta larga duración es como entrar al museo, en un espacio chi-
quito tienes 40 años, así pasa, como pasó que estuve tantos años 
en DESMI, fue un proceso de larga duración para mí mismo, pero 
no es personal, sino que vas a comunidades en donde tienen años 
con lo mismo, tienen años tratando de transformar esto. Este ele-
mento de larga duración es fundamental en el método, porque no 
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es inmediato. Implica no pensar en el fin, 
sino pensar en el camino, no hacia dónde 
va a llegar, sino ese camino es el que te 
conduce.

Esta forma creo que la encuentra en 
la vida quién esta ejercitado o construido 
para caminar en un camino de larga dura-
ción, es como el trote, que dice: “Son 40 
kilómetros y voy a terminarlos porque es 
esta construcción la que tengo como per-
sona y colectivo”. Nos estamos constru-
yendo para que nosotros podamos ir ahí, 
y nuestros hijos continúen y eso es muy 
bonito encontrarlo, no tanto cómo lo ge-
neras, sino que lo encuentras, que hay en 
esta sociedad, en estos pueblos, hay con-
ciencia de larga duración y que van a caer 
los gobiernos, van a caer los modelos, y va 
haber una permanencia.

LAS COLABORACIONES
En esta idea de organización uno de los 

puntos clave es cómo al vincularte con los 
procesos organizativos de las comunida-
des, de suyo es muy plural, implica his-
torias muy fuertes, raíces profundas que 
están presentes en las comunidades, y que 
de alguna manera te van condicionando, 
no condicionando, te van moldeando.

Una de las cosas importantes es cómo 
puedes encontrar las lenguas diferentes, 
eso ya te pone en una situación de plura-
lidad, luego hombres y mujeres, trabajar 
con hombres, trabajar con mujeres. Las 
mujeres te dan otra dimensión, depende 
de la apertura, del entendimiento. Luego, 
cuando ya se va uno a las comunidades y 
las organizaciones están presentes, ya en 
procesos organizativos, con propuestas, y 
sobre todo en Chiapas, llegó un momento 
en el que tenías que ir y tener el mapa de 
todas las organizaciones. Igual pasa ahora, 
entonces nosotros decíamos: “No tenemos 
un lugar en los mapas, lugar DESMI, tene-
mos un lugar en las comunidades, en los 
procesos”.

En estos procesos también existía una 
relación con las agencias de cooperación 

al desarrollo -así les llamamos nosotros-, que nos ayudaron mu-
chísimo, nos abrieron espacios, nos abrieron mundos. Por ejem-
plo, el haber trabajado con Desarrollo y Paz14, de Canadá, tenía que 
ver con todo el movimiento campesino en México y  El Salvador, 
Guatemala, Honduras. Ellos mismos estaban vinculados a África, a 
cuestiones en Asia. Yo fui parte del Consejo de Desarrollo y Paz e 
iba a sus sesiones de estudio, de sus proyectos, de estas organiza-
ciones que estaban financiando en México.

También a los sindicatos y los movimientos de mujeres; lue-
go Oxfam15, en ese tiempo había Oxfam Australia, Oxfam Bélgica, 
Oxfam Canadá, Oxfam Inglaterra, y todos estos eran uno, vincula-
ciones con las propuestas a nivel nacional de todas las organizacio-
nes sociales que estaban buscando un lugar para la defensa de las 
ONG’S, cuyo nombre en ese momento se empezaba a usar.

También había otros mecanismos con personas, con persona-
lidades. Luego los modelos, los modelos de hacia dónde. Son los 
proyectos políticos. Quería platicar también que en el momento 
anterior de este acompañamiento a largo plazo nos encontramos 
con los fenómenos históricos de pueblos, toda la lucha de los pue-
blos de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador.

Cuando DESMI estaba tratando de apoyar a los refugiados de 
Guatemala, en ese tiempo, en una cooperativa de producción, aun-
que sea en ese elemento, estaba haciendo una relación con una 
serie de inquietudes y diría, de emociones, es decir, esta cuestión 
de largo plazo se trata de emociones, es una acumulación de ellas, 
y también de una cierta disciplina.

En el ejercicio de DESMI, o en el que me tocó vivir, tuvimos que 
hacer renuncias. Por ejemplo, decir: “Nosotros no somos una ins-
titución de apoyo a la participación de las mujeres, luchamos por 
esto, pero no somos”, y apoyar el surgimiento de las organizaciones 
de mujeres, que sí son. Una disciplina bien interesante, porque nos 
centramos en lo que queríamos ser y lo que íbamos a mantener.

La conclusión de este proceso pudo notarse en 1992, con la 
marcha del 12 de octubre, del Frente de Organizaciones Sociales, 
cuando vimos que surgió un movimiento social transformador que 
de alguna manera movilizó, se movilizó por sí mismo, y logramos 
estar ahí presentes haciendo una contribución. Esto de las riquezas 
que hay en todas estas relaciones es cuando se consolida o se hace 
presente la construcción de un proceso que no tiene nombre.

Esta marcha del 12 de octubre de 1992, en la que declararon la 
lista de los participantes en la plaza, porque no están hablando de 
las ONG’S, ni de la iglesia, ni de los partidos, están hablando de los 
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14 Organización internacional que desde 1967 ha contribuido a la ejecución de 15.200 
iniciativas en educación, consolidación de la paz y la defensa de los derechos huma-
nos, implementadas en 70 países de África, Asia, Medio Oriente y América Latina.
15 Confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, 
que realizan labores humanitarias en 90 países.
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procesos. Están diciendo que están pre-
sentes los pueblos, y los pueblos después 
de 500 años están declarando que después 
de tanto tiempo son capaces de ser suje-
tos, que van a ser sujetos para construir 
su autonomía, y que lo van a hacer porque 
consideran que es un momento histórico.

Esa dimensión es la riqueza total, el 
hecho de hacer presente el significado de 
una historia de pueblos, donde todos se hi-
cieron capaces, cuando se hicieron un solo 
conjunto. Donde aparece otra vez como la 
única posibilidad de construir algo, pues 
no es posible que lo haga una persona, una 
institución, construir una alternativa, no 
es posible desde uno de los aspectos nada 
más, desde la educación, medios, desde 
la comunicación, desde la economía, des-
de el mercado, o desde la educación de la 
identidad, no, es el conjunto.

Esta capacidad de ser el conjunto es 
apertura, dialogo, es ubicación también. 
Cuando dices: “Yo sé poner un tornillo, 
pero lo pongo permanentemente y lo hago 
para el conjunto”. El buscar la propia con-
tribución, la identidad, hacer posible la 
generación de alternativas, el que sea real 
la construcción de procesos, o aportando 
procesos que construyen alternativas en 
una diversidad, en una gran diversidad.

Somos parte de un proceso, y preci-
samente por 1994, comenzamos a elegir 
nuestro territorio y nos quedamos en una 
franja muy pequeña en el norte, en Los 
Altos y en el sur. La elección nos llevó a 
decir: “Trabajamos con los municipios au-
tónomos”.

Parte del final de DESMI, en un periodo 
eligiendo, valorando y condicionándonos, 
se convirtió en la construcción de su pro-
pio espacio, se llevó a cabo un proceso de 
elección, ya no éramos tan abiertos. A mí 
me tocó ese periodo, abierto, pero ahora 
es un periodo más cerrado; creo que todo 
mundo hace esto también.

Hay muchas connotaciones históricas 
que identifican, que dan otras capacida-
des, y esto es una geografía nueva. El que 

estés vinculado a espacios definidos te empobrece, al fin de cuen-
tas. Te empobrece porque dices: “Aquí las cosas son de una ma-
nera”, y ahí te quedas, porque en la gran diversidad hay una gran 
riqueza, hay cosas que no logran otros, no es todo posible, pero sí 
el diálogo y los modelos que ahora hay, como los espacios de com-
partir, de hacer elementos comunes, de aprender unos de otros. 

Ahora puedo decir que nosotros trabajamos un tiempo con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los años 1993, 
1994 y 1995. Nos quería seguir apoyando, pero decía que quería 
que trabajáramos en zonas donde no hubiera conflictos. Dijimos: 
“bueno y ¿dónde? ¿dónde es posible trabajar donde no hay conflic-
tos?”, precisamente nosotros podíamos decir en ese momento que 
ese era nuestro objetivo, trabajar en zonas de conflictos. Cuando 
haces elecciones así, las agencias se diferencian.

A veces siento que las ONG’S se hacen muy ausentes, como de-
cir: “Tenemos un espacio y es ausente de los demás”, y entonces di-
ces bueno, pero ¿cómo? si necesitas el otro elemento, el elemento 
de la lucha, del porqué, de la ética, de cómo te comprometes, com-
prometes tu vida, y comprometes tu visión. No se trata solamente 
de resultados a nivel del proyecto, sino de resultados de impacto 
en la construcción de la sociedad. Esto lo tienes que hacer con una 
entrega más profunda. Tienes que tener esa maleabilidad para es-
tar presente.

Creo que en un tiempo las personas que se involucraron en es-
tos elementos venían de esta dinámica: “Me comprometo en la lu-
cha social, me comprometo en la transformación de esta sociedad 
y busco encontrar las formas de hacerlo con el ejercicio organiza-
tivo en una institución”, que después se convierte en una especie 
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A veces siento que las ONG’S se hacen 
muy ausentes, como decir: “Tenemos 
un espacio y es ausente de los demás”, 
y entonces dices bueno, pero ¿cómo? si 
necesitas el otro elemento, el elemento 
de la lucha, del porqué, de la ética, de 
cómo te comprometes, comprometes 
tu vida, y comprometes tu visión. No se 
trata solamente de resultados a nivel del 
proyecto, sino de resultados de impacto en 
la construcción de la sociedad. Esto lo tienes 
que hacer con una entrega más profunda. 
Tienes que tener esa maleabilidad para estar 
presente.
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de: “Dónde puedo trabajar”. Pero los pueblos no están buscando 
el trabajo, están buscando la transformación, cómo salir de esta 
situación, de construir un camino propio.

También están los resabios, los que hicieron historia, quienes 
quedaron en la historia de lo que pudo haber sido. Creo que tam-
bién es interesante hacer un diálogo, ver cómo todas estas perso-
nas de alguna manera sí estaban buscando algo que no se dio.

Por ejemplo, todo lo que fue la organización Chiltak, que estaba 
ahí, fueron ellos quizá los más importantes en la marcha de 1992. 
Fue el centro para esa construcción. Todo lo que fue el gobierno al-
ternativo con Amado Avendaño16, una serie de movimientos que se 
vincularon, hicieron el cinturón de la paz y acompañaron al diálo-
go de San Andrés17. Todo ese ejercicio de sociedad civil organizada 
que quedó presente y ahí está. Todo esto es parte de una histo-
ria grandísima que es la riqueza y que nos muestra que solamente 
cuando se convierte en movimiento, cuando se convierte en esta 
energía total, es cuando se hace presente y se transforma.

Estamos a la espera que esto se genere, a la espera de que haya 
este otro momento de consolidación de sociedad, que no es una 
ONG, es un proyecto consolidado que dice: “Esta es nuestra alter-
nativa”.

EL NUEVO MOMENTO
Hemos aprendido que en 1991 fue el surgimiento del Pueblo 

Creyente18 pero, en el modelo de esto que hacíamos, descubrimos 
los signos al interior de las comunidades de lo que es el modelo 
global. La cuestión del capital financiero era la unión de crédito y 
el crédito en las comunidades era el despojo. Por ejemplo, el cré-
dito a la ganadería en la selva se convertía en el despojo porque 
después tenían que vender el ganado para pagar los créditos. Era 
el modelo de Salinas, también con esto de la política popular, que 
tiene mucho que ver en este desarrollo. Lo descubrimos porque las 
comunidades describían el fenómeno.

También hubo una propuesta llamada educación popular, que 
se trataba de tener conciencia política, tener una historia, y enten-
der el fenómeno social como una cuestión del compromiso social. 
En la política, la educación popular nos estaba llevando siempre a 
ir al fondo, antes de 1994 ya estábamos hablando de la Revolución 
Mexicana y también de Zapata con el “Zapata Vive”. 

Uno de los puntos clave de la educación popular es el enten-

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

16 Candidato de la Sociedad Civil a la gubernatura de Chiapas en 1994 impulsado por 
la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, compuesta por organiza-
ciones sociales y campesinas de todo el estado.
17 Documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución 
nacional para otorgar derechos.
18 Movimiento católico dentro de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas que tra-
baja con asuntos religiosos y sociales.

dimiento del Estado. El Estado como es-
tructura, su composición. Cuando hablas 
de Estado hablas de gobierno, de policías, 
de ejército, de la estructura de educación, 
económica, de control y todo. Es el surgi-
miento de una conciencia generalizada, de 
qué quiere decir el sistema, qué quiere de-
cir esta estructura.

El otro momento que digo es el de la 
acción a una línea de transformación que 
diga: “Esto nos da como conclusión que lo 
que tenemos que construir entre todos es 
nuestra propia economía, nuestra propia 
autonomía, nuestra capacidad de ser su-
jetos, nuestra relación de diálogo con es-
tructura del gobierno y ser gobierno”. Esa 
conclusión es la que digo, todos los pue-
blos que están viviendo esta historia están 
despertando hacia una única realidad, son 
pueblos autónomos, con su propio gobier-
no, con su territorio, con su responsabili-
dad.

Sin embargo, nos topamos con el con-
trol del Estado, la división, el sometimien-
to. Una acción social tendrá que definir 
dónde se coloca, hacia el control y aniqui-
lación de la esperanza o a la búsqueda del 
surgimiento de esta propuesta. Eso es lo 
que digo, está en el espacio y es un espacio 
que no pertenece a nadie. Es el espacio de 
nuestra historia, y no basta, no está impu-
ne. No puedes decir: “Ahí va la historia y a 
ver qué pasa”, sino que uno mismo se co-
loca. Me coloco en este lado y este lado es 
el que de alguna manera me hace ser vital, 
me pertenece, y puede ser que otro diga: 
“Me pertenece este otro”, pero cualquier 
lado tiene sus consecuencias.

Ahí es donde yo pienso que se genera 
este proceso de que hemos luchado. He-
mos tenido sociedades, no sólo para ac-
ción social, sino para la vida. Nos coloca la 
posibilidad de vivir de una u otra manera, 
a eso me refiero en la manifestación. Esa 
manifestación es grandiosa porque ya se 
trata de energías poderosas, ya no se trata 
de los humillados, de los olvidados, de los 
que están pidiendo un lugar en la historia, 
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CARGADOS DE FUTURO

FOtO: diálOgOs de san andrés

Fuente: https://radiOzapatista.Org

sino se trata de los que construyen la historia en una dimensión, y 
los que lo construyen en otra, por eso es tan fuerte.

Hace poco decía que la defensa del territorio es la batalla final 
de esta posibilidad. En la medida que sea capaz, todo este proceso 
de la defensa del territorio como lugar para construir una alternati-
va, en esa medida, es posible la nueva sociedad, si no hay territorio, 
si no hay recursos, si no hay economía, si no hay salud, si no hay 
educación, pues no es posible.

“LA ENERGÍA ES EL UNIVERSO Y MI ALIMENTO”
La memoria es difícil mantenerla, a veces recurriendo a la lectu-

ra o a sistematizar los procesos me doy cuenta cómo es posible que 
haya pasado tantas cosas.

Hace poco estábamos haciendo la visión de 25 años del Pueblo 
Creyente. Hacemos una enumeración de hechos y decimos: “Yo es-
taba presente, pero ya no tenía tan adentro la memoria de esta gran 
riqueza”, y en el fondo de la revisión de la historia está el cómo es 
posible caminar, levantarse todos los días, seguir caminando.

No es el hecho de quitarse, de desgastarse, sino de construirse. 
De alguna manera esta posibilidad es como el recurrir a las fuen-
tes para lograr seguir caminando, recurrir a la historia, al aconte-
cimiento, a la vida presente, a la resistencia de los pueblos, a la 
construcción permanente del día, a lo concreto, al alimento, al he-
cho de la tierra, al hecho de decir: “La energía es el universo y mi 
alimento”.

Cuando es uno capaz o te dan la oportunidad de sentirte en esta 
soledad y decir: “Eres tú, presente en la vida, y de ti dependen mu-
chas cosas. Depende el que haya un sueño para compartir y vivir 
con los otros”, es cuando de alguna manera se te hace un motor y 

te desprendes. 
Yo diría que, en este proceso de muchos 

años de trabajo, agradezco esta posibilidad 
de estar muy atento y vital en el ejercicio 
de la reflexión. En el integrar adentro de 
mí el fenómeno que está sucediendo.

No seamos ajenos a nuestra historia, 
a nuestro momento, asumámoslo, tengá-
moslo presente. Hagámoslo vida, cuerpo, 
mente, emoción, entrega, afecto, despren-
derse de todo para tenerlo todo. Es como 
esta dimensión de libertad. La esperanza 
está en la posibilidad de justicia, en la li-
bertad de mantenerse fuera de las condi-
ciones de la individualidad, de la propiedad 
privada, del universo dividido y entregado 
para el bienestar de unos. 

Estoy agradecido por todo lo que he 
aprendido de tanta gente durante todos 
estos años. Siento que no he terminado, 
que todavía soy parte de este proceso y 
sigo presente con todo lo que puedo hacer.
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NARRATIVAS DE LOS SURES

Por XUN TZELTZELEM 1

1 Es originario de la comunidad de Yut osil III del municipio de San Juan Chamula, estudió la Licenciatura de Lengua 
y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Tallerista de Lecto-Escritura de la lengua materna 
tsotsil por Sna Jtz’ibajom, Cultura de los Indios Mayas A. C. Además ha publicado sus textos en el libro cartonero 
keremetik de poesía por parte del Colectivo independiente de Snichimal Vayuchil. Publicación de un cuento en la 
antología sk’op bolom palabra de jaguar emitido por la Unidad de Escritores Mayas-Zoques UNEMAZ y una publica-
ción en la Revista Duvalier IX, por la Fundación Armando Duvalier. 
 

Yalbikun ba’yel jtot jme’tak
li jav xchi’uk Vayijel
ta sba banamil ta xanab 
Ta xchi’inun k’u sjalil  kuxulun
Mu jnatik k’usi chanulal
Ja’ no’ox na’bil nakal ta vitsetik
jk’elbil yu’un jtotij jmetik.

Mi ch’ay ta bee
ta xlaj ta ilbajinel xchi’uk ta syayijesel 
jo’on xchi’uk vayijel
chi lajkutik ta ilbajinel 
chi cham, mi cham eke
mi laj yip, chilajkutik-ek.

jkichtik ta muk’ li te’etike
xchi’uk li ch’ul vitsetike,
mi la milantik sna li vayijeltike
abal xa bu chvay
abal xa spojel
ta vi’nal ta xlaj
ta taki ti’il ta xcham
ta sikilal osil ta xlaj
xchi’uk chi lajotik.

Vayijel / Animal Guardián

Mis ancestros me dijeron
que nací con un animal guardián. 
Camina con el universo 
que me acompaña en la vida.
No lo conozco.
Solo sé, que vive en las montañas,
protegido por los Dioses.

Si se pierde en el horizonte
podrían lastimarlo y se angustiará. 
Yo y mi animal guardián 
seremos dañados.
Si muere, también moriré. 
Nuestra muerte llegará hasta agotar su  
energía.

Valoremos los árboles
y las montañas sagradas, 
si destruimos el hogar de nuestro animal,
no tendrá donde descansar, 
no tendrá donde defenderse,
morirá de hambre,
morirá de sed,
morirá de frío.
Y también moriremos. 
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Esas serán 
tus manos.
No 
aprenderás 
a robar.
No serás 
envidioso.
Serás un 
hombre 
trabajador.

Cha’bajom vinik.
La vulta ta banamil 
xnichimaj yo’onton atote
Tse’in no’ox
Vok’ jun abtel kerem
J-abtel ta banamil

K’alal la jave
Slikes sk’oponel kajvaltik li jnet’ome 
la xchuk ak’ob, la yalbot:
Ta xkakbot avek’el, ta xa xtoxanan li 
si’etike,
Ta xkakbot amachit xchi’uk aluk,
Cha velanan batel li ts’i’lel abnale
Ta xkak’bot avareta 
Jchabajom xa bat, ti mu xa laj ta vi’nale.

Ja’ ak’ob
Ma’uk me elek xa pas mi la ch’ie
Ma’uk  me ilom xa na´
Yu’un me abtel vinik mi ach’ie.

Ta vitsetik cha xanav
Cha ts’unanan ats’unob
Amuk’totake xmuyubajik
Ta avip xchi’uk akuxlejal.

Hombre campesino. 
Llegaste a esta tierra,
se alegró tu padre, 
sonriendo,
Nació un niño trabajador 
para la madre tierra.

Cuando naciste,
la partera inicio su ritual, 
amarraron tus manos y te dijo:
Te entrego tu hacha, rajaras la leña.
Te entrego tu machete y tu garabato, abri-
rás tu camino en las montañas,
Te entrego tu barreta.
Serás un gran campesino y no morirás de 
hambre.

Esas serán tus manos.
No aprenderás a robar.
No serás envidioso.
Serás un hombre trabajador.

Caminarás en las montañas
sembrando semillas. 
Tus ancestros se alegrarán 
por tus fuerzas y valentía. 
 

Cha’bajom / Campesino

COLECCIÓN DE POEMAS
VAYIJEL  -  CHA’BAJOM

Por XUN TZELTZELEM



122 |   diversidad www.idesmac.org

Ta xa pastik 
ta mantal
Jmuk’totik 
jyayatik,
 k’uyelan 
ojov ta toy 
ketik
 jyayijes-
betik 
jch’ulel ta 
jlo’iltik
x-ok’oletik 
ta jmultik.

N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

Por XUN TZELTZELEM

Ch’ay xa ta jolal li kuxlejale,
Abal xa ich’el ta muk’
Yu’un jmuk’totik jyayatik,
Jo’otik j-ach’ ch’ielotik
Jo’otik xa jbel xkaltik
oy jbijiltik chka’itik.

Ta xa pastik ta mantal
Jmuk’totik jyayatik,
 k’uyelan ojov ta toy ketik
 jyayijesbetik jch’ulel ta jlo’iltik
x-ok’oletik ta jmultik.

ti vo’nee, ta xalik:
mu xa toybe ave amuk’tot ayaya
mu xa toybe ave atot ame’
mu xa toybe ave buch’utik ba’yel 
jch’ieletik,
mi la toybe ave
yu’un ta xa tuch’ ach’iel.

Ya no recordamos la vida ancestral.
Ya no existe el aprecio
de nuestros abuelos y abuelas.
Somos nuevas vidas. 
Creemos que conocemos
la sabiduría de ellos

Mandamos 
nuestros abuelos y abuelas.
Elevamos la voz como truenos.
Haciendo cicatrices,
por nuestra culpa herimos.

Antes, decían:
no le elevas la voz a tu abuelos, 
ni tus padres, 
no le elevas la voz a tus mayores, 
si truenas tu voz como relámpago,
Cortaras tu vida. 

Kuxlejal / Vida
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Jak’ol kerem 
jak’ol vinik 
jak’ol mol.

Ti komem ta avok xchi’uk ta ak’ob 
ti stalel kuxlejal ba’yel moletik.
ti komem ta ajol sbijilal jmuk’totak

Jo’ote cha sa’be snup avits’in, akerem, 
amom 
ja’ jech la schanubtasoxuk 
li ta ba’yel xnich’onetik San Juan. 

Kolaval u juntot, muk’tot 
kolaval u xnich’on San Juan.

Sta sk’ak’alil ,jech yepal 
la sa’be snuptak avuts’ avalal 
kolval u
sta sk’ak’alil la bat 
sta sk’ak’alil la xanab 
la vak’ta ilel k’u x-elan 
ta snupulta sbaik,
xnich’onetik San Juan 
kuxetuk no’ox avo’onton.

Joven jak’ol.
Hombre jak’ol. 
Abuelo jak’ol.

En tus pies y manos ha permanecido 
la sabiduría de los ancestros.
En tus pensamientos ha durado.

Tú buscas la pareja de tus hermanos, 
hombres y a tus nietos,
así les fue enseñado 
de los primeros hijos de San Juan.

Gracias tío, abuelo.
Gracias hijos de San Juan.

Llegó su día, 
tú buscaste las parejas de tus hijos,  
gracias pues
que llegó la hora de seguir tu camino. 
Llegó la hora de continuar tus pasos. 
Enseñaste cómo se debe vivir,
de cómo deben ser las bodas 
de los hijos de San Juan. 
Alegra tu corazón.

Jak’ol 
Por XUN TZELTZELEM

COLECCIÓN DE POEMAS
KUXLEJAL  - JAK’OL
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N A R R A T I V A S 
D E  L O S  S U R E S

Por XUN TZELTZELEM

Ch’ul te’
Ta xa xvak’be xch’iel li vinektike
k’alal kuxulot to’ox li’ ta banamile
ta xa vak’be ya’alik k’alal xtakijike
ta xa t’uxubtasbe yeik ta lubel

ta xa vak’be yaxibik li anich’ontake
li ik’ume ta xak’bot achi’el
ta xa vak’be xkuxlej
ta xa xvak’be yaxib
ja’ti mu xcham li xch’ulele

li viniketike jkap sjolik
la smiloxik chi’uk anich’ontak
ach’ich’ele la jyuch banamil
la xet’olanik li abektaltake
li viniketike la sti’oxik
la jtakijuk avi’bele

xi k’opoj li te’e:
la milikun,
li jkap avu’unik
cha vulesik ta ajolikto k’ucha’al la milikun
cha vojtikinik skapemal jol
jo’on la jk’ak ja kuxlejik
la kakboxik avaxibik chi’uk ava’alik,

cha lajik ta taki ti’il
cha ok’ik k’u cha’al amilikun
xmal ya’lel asatik
cha vutabaik jatukik
k’alal amilikune 
li ok’ ta at o’onton
jo’oxike cha ok’ik ta taki ti’il

Árbol Sagrado,
mantenías los hombres con vida,
mientras vivías en este mundo.
Les dabas agua para su sed,
para remojar su garganta de 
cansancio.

Les dabas sombra a tus hijos.
Y el rio te daba vida.
Le mantenías con vida,
tú le dabas sombra
para no se secara su alma.

Pero los hombres se molestaron,
te tumbaron con tu familia.
Tu sangre absorbió la madre tierra. 
Tu cuerpo en mil pedazos, 
los hombres te comieron 
y se secaron tus raíces.

Habló el árbol:
Me mataron,
ahora sufrirán mi ira.
Se arrepentirán por a verme matado.
Conocerán mi furia
porque yo les mantenía con vida.
Yo les daba sombra y agua,
ahora sufrirán de sed.

Lloraran por haberme asesinado,
regaran sus lagrimas
y se pelearan entre ustedes.
Cuando me tumbaron,
lloraba de sufrimiento.
Ustedes lloraran de sed.

Savina te’
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Pero los 
hombres se 
molestaron,
te 
tumbaron 
con tu 
familia.
Tu sangre 
absorbió 
la madre 
tierra. 
Tu cuerpo 
en mil 
pedazos, 
los hombres 
te comieron 
y se 
secaron tus 
raíces.

Li vo’nee jelbil no’ox jkuxlejtik
li tak’ine mu xkojtikintik. 
Mu xi chamotik ta vi’nal.
Kuxulotik ta ch’ul banamil.

Li k’ak’al li’e u’unbilotik.
Ich’bil ta muk’ li tak’ine. 
Ta smil jch’uleltik.
Ta smilotik chi’uk ta jmilbatik.

Tse’in no’ox li tak’ine
x-ok’ no’ox li vinike
ja’ li abal k’usi oy yu’une
k’ux no’ox li sbek’tal
ta lu’bele.

Chi vi’najotik
mi abal li jtak’intike
jo’otik la yu’uninotik.

Antes vivimos del trueque.
No sabíamos qué era el dinero.
De hambre no moríamos, 
con la sagrada tierra vivíamos. 

Ahora, somos esclavos.
El dinero nos controla.
Nos destruye el alma.
Nos mata y nos matamos.

Sonriendo el dinero.
Llorando el hombre.
Por no tener nada.
Sufriendo el dolor.
Y el cansancio. 

Dicen que somos hambrientos
sin el dinero.
Somos sus esclavos.

La yu’uninotik/ Somos esclavos 
Por XUN TZELTZELEM

COLECCIÓN DE POEMAS
SAVINA TE’ - LA YU’UNINOTIK
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Acuerdo D
Ich´bil ta muk´ sk´opik  te  antsetik sok x-ochik ta tuneletik 
yu’un spasik mantal ta slumalik
(Que las palabras de las mujeres sean tomadas en cuenta y 
puedan tener cargos para tomar decisiones en su municipio)

Un gran desafío para Chiapas es lograr 
la equidad de género en cuanto a partici-
pación de las mujeres en estructuras de 
representación y de toma de decisiones. 
Históricamente las mujeres han partici-
pado en sus comunidades y municipios, 
afrontando las consecuencias de los di-
versos problemas que viven, así como 
encabezando demandas, gestionando el 
beneficio de programas y servicios loca-
les. Proponiendo desde la marginalidad, 
alternativas para la transformación de las 
problemáticas.

A pesar de que en Chiapas (septiembre 
de 2009) ha sido aprobada la “Ley para la 
igualdad entre mujeres y hombres del es-
tado de Chiapas”, el marco jurídico no ha 
dado el impulso a la igualdad y equidad de 
género, las mujeres siguen librando ba-
tallas para superar resistencias por parte 
de sus propias familias y comunidades. 
Reflejando que aún prevalece una cultura 

Participación y representatividad 
política

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

Los liderazgos de las mujeres son débiles, con poca capacidad de de-
cisión y gestión, por lo que tienen una limitada incidencia en las políticas, 
decisiones gubernamentales y espacios públicos.

Las decisiones comunitarias corresponden a quienes tienen la titulari-
dad de la tierra, por eso líderes mujeres no pueden acceder a puestos 
agrarios comunitarios si no son titulares de la tierra.

Las cuotas de género tienen un bajo impacto municipal y ejidal, lo que 
ocasiona que los liderazgos y cargos de las mujeres se utilicen para una 
política de simulación de igualdad de género.

Figura 1. Resultados del diagnóstico.
Fuente: COFeMO.

que discrimina y atenta contra su decisión de asumir liderazgos, 
candidaturas o cargos electivos.

Fortalecer los liderazgos para la participación política de las 
mujeres en el ámbito local y aplicar acciones afirmativas se torna 
una medida inaplazable.
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Slik’ebal k’op (Donde nace el problema)

Los liderazgos y cargos que ocupan las 
mujeres tienen muy poca incidencia en las 
políticas y los espacios públicos.

Banti jk’antik xk’o’tik  (A donde quere-
mos llegar) 

Las políticas públicas y los espacios pú-
blicos son lugares con equidad de género.

Te beka jpastik (lo que vamos a hacer)

a) Ta jlumantik komon jkoltaybatik 
sok te yantik antsetike (en nuestro mu-
nicipio todas nos apoyamos como muje-
res) (En lo público nos apoyamos todas 
como mujeres)

- Vamos a trabajar para que la partici-
pación política, que sea escuchada y sea 
respetada la palabra de las mujeres dentro 
de su municipio.

- Vamos a construir relaciones entre 
mujeres desde el corazón para tenernos 
confianza, respeto y compartamos nues-
tros conocimientos.

b) Ay tul ants ta tulan at’el mantalil 
(Hay una mujer donde hay trabajos im-
portantes) (Una mujer en cada trabajo 
importante)

- Cambiaremos lo que impide a las mu-
jeres a participar.

- Las mujeres aprenderemos la partici-
pación política.

- Las mujeres  fuertes y sabias ocuparán 
cargos importantes.

c) Mantal  antsetik (Mujeres con po-
der)

- Crearemos una escuela de liderazgo 
para mujeres.

- Trabajaremos para que las mujeres estemos incluidas en espa-
cios mixtos de decisión.

- Vamos a enseñar a las niñas indígenas una nueva palabra, para 
que sean ciudadanas.

Históricamente las mujeres han participado 
en sus comunidades y municipios, 
afrontando las consecuencias de los diversos 
problemas que viven, así como encabezando 
demandas, gestionando el beneficio de 
programas y servicios locales. 

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD 
POLÍTICA

Imagen 1. Mujeres con puestos en la sala de Cabildo.
Fuente: COFeMO.

Imagen 2. Mujeres exigiendo participación. 
Fuente: COFeMO.
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CÍRCULO DE ALIADAS

Impacto Textil
Según la OCED en México 8 de cada 10 

personas indígenas viven en pobreza extre-
ma, mientras que 14 de los municipios indí-
genas de México se encuentran entre los 
más pobres del mundo. Ante este panora-
ma, un grupo de profesionales de diversas 
áreas se propusieron fundar una asociación 
civil cuyas acciones contribuyeran a redu-
cir la brecha de inequidad entre los pueblos 
y comunidades indígenas de nuestro país.

Impacto nació en la ciudad de San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas en 2012 con el 
nombre Proyecto Impacto Consultores A.C. 
Desde sus inicios se enfocaron en el traba-
jo con comunidades indígenas y/o vulnera-
bles.

Sus primeros esfuerzos se enfocaron en 
el fortalecimiento de los sectores del textil 
artesanal y la producción de café en Chia-
pas. Trabajaron de la mano con mujeres in-
dígenas artesanas y hombres jóvenes pro-
ductores de café, utilizando los principios 
de la empresa social y la cadena de valor 
para generar autonomía económica. De 
forma paulatina pero sostenida fueron cre-
ciendo, expandiendo su colaboración con 
grupos de mujeres productoras de morin-
ga en Veracruz y Yucatán. Posteriormente 
se propusieron contribuir a la reducción del 
rezago educativo y la brecha digital a través 
de procesos de educación y comunicación 
con mujeres y hombres indígenas jóvenes.

En los años venideros seguirán conso-
lidando y expandiendo su trabajo para im-
pulsar el empoderamiento y autonomía de 
las comunidades indígenas y vulnerables 
en México.

La misión de Impacto es combatir la 
brecha de la desigualdad construyendo 
una plataforma innovadora de desarrollo 
integral como motor de cambio. Intercam-
biando conocimiento, generando estrate-
gias, creando oportunidades y vinculando a 
las personas generando riqueza económica 
social para todos los involucrados en cade-

nas de valor. Mientras que su visión es ser un referente latinoameri-
cano en el combate de la inequidad a nivel mundial.

Trabajan en sectores económicos relevantes para la economía 
regional y en áreas prioritarias de manera transversal para elevar la 
calidad de vida de las comunidades.

Sectoriales: textil, moringa y café
Transversales: educación y comunicación

Extraído de: http://impacto.org.mx/

Imagen. Grupo IMPACTO
Fuente: arChiVO iMpaCtO

Sus primeros esfuerzos se enfocaron en el 
fortalecimiento de los sectores del textil 
artesanal y la producción de café en Chiapas. 
Trabajaron de la mano con mujeres indígenas 
artesanas y hombres jóvenes productores de 
café, utilizando los principios de la empresa 
social y la cadena de valor para generar 
autonomía económica. 
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Redes
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza 

Global Environment Facility (GEF - CSO NET-
WORK)

Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT)

Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET)

Comunidad Líder de Aprendizaje para la 
Sociedad Civil del Sur (CLANSUR)

Agrobiodiversidad Mexicana

W.K. Kellogg Foundation

Fondo Catalán de Cooperación al 
Desarrollo (FCCD)

Fundación Gonzalo Río Arronte
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