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Presentación

Mé xi co se en cuen tra con fi gu ra do a par tir del en gra na je di ná mi co de una pla -

ta for ma bio fí si ca me ga di ver sa, la cual se en tre la za con co mu ni da des he te ro -

gé neas que se la apro pian de si gual men te. Lo an te rior, po si bi li ta la vi sua li za -

ción de “múl ti ples Mé xi cos den tro de Mé xi co”; es de cir, una so cie dad com ple -

ja con múl ti ples for mas de pen sar y ha bi tar el te rri to rio. Estas no cio nes son

vi si bles des de las co mu ni da des ori gi na rias del sur has ta los pue blos fron te ri -

zos del nor te, in clu so las ine qui da des se ha cen más no to rias en las me ga ló po -

lis que man chan el pai sa je. En este sen ti do, son mul ti di men sio na les los pro -

ce sos his tó ri cos que han con du ci do a la di fe ren cia ción y seg men ta ción de la

so cie dad me xi ca na en una gran can ti dad de sub sis te mas di ver gen tes. Así

pues, es tas es truc tu ras so cioe co ló gi cas em bro lla das re pre sen tan re tos im -

por tan tes para la ges tión pú bli ca y el de sa rro llo de pro yec tos de intervención 

sustentable.

En este es ce na rio, al gu nos ám bi tos so cioe co ló gi cos que re quie ren es pe -

cial y ur gen te aten ción son los sis te mas agroa li men ta rios y el sec tor edu ca ti -

vo. Se tra ta de dos es fe ras re le van tes para pro du cir ali men tos e im pul sar per -

so nas ci vi li za das, ca pa ces de nu trir se y ge ne rar in no va cio nes para el bie nes -

tar. Sin em bar go, aho ra di chos sec to res se en cuen tran en cri sis pro fun das,

pues están re pro du cien do so cie da des de con su mo que se ali men tan de bio -

ma sa con al tas can ti da des de agro tó xi cos. Este tipo de fe nó me nos es tán ge ne -

ran do fuer tes im pac tos so bre el me dio am bien te y, par ti cu lar men te, es tán ci -

men tan do co mu ni da des vul ne ra bles. No obs tan te, en dis tin tas la ti tudes del

país emer gen una gran can ti dad de ini cia ti vas que se mo vi li zan des de las re -

sis ten cias para ofre cer so lu cio nes in te gra les. Espe cí fi ca men te, des de dis ci -

pli nas como la agroecología, el marco epistemológico de la educación

ambiental para la sustentabilidad y el movimiento sociopolítico del

feminismo.
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En este sen ti do, el li bro “Agri cul tu ra, huer tos edu ca ti vos y trans for ma cio -

nes so cioe co ló gi cas: Expe rien cias sig ni fi ca ti vas en Mé xi co” con tem pla 12 in -

ves ti ga cio nes di vi di das en tres ejes te má ticos. El pri me ro, abor da as pec tos

aso cia dos a sis te mas agroa li men ta rios con gran pre do mi nan cia de es tu dios

de per cep cio nes. Prin ci pal men te, es po si ble apre ciar la con fluen cia de te mas

como mo de los sus ten ta bles de pro duc ción lo cal, prác ti cas agroe co ló gi cas,

bio di ver si dad ali men ta ria y no cio nes am bien ta les de fu tu ros agró no mos. El

se gun do eje está cen tra do en huer tos con fi nes edu ca ti vos en ba chi lle ra tos y

uni ver si da des, con la pe cu lia ri dad de ca sos del es ta do de Ve ra cruz. Estos tra -

ba jos pre sen tan el po ten cial di dác ti co de di chos es pa cios cul ti va dos, su re la -

ción con la mo ti va ción y la efi cien cia ter mi nal, así como al gu nas in no va cio nes 

para vin cu lar se con la so ciedad ci vil. Fi nal men te, el eje tres se con cen tra en

trans for ma cio nes so cioe co ló gi cas con es tu dios de es ca la co mu ni ta ria, mu ni -

ci pal y na cio nal. Procesos que se han gestado desde bases sociales en Oaxaca,

defensa de la tierra por parte de mujeres en Atenco y una crítica a las políticas 

públicas ambientales del gobierno actual.

Este li bro es un com pi la do que mues tra diá lo gos in ter dis ci pli na rios para

apro xi mar se y re fle xio nar so bre pro ble mas com ple jos co mu nes de nues tra

so cie dad. Du ran te los ca pí tu los pue den apre ciarse puen tes vin cu lan tes en tre

la agro no mía, agroe co lo gía, pe da go gía, di dác ti ca, edu ca ción am bien tal, nu tri -

ción, psi co lo gía, an tro po lo gía, so cio lo gía, en tre otras. Este tipo de abor da je

crí ti co es idóneo para in no var en el ám bi to agroa li men ta rio, edu ca ti vo y po lí -

ti co, con tal de lo grar tran si cio nes ha cia la sus ten ta bi li dad. Las ex pe rien cias

aquí ex pues tas son con tri bu cio nes para afian zar sis te mas agroa li men ta rios

re si lien tes, pro ce sos edu ca ti vos de ca li dad y agen das po lí ti cas am bien tal -

men te res pon sa bles. Ade más, cada eje te má ti co mues tra una gran ri que za de

fun da men tos teó ri cos y meto do ló gi cos, así como dis cu sio nes va lio sas que

son dig nas de vi si bi li zar. Por tan to, ex tien do la más cor dial in vi ta ción para

leer, reflexionar y difundir los contenidos de esta obra, los cuales

representan aportes académicos relevantes que pueden ser replicables en

otros territorios.

Juan Ca mi lo Fon tal vo Buel vas

Escue la Na cio nal de Estu dios Su pe rio res-Uni dad Mo re lia

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
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Introducción

La agri cul tu ra es un arte mi le na rio con pro fun dos ma ti ces cul tu ra les y de

gran re le van cia para el sus ten to de las per so nas que la bran la tie rra, pero

tam bién para la ali men ta ción de las co mu ni da des ur ba nas. No obs tan te, aun -

que su prin ci pal fun ción es pro veer ali men tos y nu trir fí si ca men te al ser hu -

ma no, la agri cul tu ra tie ne el po ten cial de ofre cer otra gran can ti dad de be ne -

fi cios. Una ejem pli fi ca ción real de esto son los huer tos edu ca ti vos, una se rie

de es pa cios cul ti va dos que es tán vin cu la dos de al gu na ma ne ra a ins ti tu cio nes 

edu ca ti vas de to dos los ni ve les, aun que tam bién exis ten huer tos de sa rro lla -

dos por or ga ni za cio nes ci vi les y la ini cia ti va pri va da que pro mue ven edu ca -

ción am bien tal de ma ne ra no for mal. La ma yor par te es tán aso cia das a es cue -

las ru ra les para mo ti var el amor por las la bo res agrí co las y re du cir el cre cien -

te aban do no del cam po, fe nó me no com ple jo con múl ti ples im pli ca cio nes so -

cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas. Por otro lado, los pro yec tos de huer tos edu -

ca ti vos en zo nas ur ba nas es tán ma yor men te re la cio na dos con la ne ce si dad

de re co nec tar a los nue vos ci ta di nos con el sue lo, la ali men ta ción y es ti los de

vida sos te ni bles. En am bos ca sos, las y los pro fe so res vie nen tra ba jan do te -

mas trans ver sa les como edu ca ción am bien tal, va lo res, sa lud y sus ten ta bi li -

dad. De esta ma ne ra, la agri cul tu ra se ha trans for ma do en el vehícu lo idó neo

para cons truir au las al aire li bre, in cen ti var la cu rio si dad y ge ne rar apren di -

za jes sig ni fi ca ti vos.

En es tos es ce na rios re sul ta con ve nien te ge ne rar es pa cios para re fle xio -

nar co lec ti va men te so bre las múl ti ples cri sis a las que está vin cu la do el sec tor 

agroa li men ta rio. Par ti cu lar men te, es in dis pen sa ble re to mar las per cep cio -

nes de las co mu ni da des so bre los mo de los pro duc ti vos, la agro bio di ver si dad, 

las prác ti cas de ma ne jo, el cam bio cli má ti co y su re la ción éti ca con nues tra

ali men ta ción. Este tipo de pro ce sos nos de be rían con du cir a la mo vi li za ción y 

apo yo a dis cur sos po pu la res como la defen sa del te rri to rio, el am bien ta lis mo

y las lu chas fe mi nis tas del cui da do. En un sentido amplio, así surgen las

transformaciones socioecológicas, como una fuerza colectiva que se con tra -
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po ne con ca mi nos al ter na ti vos a las es truc tu ras, ins ti tu cio nes y re gí me nes

opre so res. En este sen ti do, nos en fren ta mos ante si tua cio nes com ple jas

como pen sar en otras for mas de ha bi tar el te rri to rio y con ci liar el de sa rro llo

so cial con el cui da do del me dio am bien te. No sólo des de pro yec tos co mu ni ta -

rios ais la dos, sino tam bién mo di fi can do la for ma de ope rar de las ins ti tu cio -

nes gubernamentales para lograr mayores alcances e impactos.

Esta obra in ti tu la da “Agri cul tu ra, huer tos edu ca ti vos y trans for ma cio nes

so cioe co ló gi cas: Expe rien cias sig ni fi ca ti vas en Mé xi co” con tie ne 12 tra ba jos

di vi di do en tres apar ta dos. La sec ción uno de no mi na da Agri cul tu ra y per cep -

cio nes, es el apar ta do con más ca pí tu los, con un to tal de 5 apor ta cio nes, la

cual abor da ex pe rien cias acon te ci das en el cen tro y su res te del país. El pri -

mer tra ba jo ti tu la do “Aná li sis de mo de los de pro duc ción lo cal para la sus ten -

ta bi li dad y se gu ri dad ali men ta ria en el Esta do de Mé xi co”, ela bo ra do por Be -

ní tez-Agui lar, Ve láz quez-Ci ga rroa y Már quez-Mo li na pro po nen un aná li sis

de di fe ren tes mo de los de pro duc ción lo cal en el Esta do de Mé xi co que prac ti -

quen téc ni cas sus ten ta bles a fin de ga ran ti zar la se gu ri dad ali men ta ria, todo

esto me dian te una re vi sión sis te má ti ca a tra vés del cri te rio PRISMA. Mien -

tras que de la Cruz-Eli zon do, Espi no za-Ortiz y Fon tal vo-Buel vas en su ma -

nus cri to de no mi na do “Iden ti fi ca ción de prác ti cas agroe co ló gi cas de sa rro lla -

das por agri cul to res en cul ti vo de papa (So la num tu be ro sum L.)” re sal tan la

im por tan cia de iden ti fi car sa be res para fa ci li tar la adop ción de bue nas prác -

ti cas con agri cul to res en el nor te de Ve ra cruz, así como la im por tan cia de las

es cue las cam pe si nas para la trans fe ren cia del co no ci mien to.

Por otra par te, Cas te lán-Lo ren zo y Ri ve ra-Ra mí rez rea li zan un es tu dio en 

una co mu ni dad per te necien te a la re gión del Ist mo en Oa xa ca para sa ber qué

ac cio nes pue den to mar con la in ten ción de mi ti gar el im pac to am bien tal en

su en tor no. Di cha in ves ti ga ción lle va por tí tu lo “Per cep ción del cam bio cli má -

ti co en San ta Rita del Mar, Oa xa ca y su im pac to en la agri cul tu ra”. El cuar to

tra ba jo nom bra do: “Per cep cio nes so bre la bio di ver si dad ali men ti cia en una

zona agro fo res tal ru rur ba na del va lle de la Ciu dad de Mé xi co”, con tie ne una

des crip ción de 91 es pe cies ali men ta rias del sis te ma agro fo res tal (mil pa,

mon te y tras pa tio), esta in ves ti ga ción fue rea li za da por Gon zá lez-Mar tí nez,

Ávi la-Aker berg y Viz ca rra-Bor di, aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma

del Esta do de México. En el úl ti mo ca pí tu lo de esta sec ción, Cas tro-Mar tí nez,

Ve láz quez-Ci ga rroa y Fon tal vo-Buel vas com par ten un es tu dio rea li za do con

es tu dian tes de edu ca ción me dia su pe rior en la Uni ver si dad Au tó no ma Cha -

pin go para pro mo ver una cul tu ra am bien tal en ellos, lo cual se expresa en el
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apartado titulado “Percepción de la Educación Ambiental en estudiantes de

la Preparatoria Agrícola de la UACh. Un estudio exploratorio”.

La sec ción dos Huer tos y edu ca ción, con tie ne ele men tos teó ri cos-prác ti -

cos acer ca de las ini cia ti vas agroe co ló gi cas a tra vés del huer to y cómo es tos

se pue den abor dar des de una pers pec ti va pe da gó gi ca. Estos tra ba jos fue ron

rea li za dos por pro fe so res e in ves ti ga do res es pe cia lis tas en el tema, a de cir de 

Fon tal vo-Buel vas, de la Cruz-Eli zon do, Cas tro-Mar tí nez, Esca lo na-Agui lar,

Gar cía-Azua ra, Ve láz quez-Ci ga rroa y Ra mí rez-So la no, los cua les se de sa rro -

lla ron en los mu ni ci pios de Xa la pa y Te pat lán, ubi ca dos en el es ta do de Ve ra -

cruz. El pri mer ca pí tu lo de este blo que ti tu la do “El huer to como re cur so di -

dác ti co para la en se ñan za y apren di za je de la bio lo gía a ni vel uni ver si ta rio:

apro xi ma cio nes y re fle xio nes”, con tie ne una pro pues ta en tor no al huer to y

cómo pue de con ce bir se como re cur so di dác ti co para la en se ñan za y el apren -

di za je de la bio lo gía en edu ca ción su pe rior, para esto plan tea al gu nas apro xi -

ma cio nes para su ar ti cu la ción edu ca ti va. Pos te rior men te, el tra ba jo que lle va

por nom bre “Per cep cio nes de es tu dian tes y do cen tes so bre el Huer to Agroe -

co ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na en

Mé xi co”, pone en ma ni fies to las ex pe rien cias de tra ba jo en la Li cen cia tu ra en

Bio lo gía de esta ins ti tu ción uni ver si ta ria, esto con la fir me in ten ción de ex -

plo rar el po ten cial del huer to como re cur so di dác ti co.

El ter cer tra ba jo de este blo que, “Imple men ta ción de un huer to es co lar:

mo ti va ción y efi cien cia ter mi nal de es tu dian tes del Te le ba chi lle ra to Te pat lán 

en Ve ra cruz, Mé xi co”, los au to res com par ten una ex pe rien cia de tra ba jo de

una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior don de des cri ben la im plemen ta ción de 

un huer to es co lar y sus efec tos so bre la mo ti va ción y la efi cien cia ter mi nal, lo

cual ha be ne fi cia do a los es tu dian tes y sus fa mi lias. El úl ti mo tra ba jo de esta

sec ción co rres pon de al ca pí tu lo “Uso de in fo gra fías para so cia li zar y pro mo -

ver me dian te Fa ce book el con su mo de fru tas y ver du ras en Xa la pa, Ve ra -

cruz”, don de los au to res re sal tar la uti li dad de las in fo gra fías como es tra te gia

di dác ti co para pro mo ver, a tra vés de la red so cial Fa ce book, el con su mo de

frutas y verduras, dichos materiales y medios tienen un gran alcance en

procesos de difusión digital de temas socioambientales.

La úl ti ma sec ción de no mi na da Trans for ma cio nes so cioe co ló gi cas, con tie -

ne tres con tri bu cio nes, los pri me ros dos ca pí tu los abor dan ac cio nes des de lo

lo cal para ha cer fren te a las pro ble má ti cas so cioam bien ta les que pa de cen es -

tos es ce na rios so cia les. Por su par te, el ter cer tra ba jo se ña la des de la po lí ti ca

pú bli ca la im por tan cia de con si de rar la pla nea ción am bien tal para apli car se
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en la po bla ción me xi ca na. Tra ba jos como “Trans for ma ción so cial y eco ló gi ca

des de la pers pec ti va lo cal en tres co mu ni da des ru ra les de la Chon tal pa, Ta -

bas co” por Gar cía-Her nán dez, Ro drí guez-Luna y Ló pez-Her nán dez, así como

“La de fen sa de la tie rra y los re cur sos: el le ga do de las mu je res de Aten co” ela -

bo ra do por Ri ve ra Ra mí rez, dan tes ti mo nio de pro pues tas de ac ción para mi -

ti gar es tos efec tos al am bien te des de una pers pec ti va agroe co ló gi ca y de gé -

ne ro res pec ti va men te. En la pri me ra con tri bu ción rea li za ron un cues tio na rio 

para re ca bar in for ma ción, eva lua dor por el pro gra ma SPSS; mien tras que el

se gun do ca pí tu lo em pleó el mé to do et no grá fi co a tra vés de la en tre vis ta a in -

for man tes cla ve, en este caso mu je res de este mu ni ci pio del Esta do de Mé xi -

co.

El úl ti mo ma nus cri to de este li bro ti tu la do “La pla nea ción am bien tal en el

mar co del Plan Na cional de De sa rro llo (2019-2024)” los au to res Sán chez-Ca -

rras co y Rue da-Her nán dez ana li zan, des de la pers pec ti va teó ri ca de Aná li sis

Po lí ti co de Dis cur so (APD), los con te ni dos re la cio na dos con la pla nea ción

am bien tal que in clu ye el Plan Na cio nal de De sa rro llo de Mé xi co (PND)

2019-2024 en Mé xi co. To dos es tos tra ba jos aportan al estado del

conocimiento de la cuestión ambiental y sus ten ta ble, don de in ves ti ga do res,

do cen tes y es tu dian tes de pos gra do com par ten los re sul ta dos de es fuer zos

tan gi bles en la bús que da de un bien co mún para la so cie dad me xi ca na. Así

mis mo, es pe ra mos que a tra vés de esta obra di chas ex pe rien cias lle guen a di -

ver sos sec to res de la po bla ción en México y trascienda al plano internacional.

Los coor di na do res
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Sección I

Agricultura y Percepciones
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Resumen

Para paí ses en de sa rro llo como Mé xi co, la agri cul tu ra fa mi liar que ge ne ran

los pe que ños pro duc to res lo ca les ha cons ti tui do el sos tén de una se gu ri dad

ali men ta ria tan gi ble, re pre sen ta da por co mu ni da des ru ra les que aún prac ti -

can téc ni cas sus ten ta bles ba sa das en cul tu ra y tra di ción ali men ta ria. Ante

esto, la pre sen te in ves ti ga ción tie ne por ob je ti vo ana li zar di fe ren tes mo de los

de pro duc ción lo cal que prac ti quen téc ni cas sus ten ta bles para ga ran ti zar la

se gu ri dad ali men ta ria. La re vi sión sis te má ti ca de este es cri to uti li za una

adap ta ción de los 27 ítems de la de cla ra ción PRISMA (Pre fe rred Re por ting

Item for Syste ma tic Re views and Meta-Analy ses) para la ca li dad de se lec ción y

re vi sión de do cu men tos cien tí fi cos, con una an ti güe dad no ma yor a 5 años.

Los con tro les de bús que da in clu yen 3 ca te go rías: pro duc ción agroa li men ta -

ria lo cal, sus ten ta bi li dad ali men ta ria y de sa rro llo ru ral. Se re vi sa ron 78 ar -

tícu los por lec tu ra de tí tu lo y re su men, ex tra yen do una mues tra de 38 do cu -

men tos, los cua les, 19 cum plie ron los cri te rios de la bús que da. La pro duc ción

y co mer cio lo cal que dis tin guen al Esta do de Mé xi co otor ga se gu ri dad ali -

men ta ria a sus ha bi tan tes in clu yen do la ge ne ra ción de eco no mía y trans mi si -

bi li dad ge ne ra cio nal. Los po li cul ti vos que pro mue ven el rie go y co se cha por

tem po ral pro mue ven pro ce sos de sus ten ta bi li dad en la re gión, lo que for ta le -

ce rá su pre ser va ción, ade más de la ex pan sión so cial, lo gran do un equi li brio

en tre el me dio am bien te, la pro duc ción de eco no mía y la so cie dad.

Pa la bras cla ve: Cul tu ra, so cie dad, sus ten ta bi li dad (Te sau ros); agroe co -

lo gía, dis po ni bi li dad ali men ta ria, fa mi lia (pa la bras cla ves del au tor).

Abstract

For de vel op ing coun tries such as Mex ico, fam ily ag ri cul ture de vel oped by

small lo cal farm ers has been the sup port of tan gi ble food se cu rity, rep re -

sented by ru ral com mu ni ties that still carry out sus tain able prac tices based

on cul ture and food tra di tion. Con sid er ing that, this re search aims at an a lyz -

ing dif fer ent lo cal pro duc tion mod els that are based on sus tain able tech -

niques to guar an tee food se cu rity. The sys tem atic re view of this work uses an 

ad ap ta tion of the 27 items of the PRISMA (Pre ferred Re port ing Item for Sys -

tem atic Re views and Meta-Anal y ses) State ment for qual ity re view and se lec -

tion of sci en tific doc u ments, not older than 5 years. Search cri te ria in clude

three cat e go ries: lo cal agri-food pro duc tion, food sustainability, and ru ral de -

vel op ment. Sev enty-eight ar ti cles were re viewed through ab stract and ti tle

read ing; a sam ple of 38 doc u ments was ex tracted, 19 of which met the search
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cri te ria. Lo cal pro duc tion and trade that make State of Mex ico dif fer ent pro -

vide food se cu rity to its in hab it ants, in clud ing eco nomic growth and trans -

mis sion from gen er a tion to gen er a tion. Polycultures that pro mote rainfed

ir ri ga tion and har vest en cour age sus tain able pro cesses in the re gion, which

will strengthen their con ser va tion in ad di tion to so cial ex pan sion, achiev ing

bal ance be tween the en vi ron ment, eco nomic de vel op ment, and so ci ety.

Key words: Cul tu re, so ciety, sus tai na bi lity (The sau rus); agroe co logy,

food avai la bi lity, fa mily (aut hor’s key words).
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Introducción

Los mo de los de pro duc ción lo cal son ca rac te ri za dos como sis te mas de crea -

ción de bie nes a par tir de re cur sos pro pios, que en el caso par ti cu lar de la ali -

men ta ción in vo lu cra un con jun to de fa ses pri mor dia les para ga ran ti zar la se -

gu ri dad ali men ta ria re gio nal, por con si guien te, lo cal. La pro duc ción, el pro -

ce sa mien to, la dis tri bu ción, la ven ta e in ter cam bio has ta lle gar a su con su mo

for man par te de un sis te ma di ver so y fle xi ble que fo men ta la dis po ni bi li dad,

ac ce si bi li dad, ade más de la es ta bi li dad de los ali men tos pro du ci dos en la lo -

ca li dad.

Los di fe ren tes mo de los de pro duc ción lo cal es tán in trín se ca men te li ga -

dos al de sa rro llo agro pe cua rio, es tos jue gan un pa pel fun da men tal en la ob -

ten ción de ali men tos a par tir de la agroe co lo gía, la ge ne ra ción de em pleo,

ade más de re tri bu ción de in gre sos par ti cu lar men te en zo nas ru ra les, fo men -

tan do la sus ten ta bi li dad en las re gio nes que lo prac ti can. Exis ten di fe ren tes

mé to dos, pero aque llos que atien den a un rie go de tem po ral y el ma ne jo de

pro duc tos por es ta ción, con ser van una no ción de re ci pro ci dad con los eco sis -

te mas, ade más de res pe to a la su fi cien cia am bien tal. Otros más, res pon den a

mo no cul ti vos, rie go ex ten si vo y el uso de pa que tes agro quí mi cos, que al igual 

que los an te rio res pue den prac ti car se de ma ne ra local a pequeña y mediana

escala, pero que debido a sus características representan un riesgo para la

salud ambiental.

La so cie dad y la ali men ta ción hu ma na se han de sa rro llo si mul tá nea men -

te en el tiem po, a tra vés del con jun to de in te rac cio nes que com par ten am bos

pro ce sos, me dian te la in ter co ne xión de sa be res en tre la sub sis ten cia hu ma na 

y la ob ten ción de re cur sos na tu ra les. La cul tu ra y la tra di ción mues tran un

cre ci mien to en el mar co de esta pre mi sa, en el que se con ser va un sen tí pen -

sar ar mó ni co con el me dio am bien te, como lo men cio na Fals-Bor da (2009),

se vi sua li za a la na tu ra le za con sus eco sis te mas como pro vee do res y pro tec -

to res de sus pobladores, mismos que viven en el delicado equilibrio de una

coexistencia mutua.
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El cam po agrí co la, pre do mi nan te men te de ín do le ru ral, pro mue ve prác ti -

cas tra di cio na les de cose cha y siem bra de ali men tos, pero que in du da ble -

men te de fien den una pos tu ra am bien ta lis ta muy ne ce sa ria, tan to re tros pec -

ti va como pros pec ti va men te, ha do ta do de con cien cia a agri cul to res y pro -

vee do res de re cur sos a lo lar go de la his to ria na tu ral de la hu ma ni dad, que

pro te ge rán los ecosis te mas y sus es pe cies (Bou cher y Ri ve ros-Ca ñas, 2017).

La sus ten ta bi li dad emer ge de esta vi sión con el pro pó si to de ha cer per du rar

los re cur sos ac tua les y ga ran ti zar la es ta bi li dad ali men ta ria fu tu ra, fac tor de -

ter mi nan te en la se gu ri dad ali men ta ria de la zona oriente del Estado de

México (Benítez-Aguilar et ál., 2020).

De acuer do con Iba rro la-Ri vas y Ga li cia (2018) la sus ten ta bi li dad ali men -

ta ria cuen ta con eco nomía, so cie dad y am bien te como sus tres fac to res prin -

ci pa les, mis mos que fue ron es ta ble ci dos por Gro Harl mem Brut land en 1987,

los cua les han ser vi do para ana li zar la in te rac ción en tre la dis poni bi li dad y

ac ce so ali men ta rio como es tra te gia para eli mi nar el ham bre, acer car a la so -

cie dad una ali men ta ción nu tri ti va y de ca li dad que, ade más, apro ve che los re -

cur sos a su al can ce sin ago tar su exis ten cia; para la actualidad es necesario un 

análisis mayormente crítico (WCED, 1987).

La re gión orien te del Esta do de Mé xi co in vo lu cra as pec tos so cia les, tan to

ur ba nos como ru ra les y te rri to ria les, que se re la cio nan con fac to res como el

de te rio ro de la ca li dad de vida, ca ren cia econó mi ca, fluc tua ción de pre cios en

ali men tos y ma te rias pri mas (Bus ta man te y Schwen te sius, 2018). Si mul tá -

nea men te, los fac to res so cia les mo di fi can y atraen nue vos mo vi mien tos que

in ten tan innovar sis te mas so cio-eco ló gi cos pro duc to res de eco no mía que so -

cial men te sean más sus ten ta bles a tra vés de los tian guis lo ca les, con el fin de

lo grar una seguridad alimentaria en los municipios de la región

(Reyes-Álvarez et ál., 2021).

Con ver gen cias en tre la sus ten ta bi li dad y la se gu ri dad ali men ta ria

Para el Esta do de Mé xi co, prin ci pal men te la zona orien te, la sus ten ta bi li dad

ali men ta ria se ha con ver ti do en un reto, al con si de rar fac to res como la dis mi -

nu ción de agri cul to res lo ca les, la mi gra ción de los exis ten tes, la ex por ta ción

lo cal y es ta tal de las co se chas de tem po ra da, au na dos a un bajo con su mo lo -

cal. La ali men ta ción, como una de las ne ce si da des bá si cas de los se res vi vos,

re quie re man te ner un sis te ma agroe co ló gi co y so cioe co nó mi co en cons tan te

adap ta ción, con el pro pó si to de abas te cer y sa tis fa cer las de man das de con -

su mo ac tual (León-Si card y Var gas, 2018).
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Abur to-Ló pez y Frey re-Jua na (2018) men cio nan que las de ter mi nan tes

so cioe co nó mi cas de fi nen que la re la ción ca ren te en tre tra ba jo y sa la rio para

la so cie dad, es tig ma me nor dis po ni bi li dad y ac ce so a los ali men tos de ca li -

dad, de tal for ma que las per so nas de jan de co mer para nu trir se, orien ta dos a

ha cer lo para mi ti gar su sen sa ción de ham bre y con ti nuar la ten te men te ac ti -

vos, pues a me nor ca li dad alimentaria incrementan los riesgos a la salud

individual.

La zona orien te del Esta do de Mé xi co cuen ta con mer ca do de con su mo

pro me dio de 26 mi llo nes de per so nas, po si cio na do como la se gun da eco no -

mía más im por tan te de la re pú bli ca me xi ca na, des pués de la Cui dad de Mé xi -

co y an tes que el es ta do de Nuevo León como aporte al Pro duc to Inter no Bru -

to Na cio nal. La eco no mía que pro du ce el Esta do de Mé xi co su pe ra eco no mías

de países como Cuba, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Gua te ma la y otros más de La ti -

no amé ri ca (INEGI, 2020). Cuen ta con una de las di ver si da des de tian guis y

mer ca dos más gran des y re pre sen ta ti vos de todo La ti no amé ri ca, don de se

co mer cia li zan todo tipo de ma te rias pri mas y ali men tos pre pa ra dos, con

hier bas me di ci na les, ali men to para ani ma les de crian za, ga na do, en tre otros;

cons ti tui do como un mer ca do agroa li men ta rio bas to y pro li fe ro que en

definitiva caracteriza a esta parte de la república mexicana (FAO, 2019).

Di fe ren tes mo de los de pro duc ción agroa li men ta ria se ha cen pre sen tes,

como el de flo res, que se cul ti van en apro xi ma da men te 7 mil 500 hec tá reas;

maíz, son sem bra dos en una su per fi cie de 500 mil hec tá reas; tuna, con 16 mil

hec tá reas; y ave na, en un apro xi ma do de 13 mil hec tá reas que es tán pre sen -

tes en la re gión orien te del Esta do de Mé xi co (Se cre ta ría del Cam po, 2021).

De es tas de pende has ta en un 43% del con su mo lo cal, el res to es ex por ta do a

otros es ta dos o ven di do a tra vés de cen tra les de abas to co lec ti vo para su pró -

xi ma dis tri bu ción a la Cui dad de Mé xi co (FAO, 2019). De acuer do con Hu -

bert-Re nard (2016) en tre los agroa li men tos re pre sen ta ti vos de la zona, se

encuen tran ce rea les como el tri go, maíz crio llo, maíz fo rra je ro, ave na en gra -

no y fo rra je ra; ve ge ta les como el to ma te de cás ca ra, al fal fa ver de, re mo la cha

forrajera y nopal; con menor producción está el aguacate, frijol, cebada, papa, 

durazno y algunas hortalizas.

Es un he cho que todo mo de lo de pro duc ción debe ser acor de con su épo -

ca, que de pen de de un sen ti do de adap ta ción y de la de man da so cial; por tan -

to, en tre los más an ti guos que aún es tán vi gen te con la pro me sa de per du rar,

es el mo de lo de pro duc ción lo cal a pe que ña es ca la, el cual es un con jun to va -

ria do de per so na jes que siem bran, cui dan, co se chan, co mer cia li zan sus ali -
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men tos y al gu nas pe que ñas es pe cies en tie rras pro pias de ex ten sio nes va ria -

das. Ade más, uti li zan es tra tegias como ven ta o in ter cam bio en mer ca dos y

tian guis lo ca les, al gu nos otros ocu pan de la ven ta am bu lan te con cir cui tos de

ca mi na ta a zo nas aledañas a su domicilio que potencialmente son más

transitadas (Salgado-Beltrán, 2019).

De acuer do con Olve ra-Her nán dez et ál., (2017), uno de los mo de los sus -

ten ta bles de so cio eco nomía ali men ta ria lo cal cons ta de una me cá ni ca bá si ca,

con la cual ten de ros de la zona que pro du cen al gún agroa li men to a pe que ña

es ca la, ho mo ge ni zan su co se cha con la dis tri bu ción de una lis ta varia da de

ali men tos, que son sur ti dos a tem pra nas ho ras en las di fe ren tes cen tra les de

abas tos de su lo ca li dad. La eco no mía cir cu lar se hace pre sen te a tra vés de la

re ven ta del ali men to a la co mu ni dad, que ade más es pro ve nien te de di fe ren -

tes es ta dos ale da ños al Esta do de Mé xi co, está se ve fa vo recida al re ci bir ali -

men tos a cos tos accesibles y de calidad nutricional, beneficiados por

practicar una cosecha de temporal.

Otro mo de lo más in vo lu cra un pro ce so es pe cí fi co que con clu ye con la

ven ta de un ali men to prepa ra do, para el cual la ca de na de su mi nis tro de pen -

de ex clu si va men te de su pro pio po ten cial de pro duc ción. Este, com bi na la

siem bra agroa li men ta ria con la crianza ganadera, con el fin de generar un sis -

te ma que me jo re el ren di mien to de en gor da ani mal y que dis mi nu ya los cos -

tos de in versión en el sos tén nu tri cio nal (Gi ral do, 2018). Mo de los como este

han lo gra do pre ser var se vi gen tes por cien tos de años gra cias a una ar mo nía

pro pia de la so cie dad, en tre la ob ten ción de eco no mía a tra vés del cui da do y

en ten di mien to am bien tal, que en esen cia fue nom bra da sus ten ta bi li dad

hasta finales del siglo XX (FAO, 2021, 5 de mayo).

Ca rac te rís ti cas en co mún de fi nen su vi gen cia y le gi ti mi dad para tiem pos

fu tu ros, como ejem plo la ob ten ción de eco no mías con un sen ti do éti co, el cual 

mo de ra el com por ta mien to de pro duc ción, sen si bi li zan do a los par ti ci pan tes

a per se guir una ar mo nía in tan gi ble que fo men te un cui da do am bien tal en la

so cie dad in vo lu cra da. Mis mo, que es dis cu ti do por D´Annol fo et ál., (2017)

expo nien do que esta éti ca de be ría de com par tir se con el con su mi dor y no de -

jar se ex clu si va men te a responsabilidad de los productores en pequeña,

mediana y gran escala.

Otro ras go al ta men te re le van te es prac ti car la trans mi si bi li dad fa mi liar,

al re pli car un sis te ma prees ta ble ci do que al paso de ge ne ra cio nes se ha for ta -

le ci do me dian te la co rrec ción de sus erro res y adap tán do se a los cons tan tes

cam bios so cia les, te mas ya de in te rés para el Cen tro de Estu dios para el De sa -
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rro llo Ru ral Sus ten ta ble y la So be ra nía Ali men ta ria (CEDRRSSA, 2019). Au -

na do a ello, cuen tan con la ca rac te rís ti ca de ge ne rar eco no mía su fi cien te para 

pre ser var el es ta do de con fort in tra fa mi liar, pues ma yor men te es re pre sen -

ta do por pa triar cas que gra cias a su po ten cial de produc ción y co mer cia li za -

ción pue den sol ven tar los gas tos ne ce sa rios para ofre cer vi vien da, ali men ta -

ción, edu ca ción, ves ti men ta y otros ti pos de gas to va rios que per mi ten una

ca li dad de vida digna a sus participantes, con un impacto directamente en la

salud colectiva de la comunidad (Aburto y Freyre, 2018).

Ante ello, los pro duc to res agroa li men ta rios que cum plen es tas ca rac te -

rís ti cas y per te ne cen a los mo de los ex pues tos o a al gu na de sus res pec ti vas

va rian tes den tro de la zona orien te del Esta do de Mé xi co, con tra rres tan el

fuer te po si cio na mien to he ge mó ni co po si ti vis ta que ha con cen tra do a la co -

mu ni dad en un mo de lo ca pi ta lis ta de con su mo, que en con tra dic ción a sus

be ne fi cios so cia les y am bien ta les, re pre sen tan una mi no ría y du ran te las úl ti -

mas dé ca das han mer ma do tan to los existentes como el surgimiento de

nuevos productores agroalimentarios con relevancia local.

De sa rro llo ru ral para el en fo que agroe co ló gi co

La ru ra li dad fun da men tal men te plan tea obs tácu los para lo grar el de sa rro llo

de un fu tu ro sus ten ta ble, aún la po bre za es con cen tra da en tre pe que ños agri -

cul to res, jor na le ros y fa mi lias sin tie rra; se re quie re de es tra te gias orien ta -

das a me jo rar la ca li dad de vida de las co mu ni da des ru ra les, do tán do las de in -

fraes truc tu ras y ser vi cios, así como fo men tar el au toem pleo y pro gra mas de

for ma ción per ma nen te, bus car la di ver si fi ca ción eco nó mi ca sin po ner en pe -

li gro los re cur sos, es de cir, con si de rar “la edu ca ción para el de sa rro llo ru ral”.

En esen cia, las po lí ti cas pú bli cas de be rían con tri buir a este he cho, pero sus

al can ces son cor tos y a lar go pla zo, ra zón por que solo un 3.7% de la po bla ción 

de di ca su la bor al cam po, de jan do al res to em plear se y aban do nar la siem bra

de la tie rra, in clu si ve sien do los pro pie ta rios de esta (Iba rro la-Ri vas y Ga li cia, 

2018).

Mu chas de las ra zo nes de este fe nó me no son sus ci ta das por en fren tar a

un sis te ma agroa li menta rio in dus trial, pese a que im pli que una de vas ta ción y 

exi gen cia a la tie rra de la re gión, este ha lo gra do po si cio nar se en zo nas ru ra -

les; de jan do a pro duc to res lo ca les de pe que ña es ca la vul ne ra bles e ine fi ca ces

para sa tis fa cer las ne ce si da des de con su mo que tie ne la po bla ción. Es ne ce sa -
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rio que se es ta blez can pau tas de in ter ven ción en los mo de los de pro duc ción

lo cal, que en con jun to sen si bi li cen a la po bla ción a practicar un consumo

saludable y a la vez sustentable (Kuhlman y Farrington, 2010).

La edu ca ción y ca pa ci ta ción son ele men tos esen cia les para afron tar las

vul ne ra bi li da des y com ba tir las de si gual da des en fa vor de la sus ten ta bi li dad,

mis mo que fo men ta prác ti cas im pul sa das por una con cien cia ac ti va, que

guia da de ma ne ra co rrec ta pue de re vo lu cio nar los mo dos de con su mo que

he mos adop ta do en las úl ti mas dé ca das. León-Si card y Var gas (2018) men -

cio nan que se debe expo ner la agroa li men ta ción pro du ci da en el cam po ru ral

tras la prác ti ca de mo de los sus ten ta bles, la cual re pre sen ta el mo tor de cre ci -

mien to so cioe co nó mi co a mi les de fa mi lias, en fo ca das a me jo rar su se gu ri dad 

ali men ta ria, ges tión eco nó mi ca y so cial; en ge ne ral, sus me dios de vida y vis -

lum brar un me jor fu tu ro para las generaciones siguientes, que de manera

simultánea reforestan y restauran paisajes que benefician la ecología local.

Bo tel ho et ál., (2016) plan tean que es tos co no ci mien tos de agroe co lo gía

ga ran ti zan la se gu ri dad ali men ta ria en las fa mi lias de quie nes las prac ti can y

a su vez ge ne ran un sen ti do de res pon sa bi lidad hu ma na, que ar mo ni za con

creen cias dog má ti cas y epis te mo ló gi cas, mar ca das como an tro pocén tri cas,

pero que li dian con jus ti fi car se en tre un pac to hu ma no y su me dio am bien te.

Bou cher y Ri ve ros-Ca ñas (2017) re mar ca que en tiem pos pre vios al arrai go

de un mer ca do in dus tria li za do de agroa li men tos, las con di cio nes fa vo re cían

a la ru ra li dad como pro vee do res lo ca les, don de los re cur sos na tu ra les es ta -

ban pro te gi dos por prác ti cas culturales y tradicionalistas, lo que permite

mantener las unidades agrícolas en óptimas condiciones.

Era un he cho que la de mo gra fía no era un pro ble ma alar man te y que la co -

se cha no es ta ba compro me ti da para su ven ta a otros es ta dos no pro duc to res

de mer ca dos ex ter nos. Que, en con tras te a la rea li dad ac tual, los avan ces tec -

no ló gi cos agrí co las de las úl ti mas dé ca das han te ni do un gran im pac to am -

bien tal ne ga ti vo, y en mu chos ca sos han in cre men ta do la vul ne ra bi li dad de

los sis te mas pro duc ti vos que pre vio a ello eran fuer tes y su eje cu ción fa vo re -

cía a la so cie dad, así como a su econo mía y el me dio am bien te. Las me tas tec -

no ló gi cas abar can, re du cir la mal nu tri ción y la po bre za, au men tar el ac ce so a

una die ta sa lu da ble, ser com pe ti ti vos ante el mer ca do in ter na cio nal, don de la 

de man da glo bal di fi cul ta la estabilidad de los sistemas actuales e impiden el

surgimiento de otros nuevos (Aburto-López y Freyre-Juana, 2018).
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En Mé xi co, el apa ren te de sa rro llo eco nó mi co, así como la im por ta ción de

pa tro nes dea li men tación han con tri bui do a mo di fi car el es ti lo de vida. A pe -

sar de las me di das im ple men ta das por el sis te ma de sa lud, pre va le cen mu -

chos pro ble mas re la cio na dos con el bie nes tar hu ma no, la tran sición que ha

ex pe ri men ta do el país du ran te el si glo XX y XXI, ha for ja do una ge ne ra ción de

ni ños obe sos con ta lla baja, así como de ter mi nar los fac to res aso cia dos, de

for ma que sea po si ble promo ver una ade cua da orien ta ción ali men ta ria que

re per cu ta en el estado de salud de la población (Aburto-López y

Freyre-Juana, 2018).

Se gún Be ní tez-Agui lar et ál., (2020) la se gu ri dad ali men ta ria debe pro cu -

rar sa tis fa cer la ali men tación me dian te una pro duc ción sus ten ta ble de ali -

men tos, re co no cien do al mis mo tiem po, que tan to la pro duc ción como el con -

su mo han su fri do cam bios re le van tes tan to cul tu ra les como epis te mo ló gi cos. 

Por esta ra zón, de ben ser con si de ra dos como dos pro ce sos bá si cos de la he -

ren cia cul tu ral hu ma na, don de los des cu bri mien tos y cam bios rea li za dos en

es tos cam pos en cuen tran una ar ti cula ción a un entramado de continuidad

social, que ha traspasado su espacio y época.

Los sis te mas mo der nos de pro duc ción con ti núan su ex pan sión, dis pu tan -

do los de re chos de los cam pe si nos e in dí ge nas en sus tie rras más pro duc ti vas 

y sus re cur sos, don de son ex clui das bri gadas en te ras de obre ros para vol ver

efi cien tes sus in dus trias. Las ins ti tu cio nes ofi cia les, na cio na les e in ter na cio -

na les, de sa rro lla ron nue vas es tra te gias para pro mo ver em pre sas glo ba les y

pre miar a los agri cul to res co mer cia les por sus apor ta cio nes al de sa rro llo na -

cio nal. Les ase gu ran ac ce so pri vi legia do a los re cur sos de la so cie dad en

proceso de modernización: tecnología, crédito y canales de mercado

(Giraldo, 2018).

Los pe que ños pro duc to res lo ca les de di ca dos a lle var a cabo la agri cul tu ra 

bajo un sis te ma de pro duc ción agroe co ló gi co me jo ran su si tua ción eco nó mi -

ca al in te grar se a un tian guis o mer ca do or gá ni co es ta ble ci do. La im ple men -

ta ción de huer tos fa mi lia res, como sis te mas pro duc ti vos tradi cio na les be ne -

fi cia a la po bla ción eco nó mi ca men te, es ne ce sa rio en fa ti zar y ele var un es ta -

do de con cien cia ha cia la im por tan cia de los huer tos fa mi lia res, huer tos tras -

pa tio, huer tos co mu ni ta rios y otros, como parte de una estrategia social para

alcanzar la soberanía alimentaria según la FAO (2018b).

La glo ba li za ción atra jo una cas ca da de pro ble mas orien ta dos a la ins tau -

ra ción de la agroe co lo gía a lo lar go del te rri to rio na cio nal e in ter na cio nal con

se rias afec ta cio nes a la eco no mía, la sa lud pú blica, los eco sis te mas, las po lí ti -
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cas pú bli cas, los sis te mas de abas te ci mien to ali men ta rio lo cal y otros tan tos

fac to res so cia les más. Arguet ta (2016) men cio na la ne ce si dad de for ta le cer

es tos sis te mas al mis mo tiem po de com ba tir los fac to res so cia les, con tra -

pues tos de ter mi nan te men te para lo grar un equi li brio per du ra ble a fa vor de

la sa lud pú bli ca y la agroalimentación sustentable, que garantice seguridad

alimentaria a sus participantes.

Ma te ria les y mé to dos

Para la pre sen te in ves ti ga ción se lle vó a cabo una sín te sis bi blio grá fi ca bajo la 

es truc tu ra sis te má ti ca de bús que da, lec tu ra de aná li sis y des car te de do cu -

men tos (Whi te y Mccain, 1998; Alei xan dre-Be na vent et ál., 2011; Vi la no va,

2012) como: ar tícu los cien tí fi cos en re vis tas in de xa das, ca pí tu los de li bros

con ISBN y pu bli ca cio nes por pá gi nas web de si tios ofi cia les. La se lec ción de

un ran go de tiem po en tre los años 2016 y 2021 para es ta ble cer coin ci den cias

ac tua li za das acer ca de las ca te go rías de búsqueda.

Los con tro les de bús que da in clu yen 3 ca te go rías: pro duc ción agroa li -

men ta ria lo cal, sus ten ta bi li dad ali men ta ria y de sa rro llo ru ral, mis mas que en 

su bús que da tra zan lí neas de aná li sis ha cia la sus ten ta bi li dad, tal como es

expuesto en la tabla 1.

Ta bla 1. Ca te go rías de aná li sis

Categoría Descripción Línea de análisis

C. 1. Producción agroalimentaria local Economía

C. 2. Sustentabilidad alimentaria Ambiente

C. 3. Desarrollo rural Sociedad

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2021).

Para la bús que da y cons truc ción del do cu men to fue ron uti li za dos los cri -

te rios PRISMA (Pre fe rred Re por ting Item for Syste ma tic Re views and

Meta-Analy ses) de me taa ná li sis en red, ca rac te ri za do por ser efi cien te ade -

más de se gu ro al es tu diar un tó pi co o un con jun to de ellos (Moher et ál.,

2015). De bi do al ri gor cien tí fi co y a la ca li dad de in ves ti ga ción, ayu da a se lec -

cio nar pun tual men te la in for ma ción que cons tru ya un me taa ná li sis de re vi -

sión den tro de una red vir tual col ma da de do cu men tos afi nes (Ca ta lá-Ló pez
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et ál., 2014). Por lo que, este mé to do cons ti tu ye el es que le to or ga ni za cio nal

de esta re vi sión bi blio grá fi ca, así como investigaciones con enfoque

descriptivo, analítico y retrospectivo (Moher et ál., 2009).

Figura 1. Dia gra ma del pro ce so de se lec ción a tra vés de en fo que PRISMA. 

Fuente: Elaboración propia.

Se re vi sa ron 78 ar tícu los por lec tu ra de tí tu lo y re su men, ex tra yen do una

mues tra de 38 do cu mentos, de los cua les 19 cum plen los cri te rios de in ves ti -

ga ción para lec tu ra de aná li sis a pro fun di dad (Fi gu ra 1). Ade más, es ta ble cie -

ron con gruen cia en tre la in for ma ción de las ca te go rías de aná li sis, fue ron ex -

clui dos to dos aque llos do cu men tos que no cum plie ran la ri gu ro si dad cien tí fi -

ca o que ma ne ja ran vertientes diferentes a las expuestas en las categorías de

búsqueda.

Se rea li za ron bús que das en pá gi nas ofi cia les de uni ver si da des como la

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin -

go, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co; ade más de or ga ni za cio nes

in ter na cio na les como la Food and Agri cul tu re Orga ni za tion, Uni ted Na tion,

World Healt Orga ni za tion, Red Sis te mas Agroa li men ta rios Lo ca li za dos

(SIAL); re vis tas cien tí fi cas na cio na les e in ter na cio na les como Agroe co logy

and Sus tai na ble Food Systems, Agri cul tu ra, So cie dad y De sa rro llo, Re vis ta

Etno bio lo gía, Inter na tio nal Jour nal of Agri cul tu ral Sus tai na bi lity, Agroe co lo -

gía y Pos de sa rro llo. To das em plea das para el de sa rro llo y re dac ción de mar -

co teó ri co, don de si mul tá nea men te en tra en eje cu ción una fase de se lec ción y 
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des car te en con gruen cia con el cum pli mien to del ob je ti vo, iden ti fi can do teo -

rías de pro duc ción lo cal que sa tis fa gan las ne ce si da des de la se gu ri dad ali -

men ta ria y la sus ten ta bi li dad.

Re sul ta dos y dis cu sión

La com ple ji dad de la sus ten ta bi li dad ali men ta ria en los pue blos de Mé xi co y

en par ti cu lar en la zona orien te del Esta do de Mé xi co, re quie re de la for mu la -

ción de po lí ti cas pú bli cas cohe ren tes con las con di cio nes na tu ra les, eco nó mi -

cas, so cia les y cul tu ra les de la re gión. A su vez, co no cer la pro ble má ti ca, los

fac to res y las con di cio nes que afec tan a las fa mi lias más po bres y bus car es -

tra te gias ho lís ti cas e in clu si vas de so lu ción. Actual men te, la teo ría de mo dos

de vida o me dios de vida es di fun di da por los or ga nis mos in ter na cio na les

para la re duc ción de po bre za. Mis mo que bus ca in te grar una ca nas ta bá si ca

de ali men tos más ac ce si ble, pero a la vez ami ga ble con la sa lud hu ma na y am -

bien tal, en ar mo nía con un con su mo con sien te de agua (Be ní tez-Agui lar,

2021).

Tabla 2. Categorías de análisis con interconexión positiva 

para la sustentabilidad y la seguridad alimentaria.

Título del documento con interconexión

Categoría 1.
Producción

agroalimentaria
local

Categoría 2.
Sustentabilidad

alimentaria

Categoría 3.
Desarrollo

rural

El estudio etnobioecológico de los tianguis y mercados 
de México.

X X X

I made a pact with god, with nature, and with myself:
Exploring deep agroecology.

X X X

Agroecology: Science for sustainable intensification of
agriculture.

X X X

Perfil y situación de los productores que integran los
tianguis y mercados orgánicos en México.

X X X

Agroecología y restauración ecológica: dos disciplinas
que se encuentran en el paisaje.

X X X

A review of social and economic performance of
agroecology.

X X X

Se presentan 6 de los 19 documentos seleccionados, los cuales cuentan con afirmaciones positivas en
sus resultados sobre la interconexión entre las categorías de análisis propuestas a favor de la
producción local sustentable y segura. Fuente: elaboración propia.
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De acuer do con las ca te go rías de aná li sis y la trans ver sa li dad de sus te -

má ti cas, ade más de la sín te sis de ri va da de su re co lec ción, se lec ción y re vi -

sión do cu men tal, es ne ce sa rio se ña lar que exis te una con gruen cia po si ti va

en tre las va ria bles ca te go ri za das y las prác ti cas agroa li men ta rias tra di cio na -

les de los diferentes modelos de producción rural.

La in te rac ción en tre los sa be res cam pe si nos y el bas to en ten di mien to de

una ar mo nía am bien tal, ga ran ti zan la ob ten ción de so cio-eco no mía sus ten ta -

ble a tra vés de la co mer cia li za ción de agroa limen tos en mer ca dos y tian guis

lo ca les de Mé xi co y prin ci pal men te la zona oriente del Estado de México.

Exis te una re la ción sig ni fi ca ti va en tre los po li cul ti vos de rie go por tem po -

ral que be ne fi cian el comer cio y la di ver si dad lo cal de bi do a su fle xi bi li dad,

cer ca nía, así como su va rie dad que atri bu ye al cum pli mien to de la de man da

de con su mo lo cal. Así mis mo los mo no cul ti vos de la zona atien den a las ne ce -

si da des de de man da in dus trial a mo no po lios na cio na les y tras na cio na les, las

em pre sas de pro duc ción ali men ta ria, ade más del re fi na mien to de re cur sos

en bru to para su in dus tria li za ción ma si va, esto de ri va do de las gran des can ti -

da des de pro duc ción de un mis mo pro duc to, da das las con di cio nes eco sis té -

mi cas que favorecen el crecimiento de productos altamente demandables

para su procesamiento póstumo.

De sa for tu na da men te, esta re vi sión rea fir ma que el cre cien te mer ca do

neo li be ral, es fuer te men te res pal da do por una so cie dad de con su mo glo ba li -

za do, vis lum bra un pa no ra ma dis tó pi co para los mo de los de pro duc ción

agroa li men ta rios lo ca les. Estos he chos es ta ble cen que son ne ce sa rias polí ti -

cas e in ter ven cio nes se gu ras e in clu si vas, que rescaten las prácticas

sustentables de agri cul tu ra na cio nal para for ta le cer la vi sión y con cien cia ac -

ti va de la so cie dad me xi ca na. Todo ello, a fa vor de la sa lud in di vi dual y co lec -

ti va, que en de fi ni ti va pro pon dría un me jor pa no ra ma eco nó mi co y

productivo para el país.

La re vi sión do cu men tal arro jó una se rie de va ria bles que in te rac cio nan

en tre sí y que pro po nen es tra te gias de in ter ven ción via bles para el pa ra dig -

ma ex pues to. Como se apre cia en la ta bla 2. La edu ca ción am bien tal es par te

me du lar de la so lu ción, pues es ta ble ce un cú mu lo de sa be res que acom pa ñan

a los in di vi duos en su tra yec to ria de vida, que les dota de con cien cia y fa vo re -

ce su par ti ci pa ción so cio ló gi ca. El si guien te, el con su mo lo cal, es un pi lar

esen cial que re quie re ser prac ti ca do por la so cie dad ci vil, mi gran do de un

con su mo glo ba li za do a un mer ca do or gá ni co, fa vo re cien do a pe que ños pro -

duc to res lo ca les en sus di fe ren tes mo de los. Se gui do de la pro duc ción agroa li -

28

A g r i c u l t u r a ,  h u e r t o s  e d u c a t i v o s  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o e c o l ó g i c a s
E x p e r i e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  M é x i c o



men ta ria a pe que ña es ca la a tra vés del huer to en sus di fe ren tes pre sen ta cio -

nes, pues afir ma que el cui dar activamente de un huerto y sus especies

alojadas, dota de conciencia activa y fomenta una cultura de socio protección

ambiental.

Se mues tra que tan to la lu cha con tra la po bre za y la erra di ca ción del ham -

bre tie nen gran des oportu ni da des a tra vés de mo de los co rrec tos de pro duc -

ción ali men ta ria que sean se gu ros y sus ten tables, don de el en fo que de Cal va -

che (2015) en ca li dad y no can ti dad es apli ca ble para fo men tar el de sa rro llo.

Estos mo de los in clu yen los que con ver gen su pro duc ción con los mer ca dos

lo ca les, los que prac ti can eco no mía cir cu lar y los que bus can ser ca na les de

dis tri bu ción en tre pro duc to res y co mer cian tes. Expo ner, di fun dir, ca pa ci tar

y con ti nuar con la in ves ti ga ción de es tas prác ti cas for ta le ce rá su pre ser va -

ción; ade más de su ex pan sión so cial, lo gran do un equilibrio entre el medio

ambiente, la producción de economía y la sociedad (Hubert-Renard, 2016).

El in gre so de un mer ca do glo ba li za do de ali men tos con tri bu ye ne ga ti va -

men te a la cul tu ra ali menta ria, que no ta ble men te dis mi nu ye el in te rés ha cia

el con su mo lo cal, pre fi rien do ali men tos pro cesa dos de me nor pre cio y ca li -

dad nu tri cio nal, los mis mos que cum plen el pro pó si to de sa tis fa cer el ape ti to,

pese a que no con tri bu yen a la sa lud hu ma na; que de bi do al pro ce so de pro -

duc ción y em ba la je tam po co fa vo re cen la sa lud me dioam bien tal (Argue ta-Vi -

lla mar, 2016). En 1997, la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio -

nes Uni das (ONU) re co no ció que pro por cionar se gu ri dad ali men ta ria sus ten -

ta ble y vi vien da ade cua da cons ti tu ye el de sa fío más gran de que en fren ta la

hu ma ni dad (FAO, 2018a). La sus ten ta bi li dad ali men ta ria no solo se res trin ge 

a la productividad, sino a una serie de actividades que giran alrededor de

quienes buscan obtener y acceder a los alimentos.

Instau rar en la so cie dad la sus ten ta bi li dad re pre sen ta un gran de sa fío

para el si glo XXI, pues la sus ten ta bi li dad es un pro ce so mul ti di men sio nal que

aco pla las ca rac te rís ti cas del me dio don de es es ta ble ci do para man te ner los

re cur sos bio fí si cos sin com pro me ter su exis ten cia en fu tu ras genera cio nes.

Es ne ce sa rio es tu diar cada mo de lo de pro duc ción con el fin de apro ve char los 

re cur sos a su ma yor po ten cia, pues en las perspectivas internacionales,

México enfrentará un futuro complicado para ga ran ti zar la se gu ri dad ali -

men ta ria a su po bla ción; vi sua li za do des de las pro ble má ti cas ac tua les que in -

vo lu cran una tran si ción so cioe co nó mi ca, in cre men to de mo grá fi co, ur ba ni za -

ción, desigualdad social, entre otras.
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Con clu sio nes

La re vi sión ana lí ti ca de la li te ra tu ra se lec cio na da en este es cri to ofre ce un pa -

no ra ma de la rea li dad que en fren ta la sus ten ta bi li dad ali men ta ria den tro de

los úl ti mos años; es vi tal para di men sio nar la ne ce si dad de ge ne rar con tri bu -

cio nes teó ri cas y epis te mo ló gi cas a los sa be res de la edu ca ción am bien tal.

Des de el pun to de vis ta so cial, el auge de la agri cul tu ra co mer cial ha en ri que -

ci do a sus ac to res de es ca la ma cro o semi in dus trial, pero no ha lle va do a un

in cre men to sig ni fi ca ti vo en los in gre sos en la ma yo ría de los ha bi tan tes de las 

re gio nes en don de se pro du ce, esto in clu yen do agri cul to res lo ca les en zo nas

pre fe ren te men te ru ra les, mu cho me nos, a una me jo ría de la ca li dad de vida

en es tas comunidades.

La pro duc ción agroa li men ta ria lo cal ha man te ni do al tas ta sas de vul ne ra -

bi li dad eco nó mi ca como edu ca ti va, evi den cian do un alza para fu tu ros años;

mer man do la trans mi si bi li dad ge ne ra cio nal, su cum bien do las prác ti cas tra -

di cio na les de cul ti vo y co se cha, ade más de for ta le cer una apa tía sig ni fi ca ti va

por una so cie dad de con su mo que se extiende inclusive en las comunidades

rurales como urbanas.

Las téc ni cas sus ten ta bles en la prác ti ca lo cal de pro duc ción ali men ta ria,

for ta le cen el pen sa mien to am bien ta lis ta de sus prac ti can tes, al tiem po que la

de sus con su mi do res; es ne ce sa rio ha cer hinca pié que exis te es ca sa li te ra tu ra 

acer ca de es tos pa ra dig mas so bre la re gión orien te del Esta do de Mé xi co,

sien do que en las exis ten tes afir man que es al ta men te re pre sen ta ti va para la

agroa li menta ción lo cal como la es ta tal, los mer ca dos en to das sus es ca las

pro du cen so cio eco no mía, que in du da ble men te fortalece la seguridad

alimentaria mejorando la calidad de vida humana.
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Resumen

El diag nós ti co de prác ti cas de ma ne jo es uno de los as pec tos bá si cos al mo -

men to de pro mo ver la tran si ción agroe co ló gi ca, esto re sul ta de ter mi nan te

para iden ti fi car sa be res y fa ci li tar la adop ción de bue nas prác ti cas. Por tan to,

el ob je ti vo de este tra ba jo con sis tió en iden ti fi car las prác ti cas agroe co ló gi -

cas de sa rro lla das por agri cul to res en cul ti vo de papa en el eji do Los Pes ca dos

en Pe ro te, Ve ra cruz. Para el diag nós ti co fue ron con tem pla dos 14 in di ca do res 

de tres com po nen tes (am bien tal, eco nó mi co y so cial) de los agroe co sis te mas, 

cada in di ca dor se va lo ró con pun ta jes del uno al tres, sien do este úl ti mo el va -

lor más alto. La in for ma ción fue re co pi la da me dian te en tre vis tas in di vi dua -

les di ri gi das a cin co nú cleos fa mi lia res de di ca dos al cul ti vo de papa, du ran te

agos to de 2020. Entre los prin ci pa les re sul ta dos, so bre sa le que cua tro de los

nú cleos fa mi lia res se en cuen tran en un ni vel me dio de adop ción de prác ti cas

agroe co ló gi cas, mien tras que el quin to está en un ni vel bajo. Las co mu ni da -

des cam pe si nas han de sa rro lla do dis tin tas prác ti cas agroe co ló gi cas; sin em -

bar go, la agri cul tu ra con ven cio nal ha in fluen cia do fuer te men te so bre el ma -

ne jo de los cul ti vos de papa y el bie nes tar de las fa mi lias. Es in dis pen sa ble

pro mo ver el in ter cam bio de sa be res en tre los agri cul to res me dian te es tra te -

gias co lec ti vas que per mi tan la adop ción de un manejo sostenible.

Pa la bras cla ve: Agri cul tu ra, bie nes tar so cial, cul ti vos, eva lua ción (Te -

sau ros).

Abstract

The diagnosis of management practices is one of the key aspects when

promoting agroecological transition; this is a determining factor to identify

knowledge and facilitate the adoption of good practices. Therefore, the

objective of this work was to identify the agroecological practices developed

by farmers in potato crops at Los Pescados ejido in Perote, Veracruz. For the

diagnosis, 14 indicators with three agroecosystem components

(environmental, economic, and social) were considered; each indicator was

assessed with a score from one to three, being this the highest value.

Information was gathered through individual interviews done to five families 

devoted to potato farming, in August 2020. Among the main results, it is

highlighted that four out of the five families are at a middle level of the

agroecological practices adoption process, while one is at a low level. Rural

communities have developed different agroecological practices; however,

conventional agriculture has strongly influenced the management of potato
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crops and families’ welfare. It is essential to promote knowledge exchange

among farmers through collective strategies that allow the adoption of

sustainable management.

Key words: Agri cul tu re, so cial wel fa re, crops, as sess ment (The sau rus).
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Introducción

Des de hace va rias dé ca das, la pro duc ción agrí co la mun dial está ba sa da de

for ma pre do mi nan te en el ma ne jo con ven cio nal, que in clu ye el uso ex ce si vo

de agro quí mi cos y alta me ca ni za ción; lo an te rior, hace que los sis te mas pro -

duc ti vos sean al ta men te de pen dien tes de com bus ti bles fó si les (Ariz pe et ál.,

2011). No obs tan te, este tipo de in su mos ex ter nos son cada vez más es ca sos y 

cos to sos, ya que son re cur sos no re no va bles, pero tam bién de bi do a la vo la ti -

li dad del mer ca do y las múl ti ples cri sis sis té mi cas (Jor dan, 2022). Por otro

lado, las con di cio nes cli má ti cas ex tre mas se es tán ha cien do más co mu nes y

vio len tas, co lo can do en ries go el de sa rro llo de los cul ti vos, es pe cial men te el

de los mo no cul ti vos (Altie ri y Ni cholls, 2012). Lo an te rior, ha au men ta do la

vul ne ra bi li dad del sis te ma agroa li men ta rio glo bal, lle ván do lo a un es ta do de

in sos te ni bi li dad que se ha acen tua do en el es ce na rio de la pan de mia cau sa da

por la COVID-19 (Gliess man, 2020).

Sin duda, a me di da que la mo der ni za ción agrí co la ha avan za do, la re la -

ción en tre la agro no mía y la eco lo gía se ha frag men ta do; al for zar los ci clos

na tu ra les de flo ra ción, la eli mi na ción sis te mática de in ver te bra dos sin con -

tem plar su pa pel den tro de la ca de na tró fi ca de los agroe co sis te mas y la ca pa -

ci dad de pro duc ción de la tie rra. De esta ma ne ra, los prin ci pios eco ló gi cos

orien ta dos a man te ner la sa lud del sue lo y los cul ti vos han sido am plia men te

ig no ra dos (East wood et ál., 2019). Par ti cu lar men te, esta si tua ción ha con du -

ci do a la ero sión de sa be res cam pe si nos e in dí ge nas, una se rie de téc ni cas

esen cia les so bre el ma ne jo de la tie rra que han sido reem pla za dos por pa que -

tes tec no ló gi cos ge ne ra li za dos que con vier ten la ac ti vi dad agrí co la de sub sis -

ten cia en un agro ne go cio que bus ca ob te ner plus va lía a cual quier cos to

(Nygren, 1999; Ca rras co et ál., 2012). A raíz de esto, dis tin tos cien tí fi cos agrí -

co las han lle ga do al con sen so de que la agri cul tu ra mo der na afron ta una cri -

sis so cioe co ló gi ca sin pre ce den tes que pone en ries go la se gu ri dad ali men ta -

ria (Jo chum, 2021; Pen gue y Altie ri, 2005). Este es ce na rio ha per mi ti do que

se co lo que la mi ra da so bre las agri cul tu ras al ter na ti vas, don de la agroe co lo -
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gía se po si cio na como un movimiento sociopolítico y un enfoque productivo

con afinidad para resolver los problemas económicos, sociales, políticos y

ambientales del sector agrícola (Altieri y Nicholls, 2020).

En este sen ti do, la agroe co lo gía como dis ci pli na plu rie pis te mo ló gi ca pro -

po ne un diá lo go en tre los cam pe si nos y los cien tí fi cos para re to mar las cos -

tum bres ali men ta rias jun to con los va lo res hu ma nos li ga dos a la agri cul tu ra

(Nie to-Gó mez et ál., 2013). Esto in clu ye las prác ti cas de ma ne jo tra di cio nal

que ha cen po si ble las si ner gias en los agroe co sis te mas y que per mi ten en tre

dis tin tos as pec tos, man te ner el re ci cla je de bio ma sa y la agro bio di ver si dad

fun cio nal, así como la efi cien cia y re si lien cia de los cul ti vos (Ni cholls et ál.,

2015). Por tan to, la in ten ción de la agroe co lo gía es reto mar la ex pe rien cia de

los cam pe si nos que man tie nen pe que ños sis te mas agrí co las di ver si fi ca dos,

los cua les ofre cen mo de los pro me te do res para in cre men tar la pro duc ti vi dad

y con ser var los re cursos na tu ra les (Fu nes-Mon zo te, 2017). De esta ma ne ra,

la idea es pro mo ver una tran si ción agroeco ló gi ca ha cia la es ta bi li za ción de

los rendimientos agrícolas, sin comprometer la rentabilidad y la soberanía

alimentaria de los pueblos (Pinto, 2015; D’Annolfo et ál., 2017).

Sea en ten di da la tran si ción agroe co ló gi ca como un pro ce so pau la ti no y

poco sen ci llo en el que se bus ca la res tau ra ción de las fun cio nes y ser vi cios de 

los agroe co sis te mas, así como la re sig ni fica ción del bie nes tar de las co mu ni -

da des ru ra les; en as pec tos como sa lud in te gral, tra ba jo dig no, se gu ri dad y so -

be ra nía ali men ta ria, en tre otros (Gua da rra ma-Zu gas ti y Tru ji llo-Orte ga,

2019). Se tra ta de un pro ce so de cam bio, lo que ge ne ra ten sio nes y con flic tos,

in di vi dua les y co lec ti vos, en don de se de ben con si de rar ac ti tu des, mo ti va cio -

nes, va lo res, per cep cio nes y co no ci mien tos de múl ti ples ac to res in vo lu cra -

dos en la ru ra li dad (Ló pez-Gar cía et ál., 2021). Por tal ra zón, el trán si to ha cia

sis te mas agroa li men ta rios de base agroe co ló gi ca in vo lu cra dis tin tas es ca las

y di men sio nes; es de cir, una tran si ción téc ni co-pro duc ti va en cuan to a par ce -

las, la tran si ción so cio-eco ló gi ca a nivel de núcleos familiares, comunidad y

paisaje, así como la transición político-institucional de territorios, regiones y

países (Tittonell, 2019).

En este caso, el ob je ti vo del es tu dio con sis tió en de ter mi nar las prác ti cas

agroe co ló gi cas de sa rrolla das por agri cul to res en cul ti vos de papa en el eji do

Agua de Los Pes ca dos en Pe ro te, Ve ra cruz (Mé xi co). Lo an te rior, con la in ten -

ción de si tuar a los pro duc to res en un pun to de la tran si ción, iden ti fi car sa be -

res y fa ci li tar la adop ción de bue nas prác ti cas (Schoon ho ven y Run haar,

2018). Esto como par te de una fase diag nós ti ca den tro del pro yec to ti tu la do:
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“For ta le ci mien to de la adop ción del sis te ma de pro duc ción agroe co ló gi ca de

cul ti vo de papa en la co mu ni dad Los Pes ca dos Munici pio de Pe ro te, Ve ra -

cruz”3 de sa rro lla do en la Maes tría en Ges tión Ambien tal para la

Sustentabilidad que ofrece la Facultad de Biología de la Universidad

Veracruzana.

Materiales y métodos

Área de estudio

El eji do Los Pes ca dos está ubi ca do en el mu ni ci pio de Pe ro te del es ta do de Ve -

ra cruz, so bre la la de ra no ro rien tal alta del Par que Na cio nal Co fre de Pe ro te

(PNCP); gran par te de la co mu ni dad se en cuen tra a los 3.000 msnm, den tro

del PNCP (Fi gu ra 1). El eji do tie ne 1,662 hec tá reas y cuen ta con una po bla -

ción de 1,694 ha bi tan tes (108 eji da ta rios), es ta ble ci dos en ca se ríos que se

ubi can en la par te nor este. La zona orien tal de la co mu ni dad co rres pon de a la

ca be ce ra de la cuen ca del río Pix quiac, un te rri to rio crí ti co para la re gión en

cuan to a re cur sos hí dri cos y fo res ta les (Pé rez-Sa la zar, 2018). Los ma nan tia -

les den tro de la co mu ni dad abas te cen de agua a la ca pi tal de es ta do (Xa la pa)

ade más de va rias lo ca li da des ale da ñas de Pe ro te y Las Vi gas de Ra mí rez (Mo -

ra les, 2022). Asi mis mo, esta par te co rres pon de a la sub cuen ca del río Pix -

quiac, im por tan te área de fil tra ción y re ten ción de gran des can ti da des de

agua. De esta cuen ca se ob tie ne el 38.4% del agua que uti li za el mu ni ci pio de

Pe ro te, Las Vi gas y Xa la pa (SENDAS, 2010). Se gún los eji da ta rios, el 55% de la 

su per fi cie eji dal co rres pon de a bos que, mien tras que las tie rras de la bor

agro pe cua ria abar can cer ca de un 45%; de este úl ti mo por cen ta je, cer ca de

un ter cio se cul ti va prin ci pal men te papa y maíz, el res to es área de pastoreo.
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Figura 1. Mapa to po grá fi co del eji do Los Pes ca dos 

en el mu ni ci pio de Pe ro te, Ve ra cruz.

Fuente: Elaboración propia (2020)

Enfoque y componentes

Para la ela bo ra ción del ins tru men to de diag nós ti co se tuvo en cuen ta el en fo -

que cuan ti ta ti vo para la eva lua ción de la sos te ni bi li dad de agroe co sis te mas

(Ro sen feld, 2010); bus can do re gu la ri da des y re la cio nes cau sa les en tre ele -

men tos (Ler ma nó et ál., 2015). Ade más, fue ron con si de ra ron tres com po nen -

tes (am bien tal, eco nó mi co y so cial) cla ve de los sis te mas agroe co ló gi cos se -

ña la dos por Chan go-Ama gua ña (2014). Asi mis mo, de cada com po nen te se

eli gie ron in di ca do res como es tán en lis ta dos a con ti nua ción: am bien tal (ma -

ne jo y va rie da des de se mi llas, fer ti li za ción or gá ni ca, ma ne jo de pla gas y en -

fer me da des, ro ta ción y aso cia ción de cul ti vos, pro duc ti vi dad y ma ne jo del

sue lo); eco nó mi co (co mer cia li za ción di fe ren cia da, di ver si fi ca ción pro duc ti -

va e in de pen den cia de in su mos ex ter nos); y so cial (co no ci mien tos tra di cio -

na les, ali men ta ción, or ga ni za ción y par ti ci pa ción familiar).

Indicadores y valoración

Cada in di ca dor se ca li fi có con va lo res de uno a tres, sien do el tres el gra do

alto de adop ción agroe co ló gi ca, dos el gra do me dio y uno como el ni vel bajo.

Para el gra do alto, fue con si de ra da la sa tis fac ción de to dos los com po nen tes

so li ci ta dos en el in di ca dor, por lo que se va li da el ar gu men to. Para el gra do

me dio de adop ción, im pli ca que al gún com po nen te so li ci ta do no ha sido sa -
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tis fe cho, y fue ron rea li za das ob ser va cio nes y re co men da cio nes de me jo ra.

Para el gra do bajo se con tem pla que no sa tis fa cen to dos com po nen tes so li ci -

ta dos en el in di ca dor; es de cir, no cum ple con lo so li ci ta do y se de ben im ple -

men tar es tra te gias. A con ti nua ción, se de ta llan las ca rac te rís ti cas de ter mi na -

das con la pun tua ción otor ga da para cada uno de los in di ca do res con si de ra -

dos para diag nos ti car el ni vel de adop ción agroe co ló gi ca (Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores para evaluación de agroecosistemas de papa.

Indicadores
Valoración

Alto (3) Medio (2) Bajo (1)

(A) Manejo de
semillas

Produce y recupera
semillas locales en un
76-100 %

Produce y recupera
semillas locales en un
51-75 %

Produce y recupera
semillas locales en un
25-50 %

(A) Variedad de
semillas

Maneja tres variedades
de semilla

Maneja dos variedades
de semilla

Maneja una variedad de
semilla

(A) Fertilización
orgánica

Produce y aplica abonos
naturales y
biofertilizantes.

Aplica abonos naturales
y biofertilizantes, pero
no los produce.

Compra los abonos
naturales y
biofertilizantes, los
aplica de manera
aislada.

(A) Manejo de
plagas y
enfermedades

Aplica tres o más tipos
de control agroecológico 
(cultural, físico,
biológico, etológico, etc.)

Aplica dos tipos de
control para plagas y
enfermedades.

Aplica solo un tipo de
control para las plagas y
enfermedades.

(A) Asociación y
rotación de
cultivos

Siembra y asocia cuatro
o más cultivos.

Siembra y asocia solo
tres cultivos.

Siembra solo dos
cultivos.

(A) Productividad
del suelo

Es posible realizar tres
cosechas de ciclo corto
con prácticas de manejo
de suelo al año y tener
buenos rendimientos.

Dos cosechas al año de
cultivos de ciclo corto
con prácticas de manejo
de suelo.

Solo una cosecha al año.

(A) Manejo del
suelo

Aplica más de tres
técnicas de conservación 
de suelo (descanso,
curvas a nivel, abonos
verdes, labranza mínima 
y abonado constante)

Aplica dos prácticas de
conservación de suelo.

Aplica una práctica de
conservación de suelo.

(E)
Comercialización
diferenciada

76-100 % de la
producción de su
producto tiene acceso a
la comercialización en
espacios públicos
(mercado mayorista,
plazas).

50-75 % s de la
producción de su
producto tiene acceso a
la comercialización en
espacios públicos.

25-49 % de la
producción de su
producto tiene acceso a
la comercialización en
espacios públicos.

(E) Diversificación 
productiva

Existen tres o más
productos o actividades
en el sistema productivo.

Existen dos productos o
actividades en el sistema 
productivo.

Existe un solo producto
o actividad en el sistema
productivo.
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(E) Independencia 
de insumos
externos

Incidencia menor del
25% de los ingresos.

Incidencia menor al 50% 
de los ingresos.

Incidencia entre 50 y
75% de los ingresos.

(S) Conocimientos
tradicionales

Refleja tres o más
prácticas tradicionales
de manejo.

Refleja dos prácticas
tradicionales de manejo.

Refleja una práctica
tradicional de manejo.

(S) Provisión de
alimentos

50% de la alimentación
proviene de la parcela.

25% de la alimentación
proviene de la parcela.

10% de la alimentación
proviene de la parcela.

(S) Organización
familiar

Más de dos miembros de 
la familia toman
decisiones de manejo.

Dos miembros de la
familia toman decisiones 
de manejo.

Solo un miembro de la
familia toma decisiones
de manejo.

(S) Participación
familiar

Participan todos los
miembros de la familia
en el manejo.

Participan más de uno,
pero no todos los
miembros de la familia.

Participa solo un
integrante de la familia
en el manejo.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Nota: Indicadores, (A): ambientales; (E): económicos; y (S): sociales.

Recolección de información y cálculo

Este pro ce so fue lle va do a cabo de ma ne ra di rec ta (en agos to de 2020) con

en cues tas di ri gi das a cin co nú cleos fa mi lia res de di ca dos al cul ti vo de papa en 

el eji do Los Pes ca dos. Esto se com ple men tó con en tre vis tas se mies truc tu ra -

das para de ter mi nar el ni vel de adop ción del sis te ma agroe co ló gi co del cul ti -

vo de papa en los pro duc to res, se sumó el gra do de adop ción por pro duc tor

en cada com po nen te con la si guien te es ca la: 31.5 a 42 pun tos (alto), 23.6 a 31

pun tos (me dio) y 17 a 23.6 pun tos (bajo). Este pro ce so fue me dia do por la ob -

ser va ción par ti ci pan te (Angro si no, 2012), mien tras eran rea li za dos re co rri -

dos por las par ce las a diag nos ti car y se to ma ban fo to gra fías para va li dar pos -

te rior men te la in for ma ción re co pi la da. La in for ma ción fue ta bu la da y gra fi ca -

da usan do Mi cro soft Excel ver sión 2019.

Resultados y discusión

Los re sul ta dos mues tran que los nú cleos fa mi lia res uno, dos, tres y cua tro es -

tán en un ni vel me dio de adop ción de prác ti cas agroe co ló gi cas en sus cul ti vos 

de papa; por otro lado, el nú cleo cin co se en cuen tra en un ni vel bajo de adop -

ción de este tipo de prác ti cas (Ta bla 2 y Fi gu ra 2). De ma ne ra ge ne ral, la fer ti -

li za ción or gá ni ca, el ma ne jo de pla gas y en fer me da des, se gui do del ma ne jo y

va rie da des de se mi llas son los com po nen tes más afian za dos en los agroe co -

sis te mas eva lua dos. Por el con tra rio, la pro vi sión de ali men tos, or ga ni za ción

fa mi liar, ro ta ción y aso cia ción de cul ti vos, así como la di ver si fi ca ción pro duc -

ti va y la in de pen den cia de in su mos ex ter nos, re sul ta ron ser los com po nen tes

que re quie ren ma yor aten ción.
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Tabla 2. Grado de adopción de prácticas agroecológicas 

en cultivos de papa por núcleos familiares

Indicadores NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 Promedio

Manejo de semillas 3 3 2 2 2 2.4

Variedades de semilla 2 3 3 2 2 2.4

Fertilización orgánica 3 3 3 3 2 2.8

Manejo de plagas y enfermedades 3 3 3 3 2 2.8

Rotación y asociación de cultivos 2 2 1 1 1 1.4

Productividad del suelo 2 2 2 2 2 2

Manejo del suelo 2 2 2 2 2 2

Comercialización diferenciada 2 2 1 2 2 1.8

Diversificación productiva 2 1 2 1 1 1.6

Independencia de insumos externos 1 1 3 1 2 1.6

Conocimientos tradicionales 2 2 2 2 1 1.8

Provisión de alimentos 1 1 1 1 1 1

Organización familiar 1 1 1 1 1 1

Participación familiar 3 3 2 2 1 2.2

Grado de adopción por núcleo familiar
29

Medio

29

Medio

28

Medio

25

Medio

22

Bajo
-

Nota: NF: Núcleo Familiar.

NF1=7.500 m2; NF2=5.000 m2; NF3=6.000 m2; NF4=1.500 m2; NF5=1.000 m2
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Figura 2. Grado de adopción de prácticas agroecológicas 

en cultivos de papa por núcleos familiares.

Fuente: Elaboración propia (2020). Nota: NF: Nú cleo Fa mi liar.

En cuan to al com po nen te am bien tal, la ma yo ría de los gru pos fa mi lia res

pre sen tan cier ta ro bustez en la adop ción de prác ti cas agroe co ló gi cas en sus

cul ti vos de papa. La fertilización a par tir de abo nos or gá ni cos ha sido apro -

pia da por la ma yo ría de los agri cul to res des de hace va rios años para apro ve -

char los es tiér co les de va cas, ca ba llos, ca bras, co ne jos y ga lli nas. Asi mis mo,

las fa mi lias tie nen des tre za en el ma ne jo de en fer me da des cau sa das por hon -

gos, con la apli ca ción es ca lo na da de agro quí mi cos, bio pre pa ra dos y con trol

fí si co. Por otro lado, una pro ble má ti ca sig ni fi ca ti va en la zona es la ero sión

del sue lo, que ha ido abor dán do se con prác ti cas como las cur vas a ni vel y pe -

rio dos de des can so de la tie rra. Par ti cu lar men te, la aso cia ción de cul ti vos es

nula, al tra tar se de mo no cul ti vos de papa; sin em bar go, con fre cuen cia ocu rre 

ro ta ción con cultivos de avena o maíz, alimentos que se aprovechan para el

consumo familiar y de animales.
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Por lo an te rior, es re co men da ble que to dos los gru pos fa mi lia res com -

pren dan los be ne fi cios de di ver si fi car sus par ce las para que se vean mo ti va -

dos a re for zar y/o in cor po rar nue vas prác ti cas que for ta lez can la bio di ver si -

dad fun cio nal, esto pro por cio na rá una gran va rie dad de ser vi cios eco ló gi cos

y re du ci rá el uso de in su mos ex ter nos (Ier ma nó et ál., 2015). En este sen ti do,

es re co men da ble in cor po rar ve ge ta ción na ti va (Pi nus spp., Alnus jo ru len sis,

etc.) en los lin de ros a ma ne ra de ba rre ra y cer cas vi vas (Na via et ál., 2017).

Tam bién, es re le van te in cluir es tra té gi ca men te cul ti vos aso cia dos a la papa

(ajo, ce bo lla, le chu ga, rá ba nos y/o fri jo les), in clu so al gu nas flo res como ca -

lén du la y cem pa sú chil, te nien do en cuen ta arre glos to po ló gi cos fa vo ra bles

(Co va rru bias et ál., 2022), las con di cio nes so cio cul tu ra les y su ren ta bi li dad

(Mon sal ve-Uri be, 1987). Todo esto po dría fa vo re cer la fer ti li dad del sue lo,

re pe ler al gu nas pla gas y en fer me da des, y no me nos im por tan te, di ver si fi car

la die ta de las fa mi lias (Andra de-Sán chez, 2020). Por ejem plo, en Ve ne zue la a 

la mis ma al ti tud y en con di cio nes ru ra les, se han de mos tra do ma yo res ren di -

mien tos y ren ta bi li dad en cul ti vos de papa cuan do se em plean prác ti cas

agroe co ló gi cas (Díaz, 2011).

En cuan to al com po nen te eco nó mi co, la ma yo ría de los gru pos fa mi lia res

pre sen tan una me dia na adop ción de prác ti cas agroe co ló gi cas en su ac ti vi dad

pro duc ti va con el cul ti vo la papa. La ma yo ría de las fa mi lias ven den este pro -

duc to por ma yo reo a in ter me dia rios aje nos a la co mu ni dad y en me nos pro -

por ción a pe que ñas tien das den tro del eji do, pero tam bién ven den se mi llas

na ti vas de papa a otros agri cul to res de la zona. Por otro lado, la ma yo ría de

los agroe co sis te mas eva lua dos mues tran una alta de pen den cia de in su mos

ex ter nos, al me nos tres nú cleos fa mi lia res (1, 2 y 4) in vier ten en tre el 50 y el

75% de los in gre sos en ma te ria les como agro quí mi cos y re jas para car ga del

tu bércu lo. Este tipo de as pec tos pro pi cian la dis mi nu ción de uti li da des de

esta ac ti vi dad produc ti va y el em po bre ci mien to de las fa mi lias, quie nes cada

vez tie nen ma yo res egre sos y me nos ingresos.

Ante este es ce na rio, es cru cial que los nú cleos fa mi lia res ad quie ran ca pa -

ci da des or ga ni za cio na les para me jo rar su de sem pe ño en la ac ti vi dad pro duc -

ti va, esto in clu ye la pla ni fi ca ción en la parcela, la com pra y/o ela bo ra ción de

in su mos, la co mer cia li za ción di rec ta para evi tar in ter me dia rios y la diver si fi -

ca ción de pro duc tos (Pé rez-Nie to, 2013). No obs tan te, es in dis pen sa ble con -

si de rar las moti va cio nes y as pi ra cio nes de los cam pe si nos, equi li bran do en -

tre la agri cul tu ra como una ac ti vi dad de sub sis ten cia o bien, una ta rea co mer -

cial (Whar ton, 2017). En todo caso, los agri cul to res de ben ge ne rar cir cui tos

cor tos de co mer cia li za ción y evi tar el in ter me dia ris mo, un fe nó me no acen -
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tua do que em po bre ce a las co mu ni da des cam pe si nas (Saa ve dra y Re llo,

2013). Por ejem plo, los nú cleos 1 y 3 han re suel to esta si tua ción me dian te la

trans for ma ción de las pa pas en fri tu ras que co mercia li zan fue ra de la co mu -

ni dad, un pro duc to que per mi te la par ti ci pa ción de más in te gran tes de la fa -

mi lia y mayores ingresos económicos; esto resulta esencial para favorecer la

sostenibilidad de los sistemas productivos (Bolaños, 2011).

En cuan to al com po nen te so cial, la ma yo ría de los nú cleos fa mi lia res eva -

lua dos pre sen ta ron ni ve les me dio ba jos de adop ción de bue nas prác ti cas. El

as pec to más so bre sa lien te es la par ti ci pa ción fa mi liar, don de pa dres e hi jos

se apro pian de dis tin tos ro les para el ma ne jo de las se mi llas, pre pa ra ción de

la tie rra, siem bra, rie go, ma ne jo de pla gas y en fer me da des, co se cha, trans for -

ma ción de las pa pas y co mer cia li za ción. Asi mis mo, los co no ci mien tos tra di -

cio na les fue otro in di ca dor des ta ca ble, es pe cial men te las fa mi lias men cio na -

ron prác ti cas como el bar be cho y la siem bra te nien do en cuen ta las fa ses lu -

na res. Con res pec to a la or ga ni za ción fa mi liar, pre do mi nó el he cho de que so -

la men te el jefe de fa mi lia toma de ci sio nes de ma ne jo so bre los cul ti vos de

papa. Fi nal men te, el asun to más dé bil en to dos los gru pos es que, a pe sar de

con tar con ex ten sio nes de tie rra con si de ra bles (1,000-7,500 m2), el uso que

ha cen de ella no les pro vee di rec ta men te ali men tos, sino que los ad quie ren

con sus in gre sos; esto está aso cia do a par ce las mo no cul ti va das y a cam bios

en la die ta tra di cio nal (Rivera y Gómez, 2021).

En el con tex to ru ral, es co mún la ex clu sión so cial de las mu je res cam pe si -

nas, un asun to que de ni gra su dig ni dad, sa be res, ex pe rien cia y par ti ci pa ción

en las ac ti vi da des agro pe cua rias (Oli ve ra-Bus taman te, 2015). Este fe nó me no 

está dado prin ci pal men te por la po si ción do mi nan te y sis te má ti ca de opre -

sión que ejer cen tra di cio nal men te las fi gu ras mas cu li nas, una cos tum bre que 

se ha afian za do se cu lar men te (Esta la-Waight, 2005). En este es ce na rio, es

esen cial re co no cer el va lor de la mu jer cam pe si na por su esen cia y apor tes a

fa vor de la agri cul tu ra y la ali men ta ción, aun en con di cio nes ad ver sas de re -

pre sión (Zu lua ga-Sán chez y Aran go-Var gas, 2013). Las mu je res tie nen ca pa -

ci da des va lio sas para la en se ñan za, pla ni fi ca ción, or ga ni za ción y ma ne jo de

las ac ti vi da des agrí co las (Gi raldo, 2010); por lo tan to, es im por tan te con cien -

ti zar a los va ro nes so bre la in clu sión de ellas no solo en las la bo res agrí co las,

sino tam bién en las decisiones de manejo; aspectos sociopolíticos relevantes

impulsados por el movimiento femenino en la agroecología

(Zuluaga-Sánchez et ál., 2018).
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Conclusión

En de fi ni ti va, las co mu ni da des cam pe si nas del eji do Los Pes ca dos han ve ni do 

de sa rro llan do, a par tir de co no ci mien tos tra di cio na les, dis tin tas prác ti cas

agroe co ló gi cas de tipo am bien tal, so cial y eco nó mi co. La ma yo ría de los nú -

cleos fa mi lia res se si túan a me dio ca mi no den tro de un pro ce so de tran si ción

agroe co ló gi ca, aun cuan do el des plie gue de la agri cul tu ra con ven cio nal ha in -

fluen cia do fuer te men te so bre el ma ne jo de los cul ti vos de papa. Estas con di -

cio nes fa vo ra bles de be rían apro ve char se para pro mo ver me dian te es tra te -

gias co lec ti vas el in ter cam bio de sa be res en tre las fa mi lias cam pe si nas, esto

con la in ten ción de in cen ti var la adop ción co mu ni ta ria de un ma ne jo sos te ni -

ble del agroe co sis te ma. Lo an te rior, po dría me jo rar la sa lud del sue lo, la co -

nec ti vi dad del pai sa je al re de dor del PNCP, dar le un va lor agre ga do a los pro -

duc tos que ofre cen y op ti mi zar su bienestar.

A par tir de lo an te rior, se pre ten den pro mo ver es cue las cam pe si nas, las

cua les po drían ju gar un rol fun da men tal para el in ter cam bio de ex pe rien cias,

el de sa rro llo de ca pa ci da des y la apro pia ción co lec ti va de prác ti cas agroe co -

ló gi cas. No obs tan te, es im por tan te que den tro de es tos pro ce sos for ma ti vos

se in clu yan a las mu je res cam pe si nas, quie nes pue den apor tar am plios sa be -

res al manejo de los cul ti vos de papa. Esto po dría re sul tar un de sa fío en el

con tex to ru ral, pero de lo grar se con me ca nis mos ade cua dos su pon dría un

paso fir me ha cia la con so li da ción de sis te mas agroalimentarios sostenibles,

uno de los principales objetivos de la agroecología.
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Resumen

El cam bio cli má ti co es un fe nó me no mun dial que afec ta el pa trón de com por -

ta mien to de los dis tin tos even tos me teo ro ló gi cos, ta les como llu vias ex tre -

mas, au men tos en la tem pe ra tu ra, in ten si fi ca ción de las se quías, en tre otros.

Las con se cuen cias ya son per cep ti bles en va rios sec to res de la so cie dad. Por

ello, la pre sen te in ves ti ga ción des cri be la per cep ción que tie nen en re la ción

con di cho pro ble ma los ha bi tan tes de San ta Rita del Mar, en el es ta do de Oa -

xa ca, así como el im pac to que tie ne en las ac ti vi da des agro pe cua rias de su co -

mu ni dad de ori gen. El en fo que me to do ló gi co fue cua li ta ti vo y las prin ci pa les

téc ni cas de in ves ti ga ción fue ron la ob ser va ción par ti ci pan te, así como en tre -

vis tas se mies truc tu ra das a pro duc to res agrí co las, las cua les ver sa ron en tor -

no a sus per cep cio nes en re la ción con el cam bio cli má ti co. Entre los prin ci pa -

les ha llaz gos en con tra dos fue que los po bla do res ex ter na ran que han per ci bi -

do au men tos en la tem pe ra tu ra y dis mi nu ción en las llu vias prin ci pal men te,

so bre todo los pro duc to res ma yo res, quie nes re fie ren que se de ben de to mar

me di das ur gen tes de mi ti ga ción y adap ta ción a los efec tos lo ca les del cam bio

cli má ti co glo bal. El im pac to prin ci pal se re fle ja en el ren di mien to de los cul ti -

vos por la apa ri ción de nue vas pla gas y en fer me da des, así como en la pro duc -

ción de fo rra je en el caso de la pro duc ción pe cua ria y en la ac ti vi dad pes que ra 

que ha dis mi nui do en los últimos años.

Pa la bras cla ve: Adap ta ción, pre ci pi ta cio nes, tem pe ra tu ra (Te sau rus),

fe nó me nos me teo ro ló gi cos (Pa la bra cla ve del au tor).

Abstract

Climate change is a global phenomenon that affects the behavior of different

meteorological events, such as extreme rainfall, temperature increase,

drought intensification, among others. Several sectors of society already

notice the consequences. Therefore, this research describes the perception

that inhabitants of Santa Rita del Mar, Oaxaca state, have about this problem,

as well as its impact on agriculture and livestock activities in their

community. The methodological approach used was qualitative and the main 

research techniques were the participant observation, as well as

semi-structured interviews to farmers about their perceptions of climate

change. Among the main findings are that the inhabitants expressed they

have noticed an increase in temperature and a decrease in rainfall, mainly, in

particular old farmers, who consider that urgent mitigation and adaptation

measures against the local effects of global climate change have to be taken.
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The main impact is seen in crop yield, given the emergence of new pests and

diseases, in fodder production in the case of livestock, and in fishing, which

has decreased in the last years.

Key words: adap ta tion, pre ci pi ta tions, tem pe ra tu re (The sau rus), me teo -

ro lo gi cal phe no me na (aut hor’s key word).
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Introducción

En la ac tua li dad, la at mós fe ra ma ni fies ta un au men to de la tem pe ra tu ra pro -

me dio, lo que preo cu pa a cien tí fi cos, or ga ni za cio nes gu ber na men ta les, la so -

cie dad ci vil y al gu nos go bier nos. El cam bio cli má ti co es de fi ni do como la al te -

ra ción del com por ta mien to nor mal de la at mós fe ra, par ti cu lar men te de la

tro pós fe ra y la ozo nós fe ra, de bi do al in cre men to de la con cen tra ción de al gu -

nos ga ses y la in cor po ra ción de sus tan cias que mo di fi can su di ná mi ca (Vi -

dal-Be llo, 2011).

Re sul ta per ti nen te re fe rir un in for me de la Aca de mia No rue ga de Cien -

cias y Le tras (DNVA) con res pec to a las me di cio nes del cam bio cli má ti co en el

con ti nen te eu ro peo. El cual se ña la que las in ten sas pre ci pi ta cio nes au men tan 

su gra do de fre cuen cia y se ve ri dad, con va ria bi li dad com ple ja pues ya no pre -

sen tan un pa trón es pa cial uni for me. Se debe de re fe rir que, au na do al au men -

to de las tem pe ra tu ras y las pro lon ga das olas de ca lor, su du ra ción e in ten si -

dad se ha in cre men ta do por cin co días o más, so bre todo en la re gión del Me -

di te rrá neo orien tal des de la dé ca da de los 60, y son me nos los días de frío ex -

tre mo. Asi mis mo, se ob ser va un aumento de las sequías en Europa Central y

Sur desde mediados del siglo pasado (Ambrosio, 2015).

Res pec to al con ti nen te ame ri ca no, la Orga ni za ción Me teo ro ló gi ca Mun -

dial (2021), se ña la que Amé ri ca La ti na y el Ca ri be es una de las re gio nes del

mun do más afec ta das por el cam bio cli má ti co y los fe nó me nos me teo ro ló gi -

cos ex tre mos, que ya es tán cau san do gra ves da ños a la sa lud, al agua, a la

ener gía y al de sa rro llo so cioe co nó mi co de la re gión, han ocu rri do las peo res

se quías e in cendios en los úl ti mos 50 años en el Sur de la Ama zo nía, hu ra ca -

nes e inun da cio nes en Cen troa mé ri ca, por men cio nar al gu nos. En Mé xi co,

Con de (2011), se ña la que el au men to de la tem pe ra tu ra re percu ti rá en la

agri cul tu ra de tem po ral, prin ci pal men te en el cul ti vo del maíz, con ba jos ren -

di mien tos, aso cia do a los eventos del Niño cuya ocurrencia disminuye la

cantidad de precipitación y estacionalidad de las lluvias.

No hay duda de que el pla ne ta se está ca len tan do, prin ci pal men te por la

li be ra ción de ga ses de efec to in ver na de ro a la at mós fe ra, ta les como dió xi do

de car bo no (CO2), me ta no (CH4), ni tra tos (HNO3), clo ro fluo ro car bo nos (CFC), 
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en tre otros. No obs tan te, las per cep cio nes que los dis tin tos gru pos so cia les

tie nen en re la ción al cam bio cli má ti co di fie ren en cuan to a las zo nas geo grá fi -

cas del te rri to rio na cio nal, des de la zona cos te ra, has ta la al ti pla ni cie y la re -

gión cen tral. Por todo ello, la pre sen te in ves ti ga ción do cu men ta la ma ne ra en

que los po bla do res de San ta Rita del Mar, una co mu ni dad del Ist mo de

Tehuan te pec, Oa xa ca, per ci ben los cam bios en el cli ma en su ám bi to lo cal.

Marco de referencia

Se gún la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti -

co, este fe nó me no es un cam bio en el cli ma atri bui do di rec ta o in di rec ta men -

te a las ac ti vi da des hu ma nas que al te ran la com po si ción de la at mós fe ra glo -

bal y que se suma a la va ria bi li dad na tu ral ob ser va da du ran te pe río dos de

tiem po com pa ra bles (Gru po Inter gu ber na men tal de Exper tos so bre el Cam -

bio Cli má ti co, IPCC, 2014). Estos cam bios se pro du cen a muy di ver sas es ca las 

de tiem po y so bre to dos los pa rá me tros me teo ro ló gi cos: pre ci pi ta ción, tem -

pe ra tu ra, pre sión at mos fé ri ca, nu bo si dad, vien tos, entre otros.

Au to res como Ca ma ra sa y Mo re no (1994) se ña lan que des de los años 90

co men za ron a rea li zar se es tu dios so bre la per cep ción en los cam bios del cli -

ma, esto con base en los pri me ros in for mes del IPCC; co men za ban las dis cu -

sio nes y de ba tes so bre la exis ten cia del cam bio cli má ti co, re la cionán do lo con

los ga ses de efec to in ver na de ro, el agu je ro en la capa de ozo no, la

deforestación, la sobrepoblación, entre otras causas.

De la mis ma ma ne ra, son di ver sos los es tu dios que se han rea li za do so bre

la per cep ción de di cho fe nó me no en Amé ri ca La ti na, en tre los que se po drían

re fe rir los de So lís y Sal va tie rra (2013), Soa res y Gar cía (2014) y Co ro na

(2018), prin ci pal men te en co mu ni da des ru ra les e in dí ge nas de Ecua dor, Bo -

li via, Co lom bia y Mé xi co, los que coin ci den en que el cam bio cli má ti co es per -

ci bi do en las va ria cio nes en la tem pe ra tu ra y las pre ci pi ta cio nes, cau sa do so -

bre todo por la ac ti vi dad an tro po gé ni ca que al te ra los pro ce sos na tu ra les,

afec tan do a las po bla cio nes con los si guien tes even tos: au men to en las inun -

da cio nes, en la in ten si dad de los hu ra ca nes, pér di da y cam bios en la dis tri bu -

ción geo grá fi ca de la bio di ver si dad, in cre men to de las olas de ca lor, el ni vel

del mar, se quías, dis mi nu ción de la dis po ni bi li dad de agua, au men tos de en -

fer me da des trans mi ti das por mos qui tos, pér di da de pro duc ti vi dad agro pe -

cua ria, in cen dios fo res ta les, daños en infraestructura y servicios, baja

producción pesquera, perjuicios económicos y deterioro de la calidad de vida 

de los seres humanos (IPCC, 2014).
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Fas ci net to-Bár ce na et ál., (2021) se ña lan que a par tir de la per cep ción se

ac ce de a los co no ci mientos que tie nen los jó ve nes del en tor no ru ral so bre el

cam bio cli má ti co, cómo les afec ta y cómo ac túan al res pec to y está vin cu la do

a da ños en el cli ma de con se cuen cias ne ga ti vas, de ri va dos de pro ce sos de

con ta mi na ción o de la vida mis ma en el pla ne ta. Asi mis mo, en el tra ba jo rea li -

za do por Co ro na (2017) a tra vés de di ver sas en cues tas rea li za das al sec tor

pú bli co me xi ca no, con clu ye que la per cep ción que tie nen los servidores

públicos en cuanto a las afectaciones de los derechos humanos (ali men ta -

ción, vi vien da, sa lud, etc.) por el im pac to del cam bio cli má ti co se rán las si -

guien tes: el de re cho a la ali men ta ción con un 85.7%, si guién do le el ac ce so a

agua po ta ble, am bien te sano y sa lud con un 78.6%. Ade más, las zo nas más

afec ta das por el cam bio cli má ti co se rán las cos te ras, por su pro xi mi dad al

mar y el riesgo de inundaciones.

Las per cep cio nes re fe ren tes al cam bio cli má ti co en Mé xi co, en la po bla -

ción que os ci la en tre los 18 y 40 años, se ña la en un 98.6% que este even to cli -

ma to ló gi co si está ocu rrien do y es un fe nó me no en pro gre so, de bi do prin ci -

pal men te a las ac ti vi da des hu ma nas y muy poco por cau sas na tu ra les, afec -

tan do so bre todo las va ria bles tem pe ra tu ra (au men to) y pre ci pi ta ción (dis -

mi nu ción y au mento). Entre las cau sas hu ma nas que coad yu van a su ocu -

rren cia es tán los me dios de trans por te, la que ma de com bus ti bles fó si les, la

de fo res ta ción, el mal ma ne jo de re si duos só li dos, el uso de aerosoles, la

generación de electricidad y las actividades agropecuarias (Corona, 2017).

Por otro lado, en la re gión de la cuen ca de Jo vel, en los Altos del es ta do de

Chia pas, la in ves ti gación de Soa res y Gar cía (2014) se ña la que la po bla ción

cam pe si na-in dí ge na lo cal ha per ci bi do un cam bio so bre todo en el pa trón del

com por ta mien to de las llu vias, he la das y gra ni za das. Por mencio nar, las he la -

das se pre sen ta ban muy mar ca das en los me ses de di ciem bre a fe bre ro y aho -

ra ya se pre sen tan en abril y mayo, es de cir, son to tal men te atí pi cas, ge ne ran -

do in cer ti dum bre en las fe chas de siem bre de maíz y otros cul ti vos. De la mis -

ma ma ne ra, las gra ni za das lle ga ban con las pri me ras llu vias, sin embargo,

han incrementado de dos a cinco eventos en los últimos años.

Para el caso del Esta do de Mé xi co, un es tu dio rea li za do en el mu ni ci pio de

Ozum ba por Her nández-Her nán dez et ál., (2019) se ña lan que la agri cul tu ra

de tem po ral está ame na za da por el cam bio cli má ti co, ya que se evi den cia un

au men to de la tem pe ra tu ra de 0.85°C, una mo di fi ca ción del ré gi men de llu -

vias con apa ri ción de pre ci pi ta cio nes to rren cia les en pe rio dos cor tos, pre -

sen cia de gra ni za das in ten sas, he la das tem pra nas y se quías más pro lon ga -
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das, lo cual ge ne ra que los cul ti vos en tren en un es ta do de es trés hí dri co en

las pri me ras eta pas fenológicas y en algunos casos, alcanzar el grado de

marchitez permanente.

En tan to, en el nor te del país el pro ble ma del cam bio cli má ti co es igual -

men te alar man te, ante ello, Olmos-Mar tí nez et ál. (2013) re fie ren que las po -

bla cio nes asen ta das en áreas na tu ra les pro te gi das de Baja Ca li for nia Sur se

han per ca ta do, y tie nen co no ci mien to em pí ri co de cam bios en el am biente y

re cur sos na tu ra les que les afec tan en as pec tos eco nó mi cos y so cia les, co no -

cen el sig ni fi ca do del cam bio cli má ti co y los efec tos que per ci ben son: re duc -

ción en la su per fi cie fo res tal por cam bio en uso del sue lo, re duc ción de la ac ti -

vi dad pes que ra por cam bios en las con di cio nes del mar, efectos ne ga ti vos en

el hato ga na de ro y fre cuen cia e in ten si dad de hu ra ca nes, au men to en sequías, 

falta de agua y reducción en la actividad ecoturística por cambios en las

playas.

Enfoque y diseño metodológico

El es tu dio se rea li zó en la re gión del Ist mo de Tehuan te pec en el Esta do de

Oa xa ca, es pe cí fi ca men te en el po bla do de San ta Rita del Mar3, per te ne cien te

al mu ni ci pio de San Fran cis co del Mar, que se ubi ca en los 16° 13’ 17” LN y los

94° 51’ 22” a una al ti tud de 15 msnm. El cli ma es del tipo Aw, cá li do sub hú me -

do con llu vias en ve ra no y es ta ción seca bien de fi ni da (Gar cía, 2004). La co -

mu ni dad cuen ta con poco más de 500 ha bi tan tes y cer ca del 10% ha blan la

len gua hua ve. Dado que se tra ba jó con las pa la bras de las per so nas y con sus

per cep cio nes, el en fo que de in ves ti ga ción fue cua li ta ti vo, de fi ni do como

aquel que:

[…] tra ta de iden ti fi car la na tu ra le za pro fun da de las rea li da des, su es truc tu ra di -

ná mi ca, aque lla que da ra zón ple na de su com por ta mien to y ma ni fes ta cio nes. De

aquí, que lo cua li ta ti vo (que es el todo in te gra do) no se opo ne a lo cuan ti ta ti vo

(que es sólo un as pec to), sino que lo im pli ca e in te gra, es pe cial men te don de sea

im por tan te. (Mar tí nez, 2006, p.128).

De la mis ma ma ne ra:
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El en fo que cua li ta ti vo de in ves ti ga ción es, por su pro pia na tu ra le za, dia léc ti co y

sis té mi co. Estos dos pre su pues tos, epis te mo ló gi co y on to ló gi co, con vie ne ha cer -

los ex plí ci tos, en todo pro yec to o de sa rro llo de in ves ti ga ción, por me dio de un

bre ve “mar co epis te mo ló gi co”, para evi tar los fre cuen tes ma len ten di dos en los

eva lua do res de los mis mos. (Mar tí nez, 2006, p. 129).

Las prin ci pa les téc ni cas de in ves ti ga ción fue ron la ob ser va ción par ti ci -

pan te y las en tre vis tas semies truc tu ra das, las que fue ron to ma das de la et no -

gra fía, pues esta úl ti ma, como mar co in ter pre tativo per mi te la des crip ción de 

un gru po o de un sis te ma so cial o cul tu ral (Álvarez, 2018). Es decir, la

etnografía:

[…] es una for ma de mi rar y ha cer una cla ra dis tin ción en tre sim ple men te ver y

mi rar; asi mis mo, plan tea como pro pó si to de la in ves ti ga ción et no grá fi ca des cri -

bir lo que las per so nas de un si tio, es tra to o con tex to de ter mi na do ha cen ha bi -

tual men te y ex pli car los sig ni fi ca dos que le atri bu yen a ese com por ta mien to rea -

li za do en cir cuns tan cias co mu nes o es pe cia les. (Álva rez, 2013, p.76).

Au xi lia dos por for ma tos pre via men te di se ña dos, las en tre vis tas se mia -

bier tas a pro duc to res agrí colas per mi tie ron ob te ner in for ma ción res pec to a

cómo per ci ben el cam bio cli má ti co y cuá les consi de ran que han sido sus prin -

ci pa les re per cu sio nes en los sec to res agro pe cua rio y pes que ro. Las ca te go -

rías de aná li sis con tem pla das en el guion de la en tre vis ta fue ron la per cep -

ción re la cio na da con even tos hi dro me teo ro ló gi cos y ex tre mos; im pac to de

los fe nó me nos me teo ro ló gi cos en los me dios de vida, prin ci pal men te en la

agri cul tu ra, ga na de ría y pes ca; fuen tes de in for ma ción so bre el cam bio cli má -

ti co y cau sas que lo pro vo can, así como me di das de adap ta ción y mitigación.

Cabe re sal tar que, dado el en fo que de la in ves ti ga ción, la mues tra fue cua -

li ta ti va, es de cir, la inten ción nun ca fue cuan ti fi car, sino más bien ele gir a los

in for man tes cla ve que pu die sen ayu dar a com pren der e in ter pre tar el fe nó -

me no. Por ello, la in for ma ción em pí ri ca ob te ni da es re sul ta do de lo di cho por

nue ve pro duc to res agrí co las ma yo res de 50 años (el ran go de edad os ci lo en -

tre los 55 y 58 años), esto por ser per so nas que tie nen co no ci mien tos es pe cí -

fi cos so bre la co mu ni dad, ade más de que vi vie ron los pe río dos 1971 a 2000 y

1981 a 2010. Por úl ti mo, la ob ser va ción parti ci pan te per mi tió com pren der

pautas sociales y culturales que permean entre la población que habita la

zona de estudio.
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Resultados y discusión

A gran des ras gos, los po bla do res per ci ben que hay un cam bio en los pa tro nes 

de com por ta mien to de los fe nó me nos at mos fé ri cos, fra ses como: “aho ra llue -

ve me nos”, “la tem po ra da de se cas es más in ten sa”, “los ma nan tia les se han

se ca do”, en tre otras, son co mu nes. Cabe re sal tar que la in for ma ción pro por -

cio na da por los pro duc to res en tre vis ta dos par te ex clu si va men te de las re -

pre sen ta cio nes so cia les que cada uno de ellos ha he cho con re la ción al pro -

ble ma del cam bio cli má ti co. Asi mis mo, la re gión del Ist mo de Tehuan te pec es

ha bi ta da por los hua ves o ikoots4, quie nes aso cian los fe nó me nos me teo ro ló -

gi cos con los na gua les y cu le bras (Gon zá lez, 2013) que fun gen como guar dia -

nes pro tec to res de su tie rra, y en al gu nos lu ga res como en San Ma teo del Mar

aún se prac ti can di ver sos ri tua les para pe dir que las llu vias lle guen a tiem po

y que sean uni for mes para fa vo re cer la pes ca de camarón.

Seis de los nue ve en tre vis ta dos men cio nan que los cam bios cli má ti cos se

han pre sen ta do en la re gión des de hace apro xi ma da men te 15 o 30 años, so -

bre todo, cam bios en las fe chas de ocu rrencia y can ti dad de las llu vias, al igual 

que las va ria cio nes que se han dado en la tem pe ra tu ra. Por men cio nar, Vi ta li -

no, un agri cul tor de 66 años se ña la que “los cam bios son muy no to rios, aho ra

es más ca lien te que an tes”. Di cha per so na in fie re que los res pon sa bles del

cam bio cli má ti co son las per so nas y em pre sas que ex plo tan los re cur sos que

exis ten en su co mu ni dad o fue ra de ella y, por ende, los afec ta dos son prin ci -

pal men te los cam pe si nos, ob te nien do ba jos ren di mien tos en la pro duc ción y

en la pes ca, la cual ya no per mi te el sus ten to eco nó mi co de las fa mi lias; esto

con lle va a bus car nue vas fuen tes de em pleo e in clu so la mi gra ción a la ciu dad

o a los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.

Tres de los en tre vis ta dos se ña lan que no hay pre sen cia re pen ti na en tre el

frío y ca lor y que la lle ga da de hu ra ca nes ha sido mí ni ma con el paso de los

años, lo cual pue de ser una de las cau sas de la poca pre ci pi ta ción, se ña lan do

dos pe río dos de fi ni dos de llu via, des de abril has ta ju nio y de no viem bre has ta 

el mes de fe bre ro. Ade más, en opi nión de Vul fra no, agri cul tor de 55 años, los

vien tos más fuer tes vie nen del nor te apro xi ma da men te cada ocho días, con -

si de ran do el pe río do lu nar. Des de su pers pec ti va, las la gu nas cos te ras se lle -

nan de agua sa la da y dul ce cuan do exis ten tor men tas y sub en las olas a la cos -
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ta, pro por cio nan do un am bien te acuá ti co idó neo para las lar vas del ca ma rón, 

es pe cie que tie ne un pe río do de crecimiento de aproximadamente 15 días,

dependiendo del estándar de calidad que se requiera.

La co mu ni dad de San ta Rita del Mar se ha vis to afec ta da en las ac ti vi da des 

agrí co las, pe cua rias y pes que ras a cau sa del cam bio cli má ti co. En la agri cul tu -

ra ha dis mi nui do el ren di mien to de los cul ti vos, por ejem plo, el maíz (Zea

mays) que, a fal ta de llu vias, ha te ni do que ser re ga do con agua ex traí da del

sub sue lo. Por ello, Gas tón de 64 años y tam bién pro duc tor agrí co la, re fie re

que la cau sa de di cha pro ble má ti ca es la con ta mi na ción, y quie nes se ven

afec ta dos son los po bla do res de la co mu ni dad, la men ta ble men te no se ha tra -

ta do de con tra rres tar este cam bio en la agri cul tu ra, pero tam po co han aban -

do na do sus par ce las, pese al poco ren di mien to. Por ende, mu chos han op ta do 

por de di car se a la ac ti vi dad ga na de ra ya que la pro duc ción de fo rra jes de -

man da me nos cui da dos que el maíz. Una de las al ter na ti vas eco nó mi cas se ría

la di ver si fi ca ción agro pro duc ti va como, por ejem plo, la agroin dus tria, el cul -

ti vo de plan tas me di ci na les y aro má ti cas, que no re quie ran una fuer te uti li za -

ción de abo nos e in sec ti ci das, tu ris mo ru ral o agro tu ris mo (Bas ti das, 2020).

En tan to Cán di do, de di ca do prin ci pal men te a las ac ti vi da des agrí co las y

con 60 años, co men ta que un pro ble ma que ha per ci bi do en las úl ti mas fe chas 

es la fal ta de llu vias, oca sio nan do un au men to de pla gas, como por ejem plo la

ca ta ri ni ta (Coc ci ne lli dae), in sec to que se come las ho jas de los plan tas, el pul -

gón (Aphi di dae) y la mos qui ta blan ca (Aley ro di dae) en sor go, que ex pul san

miel en los cul ti vos y dada la au sen cia de llu vias e in cre men to de la tem pe ra -

tu ra se for ma una es pe cie de acei te que que ma las ho jas de las plan tas. Así

tam bién, la pes ca se ha vis to re du ci da, cues tión ma ni fies ta en la es ca sa can ti -

dad y ca li dad de la pro duc ción pes que ra, ya que ante la fal ta de llu vias las la -

gu nas han re du ci do sus ni ve les.

Por otro lado, Ángel, pro duc tor fru tí co la de 68 años, in di ca que la llu via ha 

es ca sea do des de hace apro xi ma da men te tres años o más, que no se pre sen ta

tan a me nu do, así como una evi den te dis minu ción de los vien tos del nor te.

Co men ta tam bién que la ac ti vi dad pes que ra ha mer ma do, con si deran do

como po si ble cau sa de ello la con ta mi na ción, y por ende una reducción en las

po bla cio nes de ca ma rón y una dis mi nu ción en su ta ma ño5, vol vien do poco
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5 Esto pu die ra de ber se a la en fer me dad co no ci da como he pa to pan crea ti tis ne cro ti zan te (NHP), que se gún
Cue llar (2013) se debe a la sa li ni dad y las al tas tem pe ra tu ras en el agua, de 29 a 31 °C.



ren ta ble la ac ti vi dad. Él mis mo pre ci sa que hace 20 años pes ca ban en tre 20 o

30 kg de ca ma rón por jor na da, com pa ran do con los tiem pos ac tua les don de

sólo pescan de 4 a 5 kg.

Por otro lado, y acor de a las pa la bras de Je sús de 63 años, la ga na de ría se

ha vis to afec ta da en lo re la ti vo a que los fo rra jes no cre cen lo su fi cien te, así

como el ali men to ob te ni do por los es quil mos agrí co las, ade más los man tos

freá ti cos se han ale ja do de la su per fi cie, lo que con lle va a la per fora ción de

po zos más pro fun dos (6 a 7 me tros), au na do a los ma yo res es fuer zos para

extraer agua para el consumo de los animales.

Por úl ti mo, Abel de 68 años y de di ca do tam bién a las la bo res agrí co las, in -

di ca que han pa de ci do tem pe ra tu ras de has ta 45°C y pre ci pi ta cio nes de 10

ho ras con ti nuas con llu vias fuer tes en los me ses de agos to y sep tiem bre en

los úl ti mos años. En cuan to a las inun da cio nes, in di ca que es tas apa re cen

cuan do el río se des bor da por el ex ce so de llu vias, pero esto no es muy fre -

cuen te. De bi do a los fe nó me nos me teo ro ló gi cos, per ci be que las se quías ya

son un pro ble ma gra ve y que se han ex ten di do en su du ra ción. Algo de re sal -

tar, es que di cho en tre vis ta do co men tó que en 1940 sus abue los vi vie ron una

pro lon ga da se quía ya que úni ca men te se pre sen ta ron 3 ó 5 llu vias en todo el

año. Hoy día, el se ñor Abel nota el cam bio en el pa trón de llu vias pues aho ra

co mien zan a prin cipios de abril y terminan a finales de noviembre cuando la

temporada regularmente era de mayo a septiembre.

Es una rea li dad que el cli ma está cam bian do, la per cep ción en va rias lo ca -

li da des de dis tin tos puntos del mun do ha ma ni fes ta do al te ra cio nes en los fe -

nó me nos at mos fé ri cos en cuan to a in ten sidad, des fa se, in cre men to y dis mi -

nu ción de la llu via (Byg y Sa lick, 2009; So lís y Sal va tie rra, 2013), per mean do

más los as pec tos ne ga ti vos que los po si ti vos. Para el caso de San ta Rita del

Mar, las pa la bras de Mar ga ri to, agri cul tor de 68 años, vie nen a con fir mar lo

an te rior, él ex pli ca que el ca lor es más ex tre mo en el mes de mayo, ade más,

las llu vias son muy abun dan tes en pe río dos cor tos, lo que oca sio na inun da -

cio nes. El en tre vis ta do ha ob ser va do un as cen so en los ni ve les del mar al

igual que un in cre men to en la tem pe ra tu ra del agua, él cree que la con ta mi na -

ción y la de fo res ta ción son las cau san tes, ade más pien sa que todo el país está

siendo afectado y lamenta que no se estén adoptando medidas de adaptación

y mitigación.
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En sín te sis, los nue ve pro duc to res en tre vis ta dos no sa ben con exac ti tud

cuán do se rán las épo cas de llu vias6, pese a que la pre dic ción de es tas fe chas

es pri mor dial para los ci clos agrí co las de los cul ti vos que se pro du cen en la

re gión. De igual for ma, es tán cons cien tes de la va ria ción cli má ti ca de los úl ti -

mos 20 años, par ti cu lar men te des ta can la dis mi nu ción de la pre ci pi ta ción o

su pre sen cia ex ce si va en pe río dos de tiem po cor tos, el au men to de la tem pe -

ra tu ra, la mí ni ma pre sen cia de huraca nes al pa sar de los años, en tre otros.

Todo ello lo re la cio nan con ac cio nes an tro po gé ni cas como la de fo res ta ción y

la con ta mi na ción, lo que coin ci de con lo se ña la do por Con de (2011) que cita

que para el caso de Mé xi co se pre sen ta rán llu vias to rren cia les en al gu nos lu -

ga res del Cen tro y Sur mien tras que en los del Nor te pre va le ce rán las se quías

in ten sas, en vis ta que el te rri to rio me xi ca no se con si de ra su ma men te vul ne -

ra ble al cam bio climático.

Es in ne ga ble tam bién que el ren di mien to de la pro duc ción agrí co la ha

dis mi nui do con la al te ra ción cli má ti ca, re fle ján do se en los ba jos in gre sos eco -

nó mi cos de los pro duc to res, si tua ción que se ha agu di za do en la úl ti ma dé ca -

da. Di cha cues tión es atri bui da a las al tas tem pe ra tu ras que afec tan di rec ta -

men te la pro duc ción, las cua les se pre sen tan en un pe rio do de tres me ses, de

mar zo a mayo, en con tra do a su vez pre ci pi ta cio nes ex tre mas a me dia dos de

año (con 160 mm de ju nio a agos to) e inun da cio nes, así como irregularidades

en época de lluvias y un marcado período de sequía.

En este sen ti do, al com pa rar la pre ci pi ta ción re gis tra da en la es ta ción me -

teo ro ló gi ca de la re gión en dos pe rio dos, se ob ser va una cla ra dis mi nu ción

(fi gu ra 1) de la mis ma. Nó te se que para el pe río do 1971-2000 la pre ci pi ta -

ción to tal anual es de 914.6 mm en tanto para el período 1981-2010 es de

833.6 mm, lo que evi den cia una dis mi nu ción de 81 mm, lo que con cuer da con

lo que los po bla res per ci ben.
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en pre de cir los pe río dos de llu via tal y como se ha cía en dé ca das an te rio res. Por men cio nar, gru pos in dí ge nas de
los Altos de Chia pas ex ter nar el fa llar en sus pre dic cio nes da das las al te ra cio nes at mos fé ri cas a cau sa del cam bio
cli má ti co (Soa res y Gar cía, 2014).



Figura 1. Comparación de la precipitación en dos periodos para

el área de influencia de Santa Rita del Mar, Oaxaca.

En cuan to a la ga na de ría, de bi do a la baja can ti dad de llu vias no exis te mu -

cho fo rra je y se ven en la ne ce si dad de com prar lo, lo que re per cu te en sus

eco no mías, ade más de la afec ta ción en los abreva de ros. Por otro lado, en el

ám bi to pes que ro, no se con si de ra una ac ti vi dad eco nó mi ca ren ta ble en vis ta

de la re duc ción en la zona cos te ra apro pia da para di cha ac ti vi dad. De la mis -

ma ma ne ra, per mea una pér di da de es pe cies ma ri nas como el ro ba lo, la ti la -

pia y la dis mi nu ción de las ca rac terís ti cas co mer cia les del ca ma rón, ade más

de la con ta mi na ción de las aguas cos te ras de bi do al uso ina de cua do de lám -

pa ras de luz, cu yas ba te rías son de se chas en el mar ex pe lien do al tas con cen -

tracio nes de plo mo en el eco sis te ma ma ri no. Esta pro ble má ti ca no es ex clu si -

va de la zona es tu dia da, tal y como lo se ña la la Agen cia Eu ro pea de Me dio

Ambien te (2015) es un asun to ge ne ra li za do que tiene que ver con el

calentamiento de los océanos, alteraciones en la pluviosidad y la acidificación 

del ambiente marino.

En con cor dan cia con Ambro sio (2015) uno de los pro ble mas que los po -

bla do res vi sua li zan es que, para ob te ner nue vos te rre nos para rea li zar agri -

cul tu ra, será ne ce sa rio de fo res tar, te nien do en cuen ta que al ta lar bos ques se

pier den eco sis te mas, sien do esto la principal causa de la extinción de es pe -

cies te rres tres. Al res pec to, una po si ble al ter na ti va pu die se re si dir en la agro -

fo res te ría, com binan do dis tin tas es pe cies de ár bo les de la re gión con los

prin ci pa les cul ti vos agrí co las que aún son rentables en la zona.
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Por otra par te, en las co mu ni da des ru ra les del país, den tro de las ac ti vi da -

des agro pe cua rias, la agri cul tu ra de tem po ral es muy im por tan te, se gún el

INEGI (2010), al re de dor del 10.5% de la super fi cie del país es de uso agrí co la, 

6.5 mi llo nes de ha son de rie go y 14.5 mi llo nes en con di cio nes de tem po ral,

que será la más afec ta da con el cam bio cli má ti co, en años re cien tes, el INEGI

(2019) re por ta la re duc ción de la su per fi cie agrí co la, que fue de 5.4 mi llo nes

de ha de rie go y 12.6 mi llones de ha de tem po ral. Se gún Cruz et ál., (2020), la

agri cul tu ra de tem po ral la cons ti tu yen un gran nú me ro de pro duc to res que

tra ba jan a un bajo ni vel tec no ló gi co y para su pro duc ción de pen den en gran

me di da del cli ma, prin ci pal men te en las va ria bles tem pe ra tu ra y pre ci pi ta -

ción. Con ello, los ha bi tan tes de San ta Rita del Mar de ben to mar me di das lo ca -

les de mi ti ga ción y adap ta ción al cam bio cli má ti co como la me jo ra ge né ti ca

de sus ra zas de ga na do, nue vas va rie da des agrí co las y ac ce so a los apo yos gu -

ber na men ta les al cam po. En este sen ti do So te lo-Ara gón et ál. (2019), indican

que para ha cer rea li dad el de sa rro llo sos te ni ble, es ne ce sa rio ge ne rar es ce -

na rios de par ti ci pación ciu da da na que sirvan como prácticas de control

social sobre la planeación, y sobre todo la instrumentación de políticas

sostenibles que involucre a la sociedad, economía y medio ambiente.

Conclusiones

Los im pac tos del cam bio cli má ti co pue den ser lo ca les o re gio na les, tal como

ocu rre en la co mu ni dad de San ta Rita del Mar, don de los po bla do res ma ni fes -

ta ron dar se cuen ta de al gu nos cam bios en la tem pe ra tu ra y en las pre ci pi ta -

cio nes, so bre todo, los pro duc to res adul tos. La per cep ción es no to ria, ya que

los ha bi tan tes vi ven la ma yor par te del tiem po en su co mu ni dad y co no cen el

com por ta mien to de los fe nó me nos at mos fé ri cos y ante un cam bio, por mí ni -

mo que sea, se gu ra men te lo van a per ci bir.

El im pac to prin ci pal se re fle ja en el ren di mien to de los cul ti vos por la apa -

ri ción de nue vas pla gas y en fer me da des, así como en la pro duc ción de fo rra je

en el caso de la pro duc ción pe cua ria y en la ac ti vi dad pes que ra que ha dis mi -

nui do en los úl ti mos años. La ex tin ción de es pe cies ma ri nas y acuáti cas se ha

pre sen ta do por la con ta mi na ción de las aguas prin ci pal men te, su ma do a la

sen si bi li dad que tie nen al gu nas es pe cies ante el in cre men to en la tem pe ra tu -

ra del agua que vuel ve in ha bi ta ble el am bien te ma ri no. Cabe re sal tar que en

los úl ti mos años ha dis mi nui do la can ti dad de ca ma rón en la pesca lo cual

pudiera deberse a la alteración de su hábitat o por la sobreexplotación.
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Las es tra te gias de adap ta ción y mi ti ga ción al cam bio cli má ti co de ben in -

vo lu crar a to dos los sec tores de la po bla ción, de bien do bus car me jo rar las

con di cio nes de vida de los po bla do res de las zonas ru ra les. Por ello, se debe

ac tuar lo cal men te y con la in for ma ción ac tual re fe ren te al fe nó me no, tra tar

de no contribuir al mismo, o al menos mínimamente.
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Resumen

La bio di ver si dad, esen cial para la agri cul tu ra y la ali men ta ción, está dis mi nu -

yen do rá pi da men te en todo el mun do, prin ci pal men te en las zo nas ru ra les en 

tran si ción a ur ba nas, de bi do a la so breex plo ta ción de sus re cur sos na tu ra les.

Las con se cuen cias de este pro ce so in clu yen cam bios sig ni fi ca ti vos en la ali -

men ta ción de la po bla ción y en las pers pec ti vas de los ha bi tan tes res pec to al

ori gen bio ló gi co de los ali men tos que con su men. El ob je ti vo de este tra ba jo

fue ana li zar las per cep cio nes so bre la bio di ver si dad ali men ta ria en una zona

agro fo res tal ru rur ba na del Va lle de Mé xi co. El es tu dio se rea li zó en Tla za la,

mu ni ci pio de Isi dro Fa be la, Esta do de Mé xi co. La me to do lo gía fue cua li ta ti va,

di vi di da en dos eta pas: iden ti fi ca ción de la bio di ver si dad ali men ta ria y aná li -

sis de las per cep cio nes so cia les. Se des cri bie ron 91 es pe cies ali men ta rias del

sis te ma agro fo res tal cons ti tui do en tres sub sis te mas: mil pa, mon te y tras pa -

tio. Los re sul ta dos con fir man que el man te ni mien to de la bio di ver si dad ali -

men ta ria lo cal en la die ta co ti dia na, prin ci pal men te en tre mu je res y jó ve nes

es co la res, se debe al re for za mien to de las prác ti cas que fo men tan la con ser -

va ción de la bio di ver si dad y la cul tu ra aso cia da a la agro fo res te ría, si bien se

per ci be que cada vez son más los cam bios en los es ti los de vida de bi dos a la

ace le ra da trans for ma ción de sus territorios.

Pa la bras cla ve: Bio di ver si dad, per cep ción, ali men ta ción (Te sau ro),

agro fo res tal, tran si ción ru rur ba na (pa la bra cla ve de au to res).

Abstract

Biodiversity, an essential component for agriculture and food, is rapidly

declining throughout the world, mainly in rural areas experiencing a

transition to urban environments, due to the overexploitation of its natural

resources. Consequences of this process include significant changes of the

people’s diet, and of the perspectives of the inhabitants regarding the

biological origin of the food they consume. The objective of this study was to

analyze perceptions about food biodiversity of an agroforestry rururban

locality of Mexico City Valley. The study was developed in Tlazala, Isidro

Fabela municipality, State of Mexico. The methodology was qualitative,

divided in two stages: food biodiversity identification and social perception

analysis. A description was made of 91 food species obtained from the

agroforestry system, divided in three subsystems: milpa (traditional

cultivation field), monte (wild forest area) and traspatio (agricultural

backyard). Results confirm that maintenance of local food biodiversity as
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part of everyday diet, mainly among women and schoolchildren, can be

explained by a reinforcement of practices that promote conservation of

biodiversity and the associated agroforestry culture, although it is perceived

that there are more changes of lifestyles due to the accelerated

transformation of their territories.

Key words: Bio di ver sity, per cep tion, food (The sau rus), agro fo restry, ru -

rur ban tran si tion (key word of aut hors).
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Introducción

His tó ri ca men te, las po bla cio nes hu ma nas se es ta ble cie ron en áreas don de

coe xis tían la ob ten ción de ali men tos y la na tu ra le za. En las úl ti mas dé ca das,

se ha en fa ti za do la gran im por tan cia de la bio di ver si dad y la in te gri dad fun -

cio nal de los pro ce sos eco sis té mi cos para el man te ni mien to de los sis te mas

ali men ta rios (FAO, 2021; 2019; 2017; Pi lling et ál., 2020; Bom mar co et ál.,

2013; Díaz et ál., 2011). Sin em bar go, el re por te más re cien te so bre el es ta do

glo bal de la bio di ver si dad para la ali men ta ción y la agri cul tu ra (en ade lan te

BAA; FAO, 2019) ase gu ra que la can ti dad de es pe cies ali men ti cias do mes ti ca -

das si gue re du cién do se muy rá pi da men te4, al igual que las sil ves tres; en tan -

to que la do mi nan cia de las va rie da des em plea das en los sis te mas agrí co las

“mo der nos” está lle van do a la ero sión ge né ti ca y los mo dos de pro duc ción re -

sul tan in sos te ni bles para el am bien te.

Al mis mo tiem po que se pier de bio di ver si dad ali men ti cia, el mun do ates -

ti gua cam bios drás ti cos en los pa tro nes de ali men ta ción, dos fe nó me nos in -

ter co nec ta dos que tie nen con se cuen cias impor tan tes so bre la sa lud hu ma na

y am bien tal y que po nen a la ci vi li za ción en cri sis (Cook, 2018). El pro ble ma

glo bal de las en fer me da des aso cia das con la ali men ta ción y con el con su mo

ma si vo de pro duc tos co mes ti bles ul tra-pro ce sa dos, ha ge ne ra do una alta

preo cu pa ción por trans for mar el sis te ma ali men ta rio e in cluir en la die ta ali -

men tos na tu ra les, poco pro ce sa dos, de pro duc ción agroecológica y local que

resulten tanto nutritivos como sustentables (Willet et ál., 2019).

No obs tan te, en con tra mos pa ra do jas en los con tex tos ali men ta rias mun -

dia les y na cio na les. Por un lado, se pro mue ve y di fun de la ne ce si dad de in te -

grar una die ta va ria da, com ple ta, su fi cien te, adecua da e ino cua, pero, por

otro lado, se es ta ble cen me ca nis mos de im pul so a la pro duc ción ma si va que

re du ce, ho mo ge nei za y me ca ni za el cul ti vo y la co lec ta de ali men tos des ti na -

dos a su in dus triali za ción. Estas con tra dic cio nes no sólo au men tan la dis po -
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4 Por ejem plo, para el año 2014 tan sólo nue ve es pe cies ve ge ta les (caña de azú car, maíz, arroz, tri go,
papa, soya, pal ma de acei te, be ta bel y man dio ca) do mi na ban el 66% de la pro duc ción agrí co la mun dial
(FAO, 2019).



ni bi li dad de pro duc tos co mes ti bles, los cua les no siem pre son sa lu da bles,

sino que al te ra las die tas tra di cio na les y re du ce el co no ci mien to lo cal so bre la 

di ver si dad de es pe cies ali men ti cias y sus for mas de con su mo (Khou ri et ál.,

2014). Ade más, se ha se ña la do que la forma industrializada de producir

alimentos y consumirlos masivamente pone en riesgo al planeta (Willet et ál.,

2019).

Esta si tua ción ha pues to en aler ta, la ur gen cia de res ca tar aque llos eco sis -

te mas que tra di cio nal mente pro veen de ali men tos ac ce si ble para la po bla -

ción, de ma ne ra va ria da, de bue na ca li dad y produ ci dos y con su mi dos de for -

mas sus ten ta bles. Si bien, ello re quie re abor dar la di men sión glo bal de la ali -

men ta ción, cada vez más se es tán im pul san do in ves ti ga cio nes so bre los fac -

to res lo ca les que in flu yen en los cam bios de los sis te mas ali men ta rios, así

como en las prác ti cas cul tu ra les que per mi ten su per sis ten cia (Pas quier-Me -

ri no y Ber tran-Vilà, 2020). En efec to, se sabe que la BAA exis te gra cias al tra -

ba jo con ti nuo de quie nes ma ne jan co ti dia na men te el cam po y la co ci na. En

este sen ti do, es im por tan te se ña lar que las co ci nas se adap tan al gus to cu li na -

rio cul tu ral men te acep tado en una re gión, con ser van do pro duc tos lo ca les o

mo di fi can do in gre dien tes en fun ción de los con tex tos ac tua les que de fi ne el

fe nó me no de la glo ba li za ción ali men ta ria. Los cam bios que esto ge ne ra se re -

fle jan en los pa tro nes die té ti cos5, los cua les de pen den, a su vez, de va ria bles

so cio de mográ fi cas que se con si de ran de ma yor peso para de ter mi nar las

con di cio nes de sa lud y ali men ta ción de una cierta población, tales como el

nivel de educación, los ingresos económicos y, sobre todo, los modos de vida

y formas de habitar en zonas rurales o urbanas (Guzmán-Márquez, 2019,

p.32).

En las áreas ru ra les del cen tro de Mé xi co, tra di cio nal men te se in clu yen

ali men tos pro ve nien tes tan to del sis te ma de pe que ñas uni da des de pro duc -

ción agrí co la lo cal de no mi na da mil pa6, comple men ta da con la pro duc ción del 
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5 Ali men tos de con su mo ha bi tual por un in di vi duo, fa mi lia o gru po.

6 Par ce la de po li cul ti vo, com ple jo y di ver so, que in clu ye una vas ta can ti dad de es pe cies co mes ti bles
con di fe ren tes apor tes nu tri cio na les, La Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si -
dad (CONABIO) ha vi si bi li za do la fun ción agroe co ló gi ca, so cial y cu li na ria de las mil pas en el si tio:
https://www.bio di ver si dad.gob.mx/ di ver si dad/sis te mas-pro duc ti vos/mil pa



tras pa tio7 y la re co lec ta del mon te8 (Be llón et ál., 2009). En su con jun to, cons -

ti tu yen sis te mas com ple jos agro fo res ta les que pro veen ali men tos di ver sos a

fa mi lias cam pe si nas que con ser van es tos tres sub si te mas de pro duc ción y re -

co lec ta. El au to con su mo de los ali men tos pro du ci dos en las mil pa y el tras pa -

tio son am plia men te va lo ra dos por ser fuen te de hi dra tos de car bo no y pro -

teí nas, rica en vi ta mi nas, mi ne ra les y fi bra, cuan do hay in ges tión adecua da de 

fru tas y ver du ras (Ma ga ña-Ma ga ña y Sa la zar-Ba rrien tos, 2016; Sa la zar-Ba -

rrien tos et ál., 2015). Por su par te, los ali men tos e in gre dien tes re co lec ta dos

en los bos ques y pas ti za les, pro venien tes de es pe cies sil ves tres fo res ta les,

com ple men tan la ali men ta ción en di fe ren tes es ta cio nes del año. Como par te

de la iden ti dad cul tu ral de los pue blos que con ser van es tas for mas de dispo -

ner ali men tos, se base en su pro pia gas tro no mía. Por lo ge ne ral, com par te

for mas de pre pa ración co mu nes en este tipo de die tas: her vi dos, asados y

cocidos, con bajos niveles de grasas. Así mismo, promueven la combinación

de nutrientes que se aprovechan mejor juntos, como el maíz y las

leguminosas (Vizcarra-Bordi et ál., 2019).

Se sabe que es tas die tas son ca rac te rís ti cas de las zo nas mon ta ño sas bos -

co sas del cen tro de México que ade más pro veen be ne fi cios am bien ta les9 y

son es pa cio para la re pro duc ción de la vida de los pue blos que las ha bi tan. En

es tas zo nas se en cuen tra la se gun da área na tu ral pro te gi da más gran de del

Esta do de Mé xi co, co no ci da como Par que Oto mí-Me xi ca10. Com pren de las

par tes al tas de la Sie rra de las Cru ces, el ma ci zo mon ta ño so que di vi de el oc ci -

den te de la cuen ca de Mé xi co del Va lle de To lu ca. Co lin dan con ella áreas ru -

ra les ocu pa das des de tiem pos pre co lom bi nos (Espar za-San ti ba ñez, 1993),

con vo ca ción agro fo res tal, que hoy en día se en cuen tran in te rac tuan do con

las gran des ciu da des de la Zona Me tro po li ta na del Va lle de Mé xi co (ZMVM),

sien do la más den sa men te po bla da del país. Su ur ba ni za ción se ha ex ten di do

en gu llen do gran par te de las áreas ru ra les y avan zan do so bre las mon ta ñas.
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7 Espa cio mul ti pro pó si to ru ral don de ha cen ac ti vi da des do més ti cas, se cría ga na do y se cui dan hor ta li -
zas y fru ta les; con si de ra do como una uni dad eco nó mi ca, agro-di ver sa, fuen te eco nó mi ca, es ce na rio de la
vida fa mi liar y de la adap ta ción a las con di cio nes te rri to ria les cam bian tes (Cano-Con tre ras, 2015).

8 Inclu yen fru tos, plan tas, ani ma les y hon gos, que, al ser fuen te de pro teí nas, car bohi dra tos, fi bra, lí pi -
dos y mi ne ra les (Du raz zo et ál., 2020; Cano-Estra da y Ro me ro-Bau tis ta, 2016).

9 Cap tan agua que se in fil tra, pro por cio nan há bi tat para nu me ro sas es pe cies y pro mue ven un alto gra -
do de en de mis mos, al tiem po que ase gu ran el man te ni mien to de los pro ce sos eco sis té mi cos (cap tu ra de
car bo no, re gu la ción del cli ma, etc.) (Ló pez-Mat ham ba et ál., 2020)

10 Par que Eco ló gi co Tu rís ti co y Re crea ti vo Oto mí-Me xi ca, Zem poa la-La Bufa, crea do en 1980 por de -
cre to es ta tal para pro te ger 105,875 hec tá reas a lo lar go de 85 km y a par tir de los 2800 m s. n. m. (Go bier no 
del Esta do de Mé xi co, 1980).



En mu chos ca sos re sul ta im po si ble dis tin guir cla ra men te en tre las zo nas ur -

ba nas y las ru ra les por que en rea li dad con for man un con ti nuo que tran si ta

progresivamente, montaña arriba, desde lo urbano hacia lo rural, pasando

por el borde periurbano y el espacio ru rur ba no11, hasta mezclarse con el área

natural.

Lo ru rur ba no se en tien de como una re gión don de con ver gen y se en tre -

mez clan di ná mi cas pro pias de la ciu dad con las di ná mi cas del cam po (San ta -

ma ría et ál., 2010). En este pro ce so no solo cam bia el pai sa je y la pro por ción

del me dio geo grá fi co con si de ra do área na tu ral, sino que la po bla ción ru ral

su fre cam bios no to rios al adap tar se al con tac to con la vida ur ba na, como son

el trán si to de las ac ti vi da des eco nó mi cas de la po bla ción del sec tor pri ma rio

al ter cia rio12, o el aumento en la cantidad y duración de los viajes a la ciudad.

A fal ta de uso, el es pa cio ru ral va per dien do con ti nui dad e in te rrum pien -

do mu chos ci clos y proce sos am bien ta les y so cia les que ocu rren en un es pa -

cio no edi fi ca do y se pier den sig ni fi ca dos cultu ra les. En el sue lo agro fo res tal

apa re cen pun tos de ex trac ción de ma te ria les, ver ti do de re si duos an tró pi cos, 

cons truc ción de obras y de nue vas vi vien das (Ávi la-Sán chez, 2015). Todo

ello con tribuye con la de gra da ción eco ló gi ca, pero tam bién al cam bio pau la ti -

no en el modo ge ne ral de vida de los y las ha bi tan tes del te rri to rio, lo que in -

clu ye la for ma y fre cuen cia en la que se de sa rro llan las prác ti cas agro fo res ta -

les y todo aque llo que tie ne que ver con cómo y en dónde se obtienen,

preparan y consumen los alimentos (Cardoso y Fritschy, 2012).

En efec to, al pa sar la ciu dad y sus lí mi tes, lo ru rur ba no y lo ru ral se con -

vier ten en zo nas en tran sición, con di ná mi cas so cia les y cul tu ra les com ple jas

que in cor po ran ele men tos ur ba nos y ge ne ran pro ce sos y pai sa jes pro pios.

Con for me se mo di fi ca el uso que la po bla ción hace del te rri to rio y la for ma en

cómo lo vive, se al te ra tam bién su per cep ción so bre su na tu ra le za y su bio di -

ver si dad. La la de ra orien tal de la Sie rra de Mon te Alto13, en el nor te del Par -

que Oto mí-Me xi ca, es con si de ra da como una re gión eco ló gi ca men te im por -
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11 Lo de no mi na do ru rur ba no en este tex to pue de co rres pon der con los es pa cios se miur ba no y se mi ru ral
ur ba ni za do iden ti fi ca dos para Espa ña por (Gar cía Ra món et áal.,1995). Una re fle xión con cep tual más de -
ta lla da so bre con ti nuum ru ral-ur ba no y el fe nó me no del ru rur ba no como pro ble ma te rri to rial, se pue de
con sul tar en (Car do so y Fritschy, 2012). Ávi la Sán chez (2015), por su par te, plan tea la ne ce si dad de dis cu -
tir el ca rác ter del es pa cio de tran si ción ru ral-ur ba no des de una pers pec ti va la ti noa me ri ca na.

12 La po bla ción pasa de de di car se a las ac ti vi da des agra rias a de di car se a la in dus tria y ser vi cios en la
ciu dad o en tre la ciu dad y el cam po.

13 La Sie rra de Las Cru ces se co no ce ha cia el sur con el nom bre de Sie rra del Ajus co y ha cia el nor te como 
Sie rra de Mon te Alto (Ordó ñez y Lazo, 2020). No con fun dir con el Par que Esta tal Mon te Alto, de cre ta do en
2013, ubi ca do en Va lle de Bra vo.



tan te para el há bi tat de la bio di ver si dad y para la pro duc ción agrí co la (Ló -

pez-Mat ham ba et ál., 2020). A pe sar de que este te rri to rio to da vía se con si de -

ra per te necer al ám bi to ma yor men te ru ral, en las dos úl ti mas dé ca das, ha ex -

pe ri men ta do un apre su ra do proceso de tran si ción ru rur ba na, ace le ra do en

bue na me di da por que el lí mi te pe riur ba no de la ZMVM avan za rá pi da men te

ha cia el me dio ru ral. En este con tex to, el ob je ti vo de este tra ba jo fue ana li zar

la per cep ción de la po bla ción res pec to a la bio di ver si dad agroforestal para la

alimentación y la agricultura (BAA), en la vertiente oriente de la Sierra de

Monte Alto, una zona en proceso de transición rururbana.

Materiales y métodos

Área de estudio

La ver tien te no ro rien tal de la Sie rra de Mon te Alto mira ha cia la ZMVM, po lí ti -

ca men te se di vi de en seis mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co, de nor te a sur: Vi -

lla del Car bón, Ni co lás Ro me ro, Isi dro Fa be la, Ji lot zin go, Nau cal pan y Huix -

qui lu can. De es tos, Isi dro Fa be la es el que tie ne ma yor ám bi to ru ral, con

80.6% (Ta bla 1), cuya po bla ción ur ba na se ubi ca prác ti ca men te en la lo ca li -

dad de Tla za la (la ca be ce ra mu ni ci pal), sien do esta par ti cu la ri dad, el mo ti vo

de ele gir la para es tu diar la BAA.

Tabla 1. Proporción de ámbitos rural y urbano en seis municipios 

del Estado de México adyacentes a la ZMVM en el 2015.

Municipio
Habitantes

(2010)

Habitantes 

% rural % urbanoÁmbito
rural

Ámbito
urbano

Villa del Carbón 44881 31701 13180 70.6 29.4

Nicolás Romero 366602 35251 331351 9.6 90.4

Isidro Fabela 10308 8306 2002 80.6 19.4

Jilotzingo 17970 10124 7846 56.3 43.7

Naucalpan 833779 24402 809377 2.9 97.1

Huixquilucan 242167 30292 211875 12.5 87.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Catálogo de Localidades (INEGI, 2015).

El te rri to rio del mu ni ci pio de Isi dro Fa be la com pren de 155 km2 y for ma

una fran ja que avan za des de 2325 has ta 3765 m s. n. m. en las ci mas mon ta -

ño sas (INEGI, 2013). De to po gra fía ac ci den ta da y cli ma tem pla do-frío, el pai -
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sa je fo res tal está do mi na do por bos ques de pi nos en las par tes más al tas, oya -

mel en las ca ña das hú me das y en ci na res en las par tes me dias y ba jas (Cal de -

rón de Rze dows ki y Rze dows ki, 2001) fre cuen te men te en co lin dan cia con las

áreas de pas to reo y cul ti vo y una can ti dad im por tan te de cam pos que to da vía

se cul ti van de for ma tra di cio nal (Esca lan te-Hi dal go, 2017).

La im por tan cia de la zona para la pro vi sión de ma de ra, agua y sue lo agrí -

co la se iden ti fi có des de tiem pos pre co lom bi nos, pri me ro por los oto míes,

con quis ta dos por los az te cas, y más tar de ocupado por los es pa ño les (Espar -

za-San ti ba ñez, 1993). En la ac tua li dad, a este te rri to rio se le ha con fe ri do un

alto va lor so cioam bien tal. Por un lado, se si guen rea li zan do prác ti cas de

apro ve chamien to fo res tal, con un am plio re gis tro del lis ta do de es pe cies que

com pren de su bio di ver si dad, y aun que las ac ti vi da des agro pe cua rias y de re -

co lec ción han dis mi nui do, es tas la bo res to da vía com ple men tan la ali men ta -

ción de mu chas fa mi lias lo ca les a lo lar go del año. Por otro lado, sus nu me ro -

sos ma nan tia les abas te cen a la po bla ción de las par tes ba jas de las cuencas,

cuyas demandas van en aumento debido a los procesos de urbanización

(López-Mathamba et ál., 2020).

Gran par te de su va lo ri za ción se re la cio na con la me jo ra de los ca mi nos al

fi nal de la pri me ra dé ca da de este si glo, no solo por que ha fa vo re ci do la co -

nec ti vi dad con la ciu dad y, de cier to modo, ha ace le ra do el cam bio de ocu pa -

ción de la po bla ción de ac ti vi da des pro duc ti vas pri ma rias a ter cia rias (de

ser vi cios) en las úl ti mas dos dé ca das (Vi lle gas-Mar tí nez et ál., 2016), sino

por que tam bién, el tu ris mo ru ral, de aven tu ra o eco tu ris mo, han re sul ta do

ser ac ti vi da des im por tan tes que gra dual men te van in cor po rán do se a las pro -

pues tas de es tra te gias de de sa rro llo del mu ni ci pio (Ville gas-Mar tí nez et ál.,

2016), con alto grado de valoración del paisaje (García-Romero et ál., 2021).

Enfoque metodológico

Des co la (1996) ar gu men tó que para co no cer las re la cio nes en tre la bio di ver -

si dad y la so cie dad es ne ce sa rio ir más allá de las no cio nes sim plis tas de uni -

ver sa li dad y re la ti vis mo al tra tar de dar sen ti do a la cla si fi ca ción et no bio ló gi -

ca a esa di ver si dad. En este sen ti do, el en fo que so cio-eco sis té mi co o sis te mas

so cio-eco ló gi cos pro pues to por Ber kes et ál., (1998), nos apor ta ele men tos

teó ri cos-me to do ló gi cos para re co no cer qué ali men tos e in gre dien tes pro vee

cada sis te ma, pero, so bre todo, cuá les son los co no ci mien tos y los pro ce sos

de va lo ra ción, así como los usos re la cio na dos con las prác ti cas y pre fe ren cias

de la po bla ción para sos te ner esos sis te mas. Las per cep cio nes so cia les de es -
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tas re la cio nes con tri bu yen, de igual ma ne ra, a va lo rar los be ne fi cios que trae

con si go con ser var los sis te mas eco ló gi cos que pro veen los ali men tos cul tu -

ral men te acep ta dos por la po bla ción (Maass et ál., 2016).

Des de esta pers pec ti va, re que ri mos un acer ca mien to me to do ló gi co cua li -

ta ti vo, el cual no solo bus ca do cu men tar la bio di ver si dad de los so cio-eco sis -

te mas, sino in ter pre tar cómo se dan esas re la cio nes y se ma ni fies tan las per -

cep cio nes que cons ti tu yen la bio di ver si dad agrí co la y ali men ta ria (BAA) re -

fle ja da en las co ci nas. De esta ma ne ra, el tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za do en 

el munici pio de Isi dro Fa be la del Esta do de Mé xi co, en el pe rio do en tre 2018 y 

2021, com pren dió dos par tes: a) iden ti fi ca ción de la BAA lo cal y ca rac te ri za -

ción de sus re la cio nes culinarias; y b) análisis de la percepción social de la

población respecto a la BAA.

Identificación de la BAA en la cocina

Para iden ti fi car la BAA se si guió la es tra te gia me to do ló gi ca di se ña da pre via -

men te por el Gru po de Inves ti ga ción Inter dis ci pli na rio so bre Ali men ta ción

(GIIA) para la ela bo ra ción ex pro fe so de una de las doce ca nas tas re gio na les

del bien co mer, la del Esta do de Mé xi co, co rres pon dien te a la con vo ca to ria

CONABIO-201814. En este ejer ci cio se re cu pe ró la die ta mil pa-mon te-tras pa -

tio o die ta MMT pro pues ta por Guz mán-Már quez et ál. (2018), ya que cons ti -

tu yen los prin ci pa les sub sis te mas que con for mal el sis te ma agro fo res tal del

Va lle de Mé xi co y del Va lle de To lu ca. los sub sis te mas de los que se ob tie nen,

tra di cio nal men te, es pe cies ali men ti cias que cons ti tu yen in gre dien tes cu li na -

rios im por tan tes para la for ma de ali men ta ción lo cal.

Si guien do esta me to do lo gía, cons trui mos un lis ta do de es pe cies que con -

for man la BAA lo cal, reco pi lan do in for ma ción pri ma ria en cam po y de fuen -

tes se cun da rias so bre los ali men tos y pla ti llos de con su mo co ti dia no y fes ti vo 

en este te rri to rio. Con esta in for ma ción, ela bo ra mos una base de da tos de las

es pe cies bio ló gi cas que re pre sen tan los in gre dien tes de los ali men tos con su -

mi dos, de ma ne ra que cada es pe cie es tu vie ra aso cia da a un nú me ro iden ti fi -

ca dor que per mi tie ra con ta bi li zar los in gre dien tes pro ve nien tes de par tes di -
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14 En la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad (CONABIO) sur gió la ini cia ti va
de ela bo rar Ca nas tas Re gio na les del Bien Co mer con el ob je ti vo de “re co pi lar in for ma ción so bre la di ver si -
dad de ali- men tos, pla ti llos y be bi das de uso co ti dia no, de tem po ra da, fes ti vo e in clu so aque llos en ries go de
pér di da”, como una forma de con tri buir al re co no ci miento de la agro biodiver si dad
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/alimentos/canastas-regionales. Las au to ras del pre sen te tra ba -
jo tam bién for ma ron par te del GIIA. La ca nas ta en cues tión se titula “Ali men tar el cuerpo, la men te y el es pí -
ri tu: La die ta Mil pa-Mon te-Tras pa tio en tres lo ca li da des in dí ge nas del Esta do de Mé xi co”.

https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/alimentos/canastas-regionales


fe ren tes de una mis ma es pe cie con el mis mo iden ti fi ca dor15. Se in clu ye ron

tam bién as pec tos cul tu ra les re la cio na dos con la gas tro no mía, como re ce tas,

fo to gra fías y anéc do tas per so na les re la ti vos a la co ci na. La in for ma ción se

con jun tó en una base de da tos en Mi cro soft Excel (2019) so bre las es pe cies

que con for man la BAA del pa trón de die ta co ti dia na lo cal. Fi nal men te, a partir 

de la georreferenciación de la ubicación de las BAA, construimos una primera 

versión de un mapa del paisaje alimentario de la región de Tlazala.

Análisis de la Percepción social de la BAA en contextos de transición

La se gun da par te se cen tró en co no cer la per cep ción en jó ve nes es co la res y

adul tos –en par ti cu lar mu je res– res pec to a la BAA y las eta pas del pro ce so

ali men ta rio en tre di fe ren tes sec to res de edad de la po bla ción a tra vés de ex -

pe rien cias de ob ser va ción par ti ci pan te, char las y con cur sos de edu ca ción

am bien tal y un ta ller de ex pre sión pic tó ri ca con un gru po fo cal de es tu dian -

tes. Se iden ti fi ca ron prác ti cas que fo men tan la con ser va ción tan to de la bio di -

ver si dad lo cal como de la cul tu ra aso cia da a ella, la par ti ci pa ción de los in gre -

dien tes ob te ni dos de la bio di ver si dad lo cal en su die ta co ti dia na, y los pro ce -

sos de sus ti tu ción de in gre dien tes lo ca les por los in dus tria li za dos. En to tal,

fue re co pi la da la in for ma ción pro ve nien te de ob ser va ción par ti ci pan te en:

14 reu nio nes con una fa mi lia de mu je res en su co ci na de humo para la ela bo -

ra ción de tor ti llas; 12 reu nio nes de tra ba jo con pro duc to res agroe co ló gi cos

para la con for ma ción de una red agroa li men ta ria; del ma te rial au dio vi sual

co lec ta do para ela bo rar un cor to do cu men tal so bre ali men ta ción (Arce,

2017); y de la cu ra ción de los tra ba jos de una ex po si ción de car te les y vi deos

so bre agro bio di ver si dad y ali men ta ción, or ga ni za da por el gru po lo cal de

edu ca ción am bien tal (Ávi la-Aker berg y González-Martínez, 2016).

El ta ller de ex pre sión con en fo que lú di co a tra vés del di bu jo se rea li zó con

un equi po mul ti dis cipli na rio de cin co per so nas con for ma ción en an tro po lo -

gía, di se ño, nu tri ción, eco lo gía y es tu dios ru ra les que tra ba jó por 2.5 ho ras

con un gru po fo cal de es tu dian tes de 12 y 13 años (10 ni ños y 10 ni ñas) en

una de las dos se cun da rias pú bli cas lo ca les, con aval de la di rec ción es co lar.

Se les or ga ni zó en cua tro equi pos: uno de ni ños, uno de ni ñas y dos mix tos,

con apo yo de un mo ni tor adul to. El ta ller fue abor dan do la per cep ción de los

es co la res, des de su pro pio cuer po ha cia el ambien te que les ro dea, en el ho -
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15 Por ejem plo: pen cas de ma guey, pul que y “pla ta ni tos”, que son las flo res del ma guey y se con su men
asa das o ca pea das, pro vie nen to dos de la es pe cie iden ti fi ca da como Aga ve sp.



gar y el en tor no in me dia to, has ta lle gar al pai sa je. Al ini cio se mi dió el peso y

es ta tu ra de cada es co lar para ob te ner su ín di ce de masa cor po ral (IMC). A

con ti nua ción, re gis tra ron por equi po los ali men tos que usual men te en cuen -

tran en el re fri ge ra dor y los cua les se po nen so bre la mesa al co mer. Des pués,

en una car tu li na con un círcu lo re pre sen tan do la es cue la al cen tro, cada es co -

lar di bu jó una lí nea ha cia una de las ori llas del pa pel, re pre sen tan do así el ca -

mi no dia rio des de su casa has ta la es cue la. So bre esa lí nea fue ron iden ti fi can -

do los puntos en su camino cotidiano en donde hay oferta de alimentos, el

tiempo que toma el trayecto y los medios con los que ellos mismos se

desplazan.

La di ná mi ca fi nal con sis tió en una re fle xión so bre los ali men tos que pue -

den ob te ner se en el pai sa je lo cal, in clu yen do el bos que, las mil pas, tras pa tios

y huer tos lo ca les, ha cién do les no tar que to dos ellos pro vie nen de es pe cies vi -

vas que se dan en la re gión. Ense gui da, cada equi po plas mó esta infor ma ción

en un di bu jo co lec ti vo so bre la bio di ver si dad y su pai sa je ali men ta rio. La in -

for ma ción del ta ller se sis te ma ti zó en una base de da tos uti li zan do Mi cro soft

Excel (2019) para su aná li sis pos te rior. Las ca te go rías de aná li sis que per mi -

tie ron di fe ren ciar las per cep cio nes fue ron: gé ne ro y edad; presencia de BAA

en la cocina de cada hogar; reconocimiento de los socio-ecosistemas que pro -

veen la BAA; des crip ción de los pai sa jes ali men ta rios lo ca les y ex ter nos que

con tri bu yen a la ali men ta ción del ho gar.

Resultados y discusión

La dieta de la biodiversidad

La die ta que se ob tie ne de los ali men tos que pro vie nen del sis te ma agro fo res -

tal, cons ti tui do a su vez en tres sub sis te mas so cio-eco ló gi cos o so cio-eco sis -

te mas: mil pa, mon te y tras pa tio (MMT), re fle jan la bio di ver si dad agrí co la y

ali men ta ria (BAA) en Tla za la. De las 91 es pe cies ali men ti cias re gis tra das lo -

cal men te: 37% pro vie ne de la mil pa, 30% del tras pa tio y 33% del mon te, lo

que in di ca que to dos los sub sis te mas apor tan de ma ne ra im por tan te la va ria -

bi li dad de la die ta (Fi gu ra 1A). A par tir de las fi chas téc ni cas de iden ti fi ca ción

de cada ali men to o in gre dien te (Fi gu ra 1B) fue po si ble vi si bi li zar el re co no ci -

mien to so cial que tie nen los po bla do res so bre B.A.A.
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Figura 1. A) BAA en los subsistemas MMT, B) Ejemplo de fichas técnicas de la

biodiversidad para la agricultura y la alimentación (BAA). 

Fuente: a partir del trabajo de campo.

Figura 2. Listado de especies alimenticias registradas comúnmente para cada

subsistema productivo en Tlazala de Fabela, Estado de México, México.

La fi gu ra 2 en lis ta las es pe cies más co mún men te uti li za das para la agri -

cul tu ra y la ali men ta ción de Tla za la or ga ni za das por sub sis te ma MMT16. Se
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16 En este lis ta do se in clu yen las es pe cies re co no ci das en la NOM-059: Hon gos de lla no (sólo la es pe cie Aga -
ri cus au gus tus), ce mas (sólo Bo le tus edu lis), trom pe tas (Cant ha re llus ci ba rius), pan zas (Lec ci num au ran tia -
cum), cla vi tos (Psath yre lla spa di cea), ajo lo te de arro yo de mon ta ña (Ambysto ma al ta mi ra ni) y lau rel (Lit sea
glau ces cens) son es pe cies in clui das en la NOM-059-SEMARNAT-2019.



ob ser vó que la mil pa y el tras pa tio cons ti tu yen dos sub sis te mas bio di ver sos

con pro duc ción li mi ta da o in su fi cien te para sa tis fa cer las ne ce si da des ali -

men ta rias a to das las per so nas que man tie nen es tos sub sis te mas. A pe sar de

que la in tro duc ción de pro duc tos ali men ta rios ul tra-pro ce sa dos y otros ali -

men tos pro ve nien tes de otras re gio nes es tán pre sen tes en las co ci nas de Tla -

za la para lo grar cier ta se gu ri dad ali men ta ria en los ho ga res, pa re cen no ha -

ber per tur ba do com ple ta men te las prác ti cas agrí co las en es tos dos sub sis te -

mas. Por ejem plo, se re gis tró que no ha ha bi do in te rrup ción de las ce le bra -

cio nes en tor no al ci clo agrí co la aso cia da a la mil pa cen tra da al maíz, a pe sar

de las res tric cio nes de con fi na mien to por ra zo nes de la Pan de mia Co vid-19,

por lo contrario, existe una gran valoración cultural de ciertas celebraciones

por ser un referente de identidad para los habitantes de Tla za la17.

Por su par te, el sub sis te ma mon te, con am plia ac ti vi dad fo res tal, tie ne

una ri que za de di ver si dad de es pe cies, que au na do a la pro vi sión de leña de

di fe ren tes ár bo les (en par ti cu lar en ci nos y pi nos) para ali men tar los fo go nes

y co ci nas de humo, cons ti tu yen un pi lar de la co ci na lo cal. Así, al gu nos anima -

les de mon te que se ca zan, al gu nos in sec tos que con su men, como las chi zas

de los oco tes18, y las co lec tas de hon gos co mes ti bles sil ves tres, re fle jan una

re la ción cul tu ral ex pre sa da en la ela bo ra ción de pla ti llos es ta cio na les, típicos 

de la región que incluso, permite incorporar a nuevas ce le bra cio nes19.

Los tres sub sis te mas sos tie nen in ter cam bios di ná mi cos que se van com -

ple men tan do para ofre cer la dis po si ción de ali men tos e in gre dien tes de una

es ta ción a otra. La fi gu ra 3 ilus tra, de cier ta ma ne ra, la pre sen cia de la BAA en

que le otor ga di na mis mo al te rri to rio de Tla za la. En cada uno, se es ta ble cen

re la cio nes so cioam bien ta les con di fe ren tes in te gran tes del ho gar, quie nes

obe de cen a di fe ren tes for mas de or ga ni zar se para cul ti var, ca zar, re co lec tar,

al ma ce nar y pre pa rar ali men tos y pla ti llos en di fe ren tes épo cas del año, te -

nien do a me nu do has ta tres me ses sin dis po si ción de to dos los ali men tos que

se ob ser van en la lis ta. Es im por tan te des ta car que este pai sa je ali men ta rio

(Fi gu ra 3) está su frien do cons tan te men te cam bios eco ló gi cos de ri va dos de al 
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17 So bre sa le la ce le bra ción de “Las Lu mi na rias” en tre el 7 y 9 de sep tiem bre, con si de ra da como “tra di ción ori -
gi na ria y au tén ti ca” del mu ni ci pio, que no deja de ce le brar se año con año, in clu so en los mo men tos más res tric ti -
vos que tuvo la pan de mia de COVID-19 en 2020. En esta épo ca sue le ha ber una ne bli na den sa que mo ti va el
en cen di do de fo ga tas (las lu mi na rias) al re de dor de las que se jun tan los fa mi lia res, ve ci nos y ami gos para co mer
los pri me ros elo tes de la co se cha anual. 

18 La pa la bra chi za pro vie ne del Oto mí tzi’ za, que sig ni fi ca “come-ma de ra”, lo que in di ca cla ra men te el há bi -
tat de don de se re co lec tan es tas lar vas del es ca ra ba jo Tri cho de res pini (Sa la zar-Agui lar, 2019).

19 Des de 2015 el mu ni ci pio or ga ni za una Fe ria del Hon go el 25 de ju lio, en el mar co de las ce le bra cio nes re li -
gio sas a San tia go, con si de ra do como pa tro no del pue blo.



me nos al gu nos fenóme nos que la gen te re co no ce: expansión de

monocultivos comerciales, desforestación, migración de jóvenes y

residencialización con nuevos vecinos urbanos.

Figura 3. Ubicación de la biodiversidad del paisaje alimentario del municipio de

Isidro Fabela. Nota: La estrella gris al centro marca cabecera del municipio.

Fuente: Elaboración propia con base en Cartografía del INEGI (2015)

En ge ne ral, las per so nas pro ve nien tes de fa mi lias de arrai go te rri to rial

–par ti cu lar men te mujeres– pre fie ren fa vo re cer prác ti cas de cul ti vo y re co -

lec ción que apren die ron de sus pa dres, jun to con los mo dos de pre pa ra ción y

con su mo de los ali men tos. Estas cos tum bres sue len fo men tar la con ser va -

ción de la bio di ver si dad y la cul tu ra aso cia da y se re pro du cen na tu ral men te

cuan do evocan re cuer dos y ex pe rien cias sen so ria les agra da bles20. Con las fi -

chas de iden ti fi ca ción de ali men tos (Fi gu ra 1B), no solo re sal ta ron las ca ra ca -

te rís ti cas de es tos, sino las cua li da des so cia les de la cultura gas tro nó mi ca de

Tla za la. Con ellas, fue po si ble ob ser var como esta cul tu ra va adap tán do se en

fun ción de la dis po ni bi li dad de los in gre dien tes y ma te ria les para la pre pa ra -
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20 Un buen ejem plo de ello es la pre pa ra ción de los ta cos de hon gos de lla no que una niña y su fa mi lia do cu -
men ta ron en vi deo con mo ti vo de uno de los con cur sos del pro gra ma de edu ca ción am bien tal, en fo ca do a res ca tar 
las tra di cio nes agroa li men ta rias lo ca les. En el vi deo la niña mues tra la pre pa ra ción de los hon gos de lla no, asa dos
en co mal de leña, con los que se ha cen ta cos de tor ti llas azu les pre pa ra das a par tir de maíz crio llo cul ti va do lo cal -
men te.



ción de los pla ti llos. Ejem plo de este caso son las gor di tas de maíz o tlax ca les

que pre pa ra la fa mi lia Var gas –com pues ta casi ex clu si va men te por mu je res–

en la tem po ra da de co se cha, uti li zan do “pie dra de hor mi ga”, unos pe drus cos

del ta ma ño de la gra va, o más pe que ños, que an te rior men te so lían re co lec tar -

se en los hor mi gue ros y hoy han sido sub sti tui dos por gra va de cons truc ción.

La pre pa ra ción de las gor di tas al co mal de leña, sin em bar go, no cam bia21, y

las ela bo ran so la men te con el maíz que ellas mis mas cul ti van a la ma ne ra,

cuen tan, que les en se ñó su ma dre, y con las se mi llas que pro vie nen des de al

me nos tres generaciones atrás.

Otro ejem plo de esta adap ta ción gas tro nó mi ca se re fle ja en la in clu sión

de la tru cha, una es pe cie exó ti ca in tro du ci da en el Esta do de Mé xi co du ran te

el si glo pa sa do que se ha vuel to una ac ti vi dad eco nó mi ca re la ti va men te im -

por tan te en el mu ni ci pio de Isi dro Fa be la; sue le acom pa ñar se con la ven ta de

ali men tos con si de ra dos como tí pi cos de la zona y que in clu yen que sa di llas,

ta cos, bar bacoa, caldo de hongos, elotes cocidos, café de olla y pulque.

Como su ce de en la ma yor par te del cam po me xi ca no, la can ti dad de per -

so nas in vo lu cra das en las ac ti vi da des agrí co las de Isi dro Fa be la está re du -

cién do se rá pi da men te. El in te rés en la agri cul tu ra solo se man tie ne en tre al -

gu nas per so nas del gru po po bla cio nal de ma yor edad, pero se pier de rápida -

men te en tre la po bla ción más jo ven, que ha es ta do mu cho me nos ex pues ta al

queha cer agrí co la e in cor po ra más rá pi da men te a su con su mo co ti dia no los

ali men tos ad qui ri dos en los gran des siste mas de co mer cia li za ción. Ello in clu -

ye pro duc tos co mes ti bles ul tra-pro ce sa dos ri cos en azú ca res re fi na das, sal,

gra sa, con ser va do res y co lo ran tes quí mi cos. Al igual que es tu dios re cien tes

en Oaxaca, las be bi das tra di cio na les como el pul que tam bién han sido drás ti -

ca men te des pla za das por la in tro duc ción de be bi das al cohó li cas in dus tria li -

za das, re du cien do con ello el interés por mantener esta producción agrícola

tradicional que dota de identidad cultural (Sánchez-Carrasco y

Hernández-Hernández, 2021).

Percepción social de la BAA

El aná li sis de la in ter ven ción lú di co-pic tó ri ca con un gru po fo cal de es co la res

mos tró que cua tro de cada 10 es co la res re gis tra ron so bre pe so, sien do que
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21 Las mu je res de la fa mi lia co men tan que an tes tam bién se uti li za ba ex clu si va men te “ma de ra de oco te”, que
es la ma de ra que se saca de los to co nes de los ár bo les ta la dos al de sen te rrar las raí ces, y que tie ne un olor ca rac te -
rís ti co que le im pri me un sa bor par ti cu lar a la masa en coc ción, lo que re sul ta más im por tan tes para el re sul ta do fi -
nal.



las ni ñas ob tu vie ron un IMC en pro me dio de 21.3 y los ni ños 20.1. Da tos que

co rres pon den a los ín di ces na cio na les, sin dis tin guir po bla cio nes ru ra les de

ur ba nas (Pé rez-He rre ra y Cruz-Ló pez, 2019). El auto-re co no ci mien to de sus

cuer pos aso cia dos a los pa tro nes de ali men ta ción fue la pri me ra re fle xión

que con du jo el ta ller para des per tar un pro ce so de con cien ti za ción in di vi dual 

y co lec ti vo. En este ejer ci cio, las ni ñas per ci bie ron ma yor preo cu pa ción por

su esté ti ca fe me ni na que los ni ños, y, los va ro nes re fle xio na ron so bre la po si -

bi li dad de de sa rro llar un fí si co que les die ra ma yor vi ta li dad y fuer za. Estas

di fe ren cia cio nes de gé ne ro se co men za ron a es tu diar so bre todo en ám bi tos

ur ba nos de paí ses oc ci den ta les (De Spie ge lae re et ál., 1998), lo que pue de re -

fle jar una cier ta in fluen cia de es ti los de vida oc ci den ta li za dos en es tas po bla -

cio nes ru rur ba nas, pro ba ble men te gra cias al fe nó me no del ac ce so a las re des 

so cia les di gi ta les, y el fe nó me no de la glo ba li za ción acom pa ña da de la es tan -

da ri za ción de die tas-cuer po en tre es co la res (Al-Domi et ál., 2019).

Un se gun do ni vel de per cep cio nes se ob tu vo de las re pre sen ta cio nes pic -

tó ri cas de los ali men tos que con ti nua men te se en cuen tran en la mesa y los si -

tios de al ma cén de ali men tos (re fri ge ra dor y ala ce na) de sus ho ga res. En sus

di bu jos, las y los jó ve nes se die ron cuen ta de que en casa ha bía ma yor pre sen -

cia de pro duc tos ul tra-pro ce sa dos o ela bo ra dos in dus trial men te22, lo que les

pro vo có asom bro de bi do a que cons tan te men te re fe rían su gus to por ali men -

tos tra di cio na les de la re gión (tor ti llas, gor di tas, ta cos, etc.). Cons ta ta ron que

po cos de es tos ali men tos tra di cio na les son vi si bles en sus di bu jos. Con clu ye -

ron que tal vez se de bía a que cada vez hay me nos fa mi lias que tie nen mil pa,

aun que la ma yo ría afir mó que en sus ca sas hay tras pa tios y mu chos otros,

acom pa ñan a la fa mi lia para re co lec tar hon gos y fru tos. La per cep ción de lo

que hay en casa (vi si ble men te en la mesa y al ma cén) no co rres pon de con lo

que co men y les gus ta co mer: tor ti llas, sal sas pre pa ra das con in gre dien tes lo -

ca les, man za nas, pe ras, mo ras, ji to ma te, li mo nes, chi les. Esta dis cre pan cia ha

sido poco estudiada, por lo que requiere de mayor atención para analizar su

relación con la pérdida de la BAA entre las generaciones más jóvenes.

Otro ni vel de abs trac ción de esta con fron ta ción se en cuen tra en la re pre -

sen ta ción de los re co rri dos de los jó ve nes ha cia su es cue la. Sus di bu jos con -

fir ma ron la pro li fe ra ción de tien das de aba rro tes, re cau de rías, pa na de rías,

tor ti lle rías, ex pen dios de po llos ros ti za dos, he la de rías, am bu lan ta je de ven ta

de go lo si nas y co mi das rá pi das como las ta que rías. Úni ca men te un equi po

87

P e r c e p c i o n e s  s o b r e  l a  b i o d i v e r s i d a d  a l i m n t i c i a  e n  u n a  z o n a
a g r o f o r e s t a l  r u r u r b a n a  d e l  v a l l e  d e  l a  C i u d a d  d e  M é x i c o

22 Re fres cos, ju gos, cer ve za, he la do, sal sa cát sup y ma yo ne sa, que so, le che, man te qui lla, yo gurt, cre ma, ja -
món, sal sas me xi ca nas.



men cio nó pa sar por una mil pa y otro des cri bió un pues to don de se ven den

elo tes asa dos “de los de acá”, re fi rién do se a los co se cha dos lo cal men te. Ello es 

una mues tra de la rá pi da in clu sión de pro duc tos pro ve nien tes del sis te ma co -

mer cial e in dus tria li za do, lo que su gie re la in vi si bi li za ción de los ali men tos

que pro vie nen de sub sis te mas MMT y que pa re cen se van per dien do en la

die ta co ti dia na de esta ge ne ra ción (Gu rri et ál., 2021).

Tras la di ná mi ca de re fle xión so bre los ali men tos que se pue den ob te ner

del pai sa je lo cal, to dos los equi pos di bu ja ron un en tor no am bien tal ca rac te ri -

za do por mon ta ñas, arro yos, el bos que y la pre sa cer ca na, au na do a mil pas,

ár bo les fru ta les, ani ma les do més ti cos y hon gos. Estas re pre sen ta cio nes su -

gie ren que la iden ti dad cul tu ral si gue es tan do li ga da al pai sa je am bien tal,

aun que se per ci be poca con cien cia de la re la ción cer ca na que hay en tre la

pro li fe ra ción de co mer cios “ur ba nos” y la de sa pa ri ción de esos ele men tos

na tu ra les. De aquí la im por tan cia de de sa rro llar ac cio nes de in ter ven ción a

tra vés de la edu ca ción am bien tal en es tos gru pos de edad (Vera-Ro drí guez,

2022). Una ac ción del gru po lo cal de edu ca ción am bien tal (Ávi la-Aker berg y

Gon zá lez-Mar tí nez, 2016) ha sido pro mo cio nar el re co no ci mien to del pai sa je 

ali men ta rio, a tra vés de ac ti vi da des como el re co rri do de sen de ros in ter pre -

ta ti vos ma ne ja dos por la pro pia co mu ni dad, pues se tie ne evi den cia que en

otras lo ca li da des es tas ac cio nes han re sul ta do te ner exi to so para va lo rar el

te rri to rio en los sis te mas ali men ta rios lo ca les (Ló pez-Mat ham ba y

Thomé-Ortiz, 2017).

A raíz de la pan de mia por Co vid-19, la per cep ción ge ne ral de la po bla ción

lo cal fue que lle gó una can ti dad im por tan te de ave cin da dos de ‘fue ra’ y que

una for ma de dis tin guir se es por la co mi da. Pues los nue vos ha bi tan tes, pro -

ve nien tes de zo nas ur ba nas, y que aún no han sido re gis tra dos,23 vie nen con

cos tum bres (cu li na rias) aje nas a las co mu ni da des de Tla za la. Al mis mo tiem -

po, per cibie ron que otra for ma de sa lir ade lan te, fue re to mar las ac ti vi da des

agrí co las en tor no a la mil pa, re vi ta li zar la di ná mi ca pro duc ti va del tras pa tio

y re gu lar las vi si tas al bos que para res guar dar lo que les pro vee. Sin duda, es -

tas ma ni fes ta cio nes su gi rie ron, mo men tá nea men te, otra for ma de dis -

tinguir se de los nue vos ve ci nos ur ba nos. De he cho, las mu je res lo ca les crea -
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pue blo de Tla za la (INEGI, 2015). Se gún el si tio Da taMÉXICO de la Se cre ta ría de Eco no mía (Se cre ta ría de Eco -
no mía, s.f.), el cen so 2020 re gis tró un cre ci mien to po bla cio nal de 15.7% (1929 ha bi tan tes más); sin em bar go, al -
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ron al gu nas ini cia ti vas de re des agroa li men ta rias24 para re cu pe rar sus die tas 

MMT, y fo men ta ron ac ti vi da des de tu ris mo ru ral y gas tro nó mi co para re for -

zar sus iden ti da des. Sin em bar go, a par tir de que el país vol vió a las ac ti vi da -

des pre sen cia les a fi nes de 2021, bue na par te de la po bla ción ha re to ma do,

gra dual men te, el es ti lo de vida pre-pandémico, caracterizado por trabajos

remunerados en la ZMVM, los cuales implican largos traslados, restándole

tiempo para actividades familiares y agrícolas.

Conclusiones

A par tir de que los sis te mas ali men ta rios ac tua les no solo es tán com pro me -

tien do el ac ce so a die tas sa lu da bles, sino que re sul tan am bien tal men te in sos -

te ni bles, este es tu dio pre ten de abo nar al re per to rio de al ter na ti vas lo ca les

que bus can re cu pe rar aque llos sis te mas so cioe co ló gi cos que con tri bu yen a

con ser var la bio di ver si da, al mis mo tiem po que a me jo rar el bie nes tar de las

po bla cio nes hu ma nas de ma ne ra sos te ni ble y sa lu da ble. Entre es tos sis te mas 

re sal tan los agro fo res ta les de lo ca li da des ru ra les que vi ven en cons tan te ten -

sión de bi do al cre ci mien to ur ba no, a la de fo res ta ción y a los fe nó me nos de la

glo ba li za ción ali men ta ria. Las die tas y la sa lud de es tas po bla cio nes tam bién

se han vis to per tur ba das por es tas ten sio nes, por lo que co no cer sus per cep -

cio nes so bre qué, cómo y para qué se ob tie nen los ali men tos que sos tie nen

los sis te mas agro fo res ta les y sus sub sis te mas so cioe co ló gi cos que lo con for -

man (mil pa, mon te y tras pa tio), ha re sul ta do ser un ele men to re-va lo ra ti vo

de gran im por tan cia para ela bo rar es tra te gias sociambientales.

En este es tu dio se cons tru yó un lis ta do am plio de la bio di ver si dad lo cal

uti li za da en la agri cul tu ra y ali men ta ción (BAA) de la po bla ción de Tla za la

cuyo sis te ma agro fo res tal está com pues to por los sub sis te mas mil pa, mon te

y tras pa tio. To dos fa vo re cen de for ma equi ta ti va a la di ver si dad de la die ta

ha bi tual que ha pre va le ci do en la he ren cia ru ral. Sin em bar go, tal como se ha

re por ta do para otras áreas ru ra les si mi la res, la can ti dad de es tos ali men tos

pue de re sul tar in su fi cien te, pues no está dis po ni ble du ran te al me nos tres

me ses del año y se per ci be una ten den cia a que dis mi nu ya su dis po ni bi li dad

con for me se re du ce la can ti dad de per so nas que re pro du cen las prác ti cas

agríco las y cu li na rias con in gre dien tes lo ca les. Ello, au na do a las ten den cias

al mo no cul ti vo, el po bre apo yo para in cen ti var la pro duc ción agroa li men ta -

89

P e r c e p c i o n e s  s o b r e  l a  b i o d i v e r s i d a d  a l i m n t i c i a  e n  u n a  z o n a
a g r o f o r e s t a l  r u r u r b a n a  d e l  v a l l e  d e  l a  C i u d a d  d e  M é x i c o

24 Ver, por ejem plo, la or ga ni za ción co mu ni ta ria “Red Tlazä na” (https://www.fa ce book.com/ex pe rien ciasy -
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ria lo cal, la con ver sión de mil pas en vi vien das, la emi gra ción de hom bres y jó -

ve nes de am bos se xos en bús que da de in gre sos, la in mi gra ción de ave cin da -

dos de sa rrai ga dos (un fe nó me no par ti cu lar men te no to rio a raíz de la re cien -

te pandemia de COVID-19), entre otras problemáticas, va consolidando el

proceso de transición rururbana y alimentaria, que poco a poco modifica el

paisaje y las formas de habitarlo.

Las es tra te gias de con cien ti za ción am bien tal res pec to a la bio di ver si dad

ali men ta ria lo cal po drían fa vo re cer el cam bio de per cep ción de ma ne ra tal

que se prio ri ce su vi si bi li za ción des de el pla to y la mesa has ta los pai sa jes

más am plios de los sis te mas ali men ta rios co nur ba dos. En es tas es tra te gias se 

pue den in cluir char las de edu ca ción no for mal di se ña das con base en la bio -

di ver si dad exis ten te en la lo ca li dad, se gui das de ejer ci cios de re fle xión so bre

el tema. Otras es tra te gias apun tan a mante ner los in gre dien tes pro ve nien tes

de la BAA lo cal en los pla ti llos y die tas co ti dia nas de la re gión y, fo men tar la

re va lo ra ción de las ac ti vi da des re la cio na das con los di fe ren tes as pec tos del

sistema alimentario, desde la producción y obtención de los alimentos, hasta

su preparación y consumo.

En este sen ti do, re co no cer los ele men tos de la bio di ver si dad con po ten -

cial ali men ti cio que ofre ce el pai sa je ali men ta rio de la zona ru ral a tra vés de

ex pe rien cias sen ci llas, pero re cu rren tes, como par ti ci par en ca mi na tas por el

mon te (bos que), in cluir prác ti cas de cul ti vos lo ca les como par te de la for ma -

ción edu ca ti va es co lar lo cal, con for mar un tian guis de pro duc tos lo ca les y de -

gus tar de ma ne ra co lec ti va pla ti llos pre pa ra dos a par tir de in gre dien tes lo ca -

les, pue de mo ti var sig ni fica ti va men te la toma de con cien cia so bre la pre sen -

cia e im por tan cia de la BAA y fo men ta ría la trans mi sión de los co no ci mien tos

y apre cia cio nes so bre la bio di ver si dad. La par ti ci pa ción de las ge ne ra cio nes

ma yo res de hom bres y mu je res en es tas ac ti vi da des es fun da men tal para que

el sec tor más jo ven con ser ve y re pro duz ca es tas prác ti cas y co no ci mien tos en 

el fu tu ro. Sin em bar go, es tam bién ne ce sa rio in cluir ele men tos ac tua les de

for mas crea ti vas que per mi tan la ex pre sión de la po bla ción, en par ti cu lar de

las y los jó ve nes, cui dan do que es tos ele men tos no ope ren en con tra de la sos -

te ni bi li dad am bien tal y so cial, y pro cu ran do que con tri bu yan de al gún modo

al cre ci mien to de la eco no mía lo cal. Todo ello aporta a la comprensión de la

naturaleza como nuestro sistema de soporte, a la valoración de la

biodiversidad y al fomento de relaciones cercanas con el ecosistema frente al

avance de la urbanización.
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Resumen

Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas re pre sen tan el es ce na rio idó neo para lle var a

cabo di ver sos pro ce sos for ma ti vos, en tre ellos, la edu ca ción am bien tal. El

pre sen te es tu dio tuvo la fi na li dad de co no cer la per cep ción am bien tal de los

es tu dian tes de la Pre pa ra to ria Agrí co la de la UACh en tor no a la cri sis so -

cioam bien tal y sus pro ble má ti cas. En esta in ves ti ga ción de tipo ex plo ra to ria,

la re co lec ción de las per cep cio nes se rea li zó a tra vés de una en cues ta vir tual

de 19 ítems con pre gun tas ce rra das y de tipo Li kert, uti li zan do el soft wa re

Forms® de Offi ce 365®. El ta ma ño de mues tra fue n= 391, lo cual re pre sen ta

el 11% del to tal de la po bla ción es tu dian til; por otro lado, el tra ta mien to de

los da tos fue apo ya do con he rra mien tas de es ta dís ti ca in fe ren cial. Re fe ren te

a los prin ci pa les re sul ta dos, se ob tu vie ron por cen ta jes de en tre 61.1% y

99.5% de res pues tas afir ma ti vas al co no ci mien to de la pro ble má ti ca am bien -

tal glo bal. En tor no a la cul tu ra am bien tal, la do mi nan cia ob ser va da ha cia el

ex pre sar que es tán to tal men te de acuer do o que es muy im por tan te fue no to -

ria ante una se rie de afir ma cio nes. Lo an te rior, im pli ca un ni vel de con cien cia

en sus ac cio nes de la vida co ti dia na, así como en sus ac ti vi da des aca dé mi cas.

Exis ten ac ti tu des y va lo res en pro del me dio am bien te, ac cio nes di rec tas de

edu ca ción am bien tal. De tec tan con te ni dos y afir man ha ber he cho ac ti vi da -

des al res pec to. Todo lo an te rior per mi ti rá pro po ner un plan de ac ción para

in cluir la edu ca ción am bien tal en la PA de la UACh.

Pa la bras cla ve: Con cien cia, co no ci mien to, per cep ción (Te sau ros); ac ti -

tud proam bien tal, edu ca ción me dia su pe rior (pa la bras cla ve de au to res).

Abstract

Educational institutions are the ideal place to carry out different educational

processes, environmental education among them. This study was aimed at

knowing UACh Preparatoria Agrícola students’ environmental perception of

the socioenvironmental crisis and its problems. In this exploratory research,

the perception collection was done through a virtual 19-item

closed-question Likert survey, using the Office 365® Forms® software. The

sample size was n=391, which represents 11% of the total student

population. Data treatment was supported with inferential statistics tools.

Regarding the main results, percentages between 61.1% and 99.5% of

affirmative answers about knowing the global environmental problem were

obtained. With respect to environmental culture, it was evident that students 

widely agree that it is important. All this implies an awareness level in their
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daily actions and their academic activities. There are pro-environmental

attitudes and values, as well as direct environmental education actions. They

detect contents and affirm having carried out activities about it. All the above

will allow to propose an action plan to include environmental education in

the UACh PA curriculum.

Key words: Awa re ness, know led ge, per cep tion (The sau rus); Pro-en vi -

ron men tal at ti tu de, high school edu ca tion (aut hors’ key words).
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Introducción

En la ac tua li dad, la hu ma ni dad vive una rea li dad com ple ja y de gra dan te, de -

bi do a las dis tin tas ló gi cas del ser y el ha bi tar so bre los te rri to rios (Oso -

rio-Gar cía, 2011). Una de las ra zo nes de tal si tua ción es la ace le ra da cri sis

glo bal en ma te ria am bien tal, la cual tie ne di ver sas re pre sen ta cio nes en es ca -

las re gio na les y lo ca les (Rey no sa-Na va rro, 2015). Sin em bar go, a par tir de es -

tos es ce na rios es tán emer gien do un sin fín de opor tu ni da des con múl ti ples

in no va cio nes so cioam bien ta les (Zo rri lla-Gon zá lez, 2015). Des de nues tra óp -

ti ca y la de mu chos, la prin ci pal cri sis por aten der es la ci vi li za to ria (Leff,

2014); por lo que re sul ta ur gen te in ter ve nir a tra vés de ini cia ti vas in di vi dua -

les y co lec ti vas para con ci liar un fu tu ro con bie nes tar so cioe co ló gi co (Let y

Pal, 2023). Par ti cu lar men te, es ne ce sa rio in ci dir en la re la ción pre do mi nan -

te men te in sos te ni ble de las so cie da des mo der nas con el me dio am bien te,

don de se prio ri za la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas por en ci ma del

fun cio na mien to eco ló gi co (Jax, 2005). Por lo tan to, es in dis pen sa ble re pen sar 

cuan to an tes nues tras so cie da des y sus con jun tos de va lo res para con si go

mis mas y con su en tor no, a fin de cons truir go ber nan za so cioe co ló gi ca

(Ebbesson, 2010).

Asi mis mo, es ne ce sa rio rea li zar cam bios lo ca les con in ci den cia glo bal, re -

co no cer los co no ci mientos tra di cio na les y vi si bi li zar ex pe rien cias co mu ni ta -

rias que sean ejem pla res en la apro pia ción susten ta ble de la na tu ra le za

(Pich ler et ál., 2017). En ge ne ral, es con ve nien te in ci dir en don de realmen te

se ne ce si ta, no sólo en es pa cios aca dé mi cos, sino en la ra cio na li dad de di ver -

sos sec to res de la so cie dad para ge ne rar tran si cio nes exi to sas ha cia la sus -

ten ta bi li dad (Sin ger-Bro dows ki, 2023). Aun que el pa no ra ma se tor na de sa -

fian te, des de aho ra se re quie ren de ac cio nes en pro del ambien te, cam bios de

fon do en las es truc tu ras so cia les, re fle xio nar so bre nues tros há bi tos y va lo -

res (Sen ge et ál., 2005). Todo ello, ante un ca mi no si nuo so y sin retorno en el

que es urgente actuar, dada la vulnerabilidad de nuestros sistemas

socioecológicos (Berrouet et ál., 2018).
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En Mé xi co, la pro ble má ti ca del me dio am bien te tie ne im pli ca cio nes gra -

ves para la dinámica de los eco sis te mas y el bie nes tar de las co mu ni da des hu -

ma nas, lo cual se ma ni fies ta con ti nua men te a tra vés de con flic tos so cioam -

bien ta les (Sa li nas, 2017). Una de las for mas para apro xi mar nos a la com pren -

sión de este fe nó me no y vis lum brar su mag ni tud, es me dian te va lo ra cio nes

eco nó mi cas (Ma ler, 1990). De acuer do con el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti -

ca y Geo gra fía (INEGI) la de grada ción y ago ta mien to am bien tal en Mé xi co en

el año 2016 ge ne ró un cos to de 907.473 mi llo nes de pe sos, equi va len te al

4.6% del pro duc to in ter no bru to (PIB). Di cho por cen ta je que es el 4% co rres -

pon de a la de gra da ción am bien tal que in clu ye emi sio nes de aire, con ta mi na -

ción por agua, residuos só li dos y de gra da ción de sue lo, mien tras que el res -

tan te 0.6% es el cos to eco nó mi co re gis tra do en el país por agotamiento de

recursos forestales, agua subterránea e hidrocarburos (INEGI, 2018).

Dado este con tex to, re sul ta con ve nien te ha cer sen si ble a la ciu da da nía,

las nue vas ge ne ra cio nes y los fu tu ros pro fe sio nis tas so bre las múl ti ples im -

pli ca cio nes y con se cuen cias de la de gra da ción so cioam bien tal (John-Frank et 

ál., 2011). Sin duda, este tipo de te mas de ben abor dar se en to dos nive les edu -

ca ti vos (Sal ga do, 2007); es pe cial men te, en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su -

pe rior, como es el caso de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (UACh). En

este caso, los sis te mas agroa li menta rios con ven cio na les con prác ti cas ina de -

cua das pre sen tan dis tin tos pro ce sos in sos te ni bles con al tos im pac tos so -

cioam bien ta les (Man ci ni y Do na ti, 2012). La UACh es una ins ti tu ción edu ca ti -

va pú bli ca fun da da en 1854 como Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra, de di ca da

fun da men tal men te a la for ma ción de pro fe sio nis tas, que rea li zan ac ti vi da des 

de la in ves ti ga ción y ser vi cio en el ám bi to de la agro pe cua rio y fo res tal. Tal

como está es cri to en el plan de Desarrollo Institucional (UACh, 2009)

relacionado a la Educación Ambiental (EA), a su misión y a sus planes y

programas de estudio:

Con tri bu ye al de sa rro llo na cio nal so be ra no y sus ten ta ble… a tra vés del apro ve -

cha mien to ra cio nal… de los re cur sos na tu ra les, agro pe cua rios, fo res ta les y

agroin dus tria les. Pro mue ve la iden ti dad y el de sa rro llo na cio nal, so be ra no y sus -

ten ta ble como ins ti tu ción edu ca ti va debe for mar ciu da da nos y pro fe sio nis tas

que res pon dan a las ne ce si da des so cia les del si glo XXI, (UACh, 2009, p. 186).

La EA ha sido un cam po fér til para la in ves ti ga ción edu ca ti va, un área

emer gen te de re fle xión y de pro pues tas teó ri cas, las cua les se tra du cen en ac -

cio nes ana lí ti cas, crí ti cas y re fle xi vas (Hart, 2003). Lo an te rior, ha pro pi cia do

la con ver gen cia di ná mi ca en tre teo ría y prác ti ca, con una bre ve his to ria, pero
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con múl ti ples ver tien tes en los dis tin tos ám bi tos de la edu ca ción am bien tal

en Mé xi co (Paredes-Chi, 2015). En pa la bras de Arias-Orte ga y Ro sa les-Ro me -

ro (2019) “…La edu ca ción am bien tal con lle va mé to dos par ti ci pa ti vos que in -

vo lu cran com pren sión, apro pia ción, dis cu sión, in ter cam bio de ex pe rien cias,

coo pe ra ción, es ta ble ci mien to de com pro mi sos y toma de de ci sio nes” (p.16).

Por ello, emer ge la opor tu ni dad de apor tar a esta área del co no ci mien to,

debido a su relevancia en el presente y ante la inobjetable responsabilidad

colectiva de la construcción del mañana.

La EA pre ten de for mar y trans for mar a las per so nas a tra vés de va lo res,

ac ti tu des y com por tamien tos que im pul sen el de sa rro llo so cial, pro duc ti vo e

in no va dor; y como con se cuen cia di ri gir se a un equi li brio en tre los se res hu -

ma nos, y de és tos con el me dio am bien te (Sta ple ton, 2020). Para ello, se re -

quie re de una so cie dad in for ma da, crí ti ca, par ti ci pa ti va y com pro me ti da con

el cui dado del me dio am bien te, ante las evi den tes pro ble má ti cas so cioe co ló -

gi cas del si glo XXI (Cas ti llo, 2022). Estas son com pe ten cias bá si cas de tipo

am bien tal que de ben ha cer se par te de la con cien cia de los fu tu ros pro fe sio -

nis tas para que se de sem pe ñen con res pon sa bi li dad am bien tal (Álva rez et ál., 

2010). Ante esto, el pa pel de los es tu dian tes es fun da men tal en el abor da je in -

te gral de la EA en las instituciones educativas, ya que ellos son elementos

clave para su desarrollo e implementación (Cervantes et ál., 2018).

Los estudiantes de la Preparatoria Agrícola de la UACh

El mo de lo edu ca ti vo de la UACh re pre sen ta la opor tu ni dad de cu brir el de re -

cho a la edu ca ción con prio ri dad a la po bla ción en si tua ción vul ne ra ble. Ade -

más, por me dio de sus ser vi cios asis ten cia les pro mue ve la me jo ra de las con -

di cio nes so cioe co nó mi cas de los es tu dian tes, asun to que con tri bu ye a mi ti -

gar el re za go so cial en tér mi nos edu ca ti vos. La UACh cuen ta con una gran va -

rie dad de pro gra mas aca dé mi cos de ni vel me dio su pe rior, su pe rior, maes tría 

y doc to ra do. Par ti cu lar men te, el De par ta men to de Pre pa ra to ria Agrí co la

(PA) re pre sen ta el se mi lle ro para las ca rre ras de ni vel li cen cia tu ra de la

UACh. Esta ins ti tu ción uni ver si ta ria im pul sa una edu ca ción de ex ce len cia,

todo es tu dian te que in gre sa debe es tu diar el pro gra ma de Pre pa ra to ria (se -

cun da ria con clui da) o el pro gra ma de Pro pe déu ti co (ba chi lle ra to con clui do)

para pos te rior men te pa sar di rec ta men te al nivel superior.

El De par ta men to de PA con los pro gra mas de Pre pa ra to ria y Pro pe déu ti -

co es la uni dad aca dé mi ca más gran de de la UACh, in clu yen do to dos sus Cen -

tros Re gio na les y Uni da des Re gio na les dis tribui das a lo lar go del país. Para el

102

A g r i c u l t u r a ,  h u e r t o s  e d u c a t i v o s  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o e c o l ó g i c a s
E x p e r i e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  M é x i c o



2021 se con ta ba con el 41.2% de la ma trí cu la es tu dian til: 4,631 (Ta bla 1);

ade más de te ner la ads crip ción del 27.8% de la plan ta de pro fe so res: 300

(UPOM, 2021). Sin duda, re pre sen ta el es ce na rio idó neo para re co pi lar in for -

ma ción re pre sen ta ti va y re le van te para cual quier es tu dio de in te rés, pues los

estudiantes de PA poseen características únicas por su naturaleza.

La PA es un si tio par ti cu lar en don de la ma ne ra de in ter pre tar y con ce bir

el mun do que ro dea a los es tu dian tes es su ma men te in te re san te de bi do a su

ri que za cul tu ral, lin güís ti ca e in te lec tual, au na do al in te rés ma ni fes ta do de

con tri buir con ac cio nes a la aten ción de los pro ble mas glo ba les. Se tra ta de un 

en tor no ex traor di na rio, Chá vez-Are lla no (2018) des cri be a la ins ti tu ción

como “un es pa cio de con ver gen cia de cul tu ras diversas en donde no

únicamente conviven personas de origen ur ba no y ru ral, sino de ori gen ét ni -

co y cos mo vi sio nes va ria das en el más am plio sen ti do del con cep to” (p. 40).

Es aquí don de los es tu dian tes pue den per ci bir si tua cio nes pro ble má ti cas de

di ver sas ín do les en el pla no lo cal, re gio nal y glo bal. Tal ac ción tie ne di ver sas

in ter pre ta cio nes y/o sen ti dos, por lo que se acota desde la mirada de lo

ambiental.

Tabla 1. Matrícula estudiantil 2020-2021

NIVEL DE ESTUDIOS H M TOTAL

PREPARATORIA 1,907 54% 1,649 46% 3,556

PROPEDÉUTICO 580 54% 495 46% 1,075

LICENCIATURA 3,161 54% 2,738 46% 5,899

MAESTRÍA 154 46% 181 54% 335

DOCTORADO 178 50% 179 50% 357

TOTAL 5,980 53% 5,242 47% 11,222

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPOM, 2021.

Percepción ambiental

En tér mi nos ge ne ra les, la per cep ción es una sen sa ción in te rior y un pro ce so

com ple jo que re sul ta de una im pre sión ma te rial pro du ci da en los sen ti dos

cor po ra les (Barry, 2004). Asi mis mo, di chas sen sa cio nes cap ta das son pro -

pias de cada per so na en su con tex to, los in di vi duos re ci ben in for ma ción

mien tras ex plo ran y co no cen el en tor no que los ro dea. Per ci bir va más allá de

los sen ti dos, sig ni fi ca in te rio ri zar lo ob ser va do, re fle xio nar y ac tuar ante su
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pro pia rea li dad (Diehl et ál., 2004). A su vez, de las per cep cio nes se cons tru ye 

un pun to de par ti da or ga ni za do, la cual cons tan te men te su fre cam bios de bi -

do a las vi ven cias co ti dia nas (Johans son, 2013). En ca sos prác ti cos, las per -

cep cio nes tam bién cons ti tu yen la emi sión de jui cios de va lor, así como la

toma de de ci sio nes y ac cio nes con efec tos sus tan cia les en un con tex to de ter -

mi na do (Kre ye, 2016). Ante ello, to dos los in di vi duos per ci ben lo que les ro -

dea; es pe cial men te, su en tor no lo con ci ben de ma ne ra ra cio nal y cons cien te,

ac túan so bre él con con se cuen cias tan gi bles (Schwei ker et ál., 2020). Di cha

con cep ción es par ti cu lar y a la vez con ver gen te si ha bla mos de gru pos de in -

te rés, en este caso de es tu dian tes de ni vel medio superior.

Res pec to a este tema, Ca lix to-Flo res y He rre ra-Re yes (2010) afir man lo

si guien te:

La per cep ción am bien tal im pli ca el pro ce so de co no cer el am bien te fí si co

in me dia to a tra vés de los sen ti dos, a di fe ren cia del co no ci mien to am bien tal el 

cual com pren de el al ma ce na mien to, la or ga ni za ción y la re cons truc ción de

imá ge nes de las ca rac te rís ti cas ambientales que no están a la vis ta en el mo -

men to; al mis mo tiem po in ter vie ne las ac ti tu des que con res pec to al am bien -

te son los sen ti mien tos fa vo ra bles o des fa vo ra bles que las per so nas tie nen

ha cia las ca rac te rís ti cas del ambiente físico. (p. 232)

Asi mis mo, se tra ta de la ca pa ci dad de re ci bir ade cua da men te los dis tin tos 

com po nen tes del medio en el que vi ven, que es ta ble cen las ac ti tu des, sen ti -

res, e in flu yen de ma ne ra im por tan te en la orien ta ción y re gu la ción de nues -

tras ac cio nes ha cia el am bien te (Bo rro to-Pé rez et ál., 2011). Es así, que el co -

no ci mien to de la per cep ción am bien tal re sul ta de in te rés, ya que fun cio na

como re fe ren te para de sa rro llar pro yec tos edu ca ti vos re le van tes. Ante esto,

el ob je ti vo del pre sen te fue co no cer la per cep ción de es tu dian tes de PA acer -

ca de la im por tan cia de la EA, con la fi na li dad de de sa rro llar es tra te gias para

su in clu sión en este De par ta men to de Ense ñan za, Inves ti ga ción y Servicio. Se

plantean las interrogantes ¿Los estudiantes conocen la actual crisis so cioam -

bien tal? ¿son cons cien tes del im pac to am bien tal que pro vo can sus ac cio nes

co ti dia nas? ¿Po seen ac ti tu des y va lo res en pro del me dio am bien te? ¿Co no -

cen las ac ti vi da des de edu ca ción am bien tal que se de sa rro llan en PA? Las

cua les fun gen en su con jun to como guía del presente escrito.
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Materiales y métodos

Tipo de investigación

Esta es una in ves ti ga ción de tipo ex plo ra to ria de bi do al acer ca mien to a fe nó -

me nos re la ti va men te des co no ci dos para ob te ner in for ma ción y co no ci mien -

tos al res pec to. A de cir de Este ban-Nie to (2018), des cri be a este tipo de in ves -

ti ga ción como aque llas que “cons ti tu yen un ob je ti vo en sí mis mos, ge ne ral -

men te de ter mi nan ten den cias, iden ti fi can áreas, am bien tes, con tex tos y si -

tua cio nes de es tu dio, re la cio nes po ten cia les en tre va ria bles” (p. 2). Por con si -

guien te, per mi te dar paso a in ves ti ga cio nes pos te rio res que se rán la con ti -

nui dad del plan tea mien to del pro ble ma ini cial. A su vez, para el pre sen te es -

tu dio se usó la es ta dís ti ca in fe ren cial, la cual abor da pro ce di mien tos y téc ni -

cas para que la in for ma ción de una mues tra se ex tra po le a la de una po bla ción 

com ple ta, las ase ve ra cio nes que re sul tan po seen un gra do de in cer ti dum bre,

esto por que la in for ma ción ad qui ri da es par cial (Rin cón, 2019). Es una he rra -

mien ta pre ci sa para la obtención de datos.

Método

El mé to do de re co lec ción se rea li zó a tra vés del soft wa re Forms® de Offi ce

365® ge ne ra dor de en cues tas en lí nea. Res pec to al ins tru men to, se tra tó de

una en cues ta de 19 ítems, la cual con sis te en un con jun to de pre gun tas res -

pec to de una o más va ria bles a me dir (Her nán dez-Sam pie ri et ál., 2014). El

tipo de pre gun tas fue ron de tipo ce rra das, las cua les pre sen tan fa ci li dad al

mo men to de co di fi car y ana li zar de bi do a su na tu ra le za pre ci sa y cla ra. Algu -

nas con es ca la mien to de tipo Li kert, don de se pre sen ta cada afir ma ción y fue

so li ci ta da al su je to que ex ter na ra su reac ción eli gien do uno de los cin co pun -

tos o ca te go rías de la es ca la. Las va ria bles uti li za das fue ron: gra do es co lar,

gé ne ro, co no ci mien tos de la pro ble má ti ca so cioam bien tal, cul tu ra am bien tal

y ac ti vi da des de edu ca ción ambiental.

Muestra

Para esta in ves ti ga ción se con si de ró a la po bla ción como fi ni ta, de bi do que

está con for ma da por un nú me ro de ter mi na do de ele men tos en un tiem po de -

fi ni do. La uni dad de aná li sis fue ron los es tu dian tes, mien tras que la uni dad de 

mues treo se tra tó del De par ta men to de Pre pa ra to ria Agrí co la (PA) de la
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UACh. La po bla ción para el ci clo es co lar 2020-2021 (UPOM, 2021) es tu vo re -

pre sen ta da por 3,556 es tu dian tes (Ta bla 2). El ta ma ño de mues tra fue n=

391, lo cual re pre sen ta el 11% del to tal de la ma trí cu la es co lar de la PA.

Tabla 2. Número de estudiantes de Preparatoria Agrícola por nivel académico

NIVEL Y GRADO H M TOTAL

PREPARATORIA 1,907 1,649 3,556

PRIMERO 865 635 1,500

SEGUNDO 550 541 1,091

TERCERO 492 473 965

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPOM, 2021.

A su vez, el me ca nis mo para la se lec ción de la mues tra fue pro ba bi lís ti co

don de to das las par tes de la po bla ción po seen igual po si bi li dad de se lec cio -

nar se, se de ben de fi nir las ca rac te rís ti cas de la pobla ción, el ta ma ño de la

mues tra y a tra vés de una se lec ción alea to ria y/o ma nual de las uni da des de

aná li sis (Her nán dez-Sam pie ri et ál., 2014). Ade más, de tipo aza ro so y la

mues tra es tu vo dis tri bui da equi ta ti va men te en los tres gra dos aca dé mi cos

de los alum nos: pri me ro, se gun do y ter cer año escolar. En cuan to al en fo que

del es tu dio, se con si de ró un en fo que mix to, en el cual se apro ve chan las bon -

da des de los datos cuantitativos y a su vez el análisis de los mismos bajo un

carácter cualitativo.

Resultados

Res pec to a los da tos es co la res de los es tu dian tes (Fi gu ra 1), el 42% cur san el

se gun do año, el 33% pri mer año y el 25% ter ce ro. El 57% fue ron mu je res y el

43% hom bres. Su edad fue de 17 años el 37%, 16 años el 35%, 18 años el

18%, 19 años o más el 7% y 15 años el 2%. La ca te go ría de los alum nos fue de

50% be ca do ex ter no, 39% be ca do in ter no y el 19% ex ter no.
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Figura 1. Frecuencia absoluta y relativa de las variables:

grado académico, edad, género y categoría.

Fuente: elaboración propia (2023).

El apar ta do so bre co no ci mien tos de la pro ble má ti ca am bien tal es tu vo

con for ma do por 6 ítems cuya res pues ta fue sí o no (Ta bla 3). Se pue de ob ser -

var una cla ra afir ma ción para to dos los ca sos.

Tabla 3. Conocimientos de la problemática ambiental

ÍTEM
Sí No

# % # %

¿Escuchas o ves constantemente noticias sobre el medio ambiente
y su problemática? (inundaciones, incendios, mala calidad del aire, 
escasez de agua, derrames petroleros, extinción de especies, etc.)

311 79.5 80 20.5

¿Escuchas o ves constantemente noticias sobre el medio ambiente
y su problemática? (inundaciones, incendios, mala calidad del aire, 
escasez de agua, derrames petroleros, extinción de especies, etc.)

375 95.9 16 4.1

¿Consideras que los seres humanos hemos causado un
desequilibrio ecológico al planeta?

389 99.5 2 0.5

¿Crees que la actual PANDEMIA de COVID-19 tiene relación con el
impacto ambiental causado por la humanidad?

296 75.7 95 24.3

¿Sabes o tienes alguna idea de lo que es la Educación Ambiental
para la sustentabilidad?

239 61.1 152 38.9

¿Los tradicionales sistemas agrícolas y pecuarios (intensivo y/o
extensivos) tienen un gran impacto medioambiental?

358 91.5 33 8.5

Fuente: elaboración propia (2023).

107

P e r c e p c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  A m b i e n t a l  e n  e s t u d i a n t e s  d e  l a
P r e p a r a t o r i a  A g r í c o l a  d e  l a  U A C h .  U n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o



La cul tu ra am bien tal se iden ti fi có con el uso de 3 ítems cu yas res pues tas

se es ta ble cie ron en una es ca la de tipo Li kert. La pri me ra con sis tió en enun -

ciar 3 afir ma cio nes (Ta bla 4) y me dir el gra do de con cor dan cia. La se gun da se 

ob tu vo el gra do de im por tan cia a tra vés de una se rie de pre gun tas (Ta bla 5).

Por úl ti mo, hubo una in da ga ción so bre al gu nas ac cio nes proam bien ta les y la

fre cuen cia con la que la rea li zan los estudiantes a partir de 3 interrogantes

(Tabla 6).

Tabla 4. Cultura ambiental: concordancia

ÍTEM Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en

desacuerdo

Algo en
desacuerdo

En
desacuerdo

Considero que… % % % % %

los ecosistemas y los seres vivos merecen
cuidado y respeto.

95.8 3.6 0.3 0.3 0

los sistemas agrícolas, pecuarios y
forestales deben llevar a cabo
regularmente prácticas agroecológicas.

65.0 28.3 5.4 1.0 0.3

se debe ahorrar todo tipo de energía y
racionar el uso del agua.

82.1 14.3 2.8 0.5 0.3

Fuente: elaboración propia (2023).

Tabla 5. Cultura ambiental: importancia

ÍTEM Muy
importante

Importante Moderada-
mente

importante

Poco
importante

Sin
importancia

¿Qué tan importante es… % % % % %

que las sociedades lleven a cabo un
aprovechamiento sustentable de los recursos?

82.1 14.8 2.8 0 0.3

que los jóvenes utilicen lo que realmente
necesitan y evitar el hiperconsumo?

74.6 22.5 2.3 0.3 0.3

que la comunidad universitaria separe
correctamente los residuos sólidos (“basura”)?

83.4 14.5 1.8 0 0.3

Fuente: elaboración propia (2023).
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Tabla 6. Cultura ambiental: frecuencia

ÍTEM Muy
frecuentemente

Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca

¿Con qué frecuencia... % % % % %

estás consciente del impacto
ecológico que tienen tus
actividades cotidianas?

16.9 56.0 26.9 0 0.3

te interesas y aprendes acerca
de la actual problemática
ambiental?

15.6 47.8 30.5 5.6 0.5

realizas acciones con algún
beneficio medioambiental?

7.4 39.9 42.2 10.0 0.5

Fuente: elaboración propia (2023).

Re fe ren te al apar ta do fi nal de la en cues ta, in ti tu la do Edu ca ción Ambien -

tal en la Pre pa ra to ria Agrí co la, el 55% de los es tu dian tes creen ha ber rea li za -

do ac ti vi da des de EA en sus asig na tu ras, el 23% no lo con si de ra de esa ma ne -

ra, mien tras que el 18% ase gu ro no sa ber lo. Asi mis mo, exis ten es pa cios don -

de se fo men ta y prac ti ca la EA en el De par ta men to, el 30% de los alum nos sí

co no ce la ma yo ría, el 65% co no ce al gu no o al gu nos uy el 18% no sabe. Res -

pec to a la pre sen cia de con teni dos en los pro gra mas el 54% de ellos afir ma

que ha de tec ta do di chos con te ni dos, el 22% no los ha de tec ta do y el 24 res -

pon dió no sé. Re fe ren te a la im par ti ción de una asig na tu ra obli ga to ria en

don de se es tu dien co no ci mien tos de eco lo gía, sus ten ta bi li dad, cam bio

climático, contaminación, pandemias, entre otros, el 85% lo afirma, mientras

que el 15% no lo considera necesario.

En cuan to a las prin ci pa les asig na tu ras que per ci ben como res pon sa bles

del abor da je de la EA son Agro no mía (319), Bio lo gía (314), Cien cias So cia les

(209), Dis ci pli nas hu ma nís ti cas (161), Química (131) y por úl ti mo 57 es tu -

dian tes con si de ra ron que en to das las asig na tu ras. Fi nal men te, las prin ci pa -

les ac cio nes su ge ri das para im pul sar la EA en la PA son rea li zar prác ti cas de

cam po agroeco ló gi cas (229), re fo res ta cio nes den tro y fue ra de la uni ver si -

dad (219), cam pa ñas de se pa ra ción de re si duos só li dos y re ci cla je (214),

prác ti cas de la bo ra to rio en fo ca das a la so lu ción de pro ble mas am bien ta les

(153) y jor na das de sen si bi li za ción ambiental (111). En estos últimos ítems,

los estudiantes podían elegir más de una opción.
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Discusión

La pro ble má ti ca am bien tal es evi den te y para ser com pren di da se de ben co -

no cer las per cep cio nes am bien ta les de los in di vi duos que com po nen a la co -

mu ni dad es tu dian til (Bo rro to-Pé rez, 2011). Di chas con cep cio nes per mi ti rán

con du cir las ac ti tu des, for ta le cer los va lo res y pro pi ciar las bue nas ac cio nes

ha cia nues tro en tor no. Se rán un pun to de re fe ren cia para in ci dir en los es tu -

dian tes de ma ne ra pla ni fi ca da en pro del am bien te, a tra vés de me to do lo gías

cons trui das es pe cí fi ca men te para la ins ti tu ción, en las que se iden ti fi quen

for ta le zas, así como áreas de opor tu ni dad.

De acuer do con Ca lix to-Flo res y He rre ra-Re yes (2010) la per cep ción am -

bien tal:

“…pro por cio na la in for ma ción ne ce sa ria para orien tar se y po si bi li ta de ter mi nar

la di rec ción que con vie ne se guir y se lec cio nar lo más ade cua do, por que este pro -

ce so lle ga a ser tan au to má ti co en la vida dia ria que los es tí mu los pre cep túa les

que son uti li za dos para adap tar se al me dio se van ha cien do cada vez me nos vi si -

bles para el ob ser va dor ex ter no. (p. 234)

A de cir de Var gas-Ra mos y Fer nán dez-Sa la zar (2018) quien ob ser vó que

los es tu dian tes de ba chille ra to tie nen en cuen ta los pro ble mas am bien ta les

que exis ten y tie nen co no ci mien to de lo que de ben ha cer ante ello. Tal es el

caso de la PA de la UACh en don de cla ra men te el ni vel de concien cia am bien -

tal es alto, co no cen la pro ble má ti ca glo bal y cómo de ben ac tuar ante los re tos

que emer gen de ella. Asi mis mo, Ca lix to-Flo res y He rre ra-Re yes (2010) afir -

ma que “los es ti los de vida a fa vor del me dio am bien te se pue den orien tar con 

la edu ca ción am bien tal a par tir del co no ci miento de las per cep cio nes am -

bien ta les” (p. 246). Es aquí don de ra di ca la im por tan cia de los es tu dios so bre

per cep ción am bien tal. Ante esto, re sul tó evi den te que el ni vel de con cien cia

ob ser va do en los re sul ta dos es el pre ce den te idó neo para que a tra vés de la

edu ca ción am bien tal se atien dan los pro ble mas me dioam bien ta les lo ca les y

sean plan tea das po si bles so lu cio nes des de la óp ti ca de sus ac to res, para este

caso, los es tu dian tes. Con esto, se coin ci de con Ama dor-Lo ren zo (2017)

cuando men cio na que “los es tu dian tes per ci ben el en tor no e in ter pre tan en

fun ción de los prin ci pios ad qui ri dos a lo lar go de su ex pe rien cia am bien tal”

(p. 3). Son ellos, quienes constatan a través de su percepción que cuentan con

los elementos necesarios para comprender, concientizar y llevar a cabo

acciones en beneficio de todos.
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A de cir de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y su res pon sa bi li dad en in no var

cues tio nes pe da gó gi cas en mi ras de una trans for ma ción so cial con el afán de

con se guir apren di za jes sig ni fi ca ti vos y fo men tar una cul tu ra am bien tal sus -

ten ta ble (Ve láz quez y Vic to ri no, 2020). Los es tu dian tes y su con cep ción del

mun do que los ro dea debe ser un pi lar fun da men tal para la pla ni fi ca ción de

proce sos edu ca ti vos, ya que re pre sen tan un ele men to esen cial en el di na mis -

mo de los co no ci mientos, sa be res, ac ti tu des y va lo res en un es ce na rio for mal

como es la es cue la. En este caso, la PA de la UACh debe to mar como re fe ren cia 

las per cep cio nes so cioam bien ta les de los es tu dian tes y lo grar su ar ti cu la ción

con la cu rrí cu la y el per fil de egre so. Lo an te rior, a fin de cons truir una con -

cor dan cia en tre las no cio nes es tu dian ti les del me dio am bien te y su rol como

pro fe sio nis tas den tro de sis te mas agroa li men ta rios al ter na ti vos al

convencional. La meta urgente es generar comunidades de aprendizaje

conformadas por agrónomos que dialoguen con otras disciplinas y sean ca -

pa ces de ejer cer su pro fe sión con sen ti do crí ti co para lo grar tran si cio nes ha -

cia la sus tenta bi li dad (Witt ma yer et ál., 2014).

Es a tra vés de la am bien ta li za ción cu rri cu lar pue de lo gra se en tre te jer una 

re la ción en tre edu cación am bien tal, me dio am bien te, de sa rro llo sus ten ta ble

y per cep ción am bien tal, lo cual im pul sa la re fle xión y ac cio nes co lec ti vas

para su al can ce (Re yes-Ba rre ra y Ve láz quez-Ci ga rroa, 2022). Así mis mo, am -

bien ta li zar el cu rrí cu lum re quie re aten der las pro ble má ti cas lo ca les que los

es tu dian tes se ña lan y no solo vin cu lar el dis cur so de la sos te ni bi li dad con la

edu ca ción am bien tal (Gra na dos, 2017; Nay-Va le ro et ál., 2017; Car do na et ál., 

2021). Tam bién, debe con si de rar se la for ma ción de los do cen tes y ha cer los

par ti ci pes en es tos pro ce sos a tra vés de una eva lua ción con ti nua y brindán -

do les he rra mien tas que le per mi tan im pul sar una edu ca ción am bien tal para

la sus ten ta bi li dad a tra vés de la cu rrí cu la, sin de jar a un lado la per cep ción

am bien tal es tu dian til; esta úl ti ma en ten di da como un pro ce so so cial que

asig na sig ni fi ca dos al en tor no natural y su deterioro, la cual existe una

diversidad de percepción por diversos sectores de la comunidad

preparatoriana de la UACh (Castilla et ál., 2021).

El es ce na rio de la PA es idó neo para lle var a cabo pro ce sos de edu ca ción

am bien tal, ha cien do én fa sis en la ne ce si dad de pro pi ciar in no va cio nes para

la sus ten ta bi li dad de los sis te mas agroali men ta rios lo ca les (He rre ro, 2020).

La pla nea ción es tra té gi ca nos con du ci rá a te ner un im pac to sig ni fi ca ti vo en

toda la co mu ni dad de PA me dian te la com pren sión ho lís ti ca y es tu dio de sus

actores ante la cri sis so cioam bien tal (Cas tro-Mar tí nez, 2022). La PA es el De -

par ta men to de en se ñan za más im por tan te para la UACh, es aquí en don de el
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co no ci mien to de una con cien cia am bien tal es pri mor dial para la for ma ción

de su je tos crí ti cos y par ti ci pa ti vos ante los pro ble mas am bien ta les. Es la res -

pon sa bi li dad de los di ver sos ac to res que con for man a la UACh la que debe

guiar es fuer zos co lec ti vos y pro po ner cambios en los estilos de vida que

arrasan y son voraces ante un entorno con recursos finitos (Morán-Chilán et

ál., 2021).

Conclusiones

Con base en el pre sen te es tu dio se co no ce la di ver si dad de per cep cio nes de

los es tu dian tes so bre el me dio am bien te en el con tex to de la edu ca ción am -

bien tal. Las pre gun tas plan tea das per mi tie ron la ob ten ción de da tos so bre

co no ci mien tos, va lo res, ac ti tu des, opi nio nes, in te re ses y pro pues tas de tipo

am bien tal. El prin ci pal ha llaz go es que la ma yor par te de los es tu dian tes co -

no cen acer ca de la pro ble má ti ca am bien tal, el ca len ta mien to glo bal y al gu nas

ac cio nes ur gen tes en ma te ria am bien tal. Por otro lado, los es tu dian tes re co -

no cen el víncu lo en tre las ac ti vi da des agro pe cua rias y pan de mia cau sa da por

la COVID-19, iden ti fi can do que es una con se cuen cia di rec ta de la for ma in sos -

te ni ble que el ser hu ma no apro ve cha los re cur sos na tu ra les. Lo an te rior, im -

pli ca un alto ni vel de con cien cia de lo que será su co ti dia ni dad mien tras ejer -

cen su pro fe sión, así como los enor mes de sa fíos que afron ta rán en el con tex to 

regional.

Res pec to a la cul tu ra am bien tal de los es tu dian tes exis ten ac ti tu des y va -

lo res en pro del me dio am bien te, in clu so ac cio nes di rec tas de EA en los es tu -

dian tes. Ellos de tec tan con te ni dos de EA y afir man ha ber he cho ac ti vi da des

en sus asig na tu ras que han cur sa do en PA. Lo an te rior, per mi ti rá te ner un

pun to de par ti da para es tu dios de diag nós ti co en un fu tu ro so bre am bien ta li -

za ción cu rricu lar en la PA. La gran ma yo ría de es tu dian tes ha vi si ta do los es -

pa cios de la PA en don de se rea li za di rec ta men te la EA: MUBEA, Inver na de ro

y Acua rio, Orqui da rio y Casa so lar. Ade más, iden ti fican a las asig na tu ras con

ma yor res pon sa bi li dad para el abor da je de la EA y ade más con si de ran que to -

das tie nen un gra do de in je ren cia en la pro ble má ti ca. Esto mues tra, que im -

plí ci ta men te tie nen pre sen te que la EA debe ser abor da da de for ma in ter dis -

ci pli nar y que la PA cuen ta con es pa cios para ello. Esto no sig ni fi ca que se de -

ben de jar de bus car nuevos espacios pedagógicos y recursos didácticos que

favorezcan la sustentabilidad no sólo como discurso sino como práctica y

forma de vida.
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A par tir de las per cep cio nes de los es tu dian tes se po drán de sa rro llar pro -

pues tas edu ca ti vas, con la fi na li dad de ge ne rar cam bios en las de ci sio nes de

los in di vi duos ha cia su en tor no y a su vez, de pro ce sos for ma ti vos que for ta -

lez can los cam bios de com por ta mien tos am bien ta les fa vo ra bles. La in for ma -

ción re ca ba da es su ma men te va lio sa, per mi ti rá pro po ner un plan de ac ción

para in cluir la edu ca ción am bien tal en la Pre pa ra to ria Agrí co la con ac cio nes

con cre tas y sis te ma ti za das des de la óp ti ca de los es tu dian tes, quie nes son

par te fun da men tal para la con se cu ción del pre sen te proyec to. A cor to pla zo,

será con ve nien te pro veer he rra mien tas a los es tu dian tes para que cons -

truyan jun to con las co mu ni da des, al gu nas so lu cio nes in te gra les a los pro ble -

mas ac tua les del sec tor agro pe cua rio. Lo an te rior, im pli ca trans ver sa li zar no

sólo la edu ca ción ambiental, sino también la agroecología, como uno de los

paradigmas emergentes más sólidos para construir sistemas agroali men ta -

rios resilientes.

113

P e r c e p c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  A m b i e n t a l  e n  e s t u d i a n t e s  d e  l a
P r e p a r a t o r i a  A g r í c o l a  d e  l a  U A C h .  U n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o



Re fe ren cias

Ama dor-Lo ren zo, E. L., Gar cía-Ro drí guez, M. E., & Vi lla lón-Le grá, G. (2017). Di dác ti ca

de las len guas ex tran je ras in no va do ra para in tro du cir el in glés en 1ro y 2do

gra do. Va ro na, (74), 1-7. https://n9.cl/ptk6

Álva rez, A. A., Gó mez, U. M., & Cas ti llo, R. D. (2010). La for ma ción hu ma nis ta del in ge -

nie ro agró no mo a tra vés de la edu ca ción am bien tal. Di dasc@ lia: di dác ti ca y

edu ca ción, 1(4), 1-18. https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didas

calia/article/view/27

Arias-Orte ga. M. A., & Ro sa les-Ro me ro, S. (2019). Edu ca ción am bien tal y co mu ni ca -

ción del cam bio cli má ti co. Una pers pec ti va des de el aná li sis del dis cur so. Re -

vis ta me xi ca na de in ves ti ga ción edu ca ti va, 24 (80), 247-269.

https://n9.cl/02a4s

Barry, A. M. (2004). Per cep tion theory. In Smith, K. L., Mo riarty, S., Ken ney, K., & Bar -

bat sis, G. (Eds.). Hand book of vi sual com mu ni ca tion (pp. 67-84). Rout led ge.

Be rrouet, L. M., Ma cha do, J., & Vi lle gas-Pa la cio, C. (2018). Vul ne ra bi lity of so cio-eco -

lo gi cal systems: A con cep tual Fra me work. Eco lo gi cal Indi ca tors, 84, 632-647.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.051

Bo rro to-Pé rez, M., Ro drí guez-Pé rez, L., Re yes-Ra mí rez, A., & Ló pez-Váz quez, B. .

(2011). Per cep ción am bien tal en dos co mu ni da des cu ba nas. M+A. Re vis ta

Elec tró nic@ de Me dio Ambien te, 10 (1), 13-29. https://n9.cl/2t51d

Ca lix to-Flo res, R., & He rre ra-Re yes, L. (2010). Estu dio so bre la per cep cio nes y la edu -

ca ción am bien tal. Tiem po de Edu car, 11(22), 227-249.   https://n9.cl/0qx7m

Car do na, J., Cu bi des, F., & Lam prea, M. (2021). Apro xi ma cio nes al con cep to de am -

bien te: per cep cio nes de ado les cen tes. Re vis ta Gua te mal te ca de Edu ca ción Su -

pe rior, 4(1), 32-42. https://doi.org/10.46954/revistages.v4i1.52

Cas ti lla, V., Ca ne va ro, S., & Ló pez, M. B. (2021). Mi gra ción, de gra da ción am bien tal y

per cep cio nes del ries go en la cuen ca del río Re con quis ta (Bue nos Ai res,

Argen ti na). Re vis ta de Estu dios So cia les, (76), 41-57. https://n9.cl/fjsbj

Cas ti llo, A. (2023). Apro pia ción so cial del co no ci mien to so cioe co ló gi co. Edi to rial Uni -

ver si dad de Gua da la ja ra.

Cas tro-Mar tí nez, O. R. (2022). “La edu ca ción am bien tal en la Pre pa ra to ria Agrí co la

de la UACh: Esta do y pros pec ti va”. En Cas tro-Mar tí nez, O. R., Ri ve ra-Ra mí rez,

J. M., & Fon tal vo-Buel vas, J. C. (coord.).  Inter ven cio nes y es tu dios so cioam bien -

ta les: Expe rien cias in ter dis ci pli na rias para la sus ten ta bi li dad (pp.23-41).  Uni -

ver si dad Au tó no ma Cha pin go. https://n9.cl/b 5nf5

114

A g r i c u l t u r a ,  h u e r t o s  e d u c a t i v o s  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o e c o l ó g i c a s
E x p e r i e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  M é x i c o

https://n9.cl/ptk6
https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didas%20calia/article/view/27
https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didas%20calia/article/view/27
https://n9.cl/02a4s
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.051
https://n9.cl/2t51d
https://n9.cl/0qx7m
https://doi.org/10.46954/revistages.v4i1.52
https://n9.cl/fjsbj
https://n9.cl/b%205nf5


Cer van tes, M. I. S., Gón go ra, C. D. L. Á. G., & Guz mán, R. E. P. (2018). La edu ca ción am -

bien tal en la for ma ción so ciohu ma nis ta del in ge nie ro agró no mo. Opun tia Bra -

va, 10(1), 171-183. https://bit.ly/3Ja0eAo

Chá vez-Are lla no, M. E. (2008). Ser in dí ge na en la edu ca ción su pe rior ¿des ven ta jas

rea les o asig na das?. Re vis ta de la Edu ca ción Su pe rior, 36 (148), 31-55.

https://n9.cl/5tzmkn

Diehl, R. L., Lot to, A. J., & Holt, L. L. (2004). Speech per cep tion. Annu. Rev. Psychol., 55,

149-179. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142 028

Ebbes son, J. (2010). The rule of law in go ver nan ce of com plex so cio-eco lo gi cal chan -

ges. Glo bal Envi ron men tal Chan ge, 20(3), 414-422.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.10.009

Este ban-Nie to, N. T. (2018). Ti pos de in ves ti ga ción. Re po si to rio Insti tu cio nal Uni ver -

si dad San to Do min go de Guz mán. https://n9.cl/6tuxz

Gra na dos, J. (2017). La com pren sión y dis tin ción de en fo ques in ter dis ci pli na rios a

par tir de la for mu la ción de pre gun tas en edu ca ción am bien tal para la sos te ni -

bi li dad. Ense ñan za de las cien cias: re vis ta de in ves ti ga ción y ex pe rien cias di dác -

ti cas, (núm. Extra), 3125-3130. https://n9.cl/lj0lc

Hart, P. (2003). Re flec tions on re vie wing edu ca tio nal re search:(Re) sear ching for va -

lue in en vi ron men tal edu ca tion. Envi ron men tal Edu ca tion Re search, 9(2),

241-256. https://doi.org/10.1080/13504620303479

He rre ro, M., Thorn ton, P. K., Ma son-D’Croz, D., Pal mer, J., Ben ton, T. G., Bo dirsky, B. L.,

... & West, P. C. (2020). Inno va tion can ac ce le ra te the tran si tion to wards a sus -

tai na ble food system. Na tu re Food, 1(5), 266-272. https://doi.org

/10.1038/s43016-020-0074-1

Her nán dez-Sam pie ri, R., Fer nán dez-Co lla do, C., & Bap tis ta-Lu cio, M. (2014). Me to do -

lo gía de la in ves ti ga ción. (6a edi ción) Mc Graw-Hill. https://n9.cl/2i4

INEGI. (2018).  Esta dís ti cas a pro pó si to del… Día mun dial del me dio am bien te (5 de ju -

nio). Co mu ni ca do de pren sa núm. 260/18. 1-3. https://n9.cl/os1hj

Jax, K. (2005). Func tion and “func tio ning” in eco logy: what does it mean?. Oi kos,

111(3), 641-648. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2005.13851.x

Johans son, C. (2013). Views on and per cep tions of ex pe rien ces of touch avoi dan ce:

An ex plo ra tory study. Cu rrent Psycho logy, 32, 44-59.

https://doi.org/10.1007/ s12144-012-9162-1

John-Frank, D., Jeong-Ro bin son, K., & Ole sen, J. (2011). The glo bal ex pan sion of en vi -

ron men tal edu ca tion in uni ver si ties. Com pa ra ti ve Edu ca tion Re view, 55(4),

546-573. https://doi.org/10.1086/661253

Kre ye, M. E. (2016). Uncer tainty and Beha viour: Per cep tions, De ci sions and Actions in

Bu si ness. Rout led ge.

115

P e r c e p c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  A m b i e n t a l  e n  e s t u d i a n t e s  d e  l a
P r e p a r a t o r i a  A g r í c o l a  d e  l a  U A C h .  U n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o

https://bit.ly/3Ja0eAo
https://n9.cl/5tzmkn
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142%20028
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.10.009
https://n9.cl/6tuxz
https://n9.cl/lj0lc
https://doi.org/10.1080/13504620303479
https://doi.org/10.1080/13504620303479
https://doi.org/10.1080/13504620303479
https://n9.cl/2i4
https://n9.cl/os1hj
https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2005.13851.x
https://doi.org/10.1007/%20s12144-012-9162-1
https://doi.org/10.1086/661253


Leff, E. (2014). La apues ta por la vida: Ima gi na ción so cio ló gi ca e ima gi na rios so cia les

en los te rri to rios am bien ta les del sur. Bue nos Ai res: Si glo Vein tiu no Edi to res.

Let, M., & Pal, S. (2023). So cio-eco lo gi cal well-being pers pec ti ves of wet land loss sce -

na rio: A re view. Jour nal of Envi ron men tal Ma na ge ment, 326, 116692.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116692

Ma ler, K. G. (1990). Eco no mic theory and en vi ron men tal de gra da tion: a sur vey of

some pro blems. Re vis ta de Aná li sis Eco nó mi co, 5(2), 7-17.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7912121

Man ci ni, M. C., & Do na ti, M. (Eds.). (2012). Lo cal agri-food systems in a glo bal world:

Mar ket, so cial and en vi ron men tal cha llen ges. Cam brid ge Scho lars Pu blis hing.

Mo rán-Chi lán, J. H., Pi ba que-Pion ce, M. S., Pe na fiel-Loor, J. F., & Pa rra les-Re yes, J. E.

(2021). Los re cur sos na tu ra les y su in ci den cia en la res pon sa bi li dad so cial.

Do mi no de las Cien cias, 7(5), 1243-1261. https://doi.org/10.23857/dc.

v7i5.2308

Nay-Va le ro, M., & Cor de ro-Bri ce ño, M. (2019). Edu ca ción Ambien tal y Edu ca ción

para la Sos te ni bi li dad: his to ria, fun da men tos y ten den cias. Encuen tros, 17(2),

24-45.  https://doi.org/10.15665/encuent.v17i02.661

Oso rio-Gar cía, S. N. (2011). La me ta mor fo sis de la hu ma ni dad en la era pla ne ta ria y la 

emer gen cia de la an tro po lí ti ca. Re vis ta de Re la cio nes Inter na cio na les, Estra te -

gia y Se gu ri dad, 6(2), 139-161. http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v6n2

/v6n2a07.pdf

Pa re des-Chi, A. A. (2015). Theory and prac ti ce in en vi ron men tal edu ca tion: a Me xi -

can case study (Doc to ral dis ser ta tion). Aus tra lia: Dea kin Uni ver sity.

Pich ler, M., Schaf fart zik, A., Ha berl, H., & Görg, C. (2017). Dri vers of so ciety-na tu re re -

la tions in the Anthro po ce ne and their im pli ca tions for sus tai na bi lity trans for -

ma tions. Cu rrent Opi nion in Envi ron men tal Sus tai na bi lity, 26, 32-36.

https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.017

Re yes- Ba rre ra, D. M., & Ve láz quez-Ci ga rroa, E. (2022). Per cep ción am bien tal de es -

tu dian tes de la Uni ver si dad de Gua na jua to. Ha cia una am bien ta li za ción cu rri -

cu lar in te gral. Re vis ta Elec tró ni ca En Edu ca ción Y Pe da go gía, 6(11), 115-1130.

https://doi.org/10.15658/rev.elec tron.educ.pe da gog22.11061109

Rin cón, L. (2019). Una in tro duc ción a la es ta dís ti ca in fe ren cial. Ciu dad de Mé xi co:

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. https://n9.cl/64fo1

Sal ga do, B. M. C. (2007). Edu ca ción am bien tal y edu ca ción para el de sa rro llo sos te ni -

ble en Amé ri ca La ti na. Re vis ta de la Cá te dra Unes co so bre de sa rro llo sos te ni ble,

1, 29-37. https://bit.ly/3FjKMAB

116

A g r i c u l t u r a ,  h u e r t o s  e d u c a t i v o s  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o e c o l ó g i c a s
E x p e r i e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  M é x i c o

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7912121
https://doi.org/10.23857/dc.%20v7i5.2308
https://doi.org/10.23857/dc.%20v7i5.2308
https://doi.org/10.15665/encuent.v17i02.661
http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v6n2%20/v6n2a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v6n2%20/v6n2a07.pdf
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.017
https://n9.cl/64fo1
https://bit.ly/3FjKMAB


Sa li nas, M. F. P. (2017). Lu chas en de fen sa del te rri to rio. Re fle xio nes des de los con -

flic tos so cio am bien ta les en Mé xi co. Acta so cio ló gi ca, 73, 197-219.

https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.08.007

Schwei ker, M., Ampat zi, E., Andar gie, M. S., Ander sen, R. K., Azar, E., Bart hel mes, V. M.,

... & Zhang, S. (2020). Re view of mul ti-do main ap proa ches to in door en vi ron -

men tal per cep tion and beha viour. Buil ding and Envi ron ment, 176, 106804.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106804

Sen ge, P. M., Schar mer, C. O., Ja wors ki, J., & Flo wers, B. S. (2005). Pre sen ce: An ex plo ra -

tion of pro found chan ge in peo ple, or ga ni za tions, and so ciety. Cu rrency.

Sin ger-Bro dows ki, M. (2023). The po ten tial of trans for ma ti ve lear ning for sus tai na -

bi lity tran si tions: mo ving be yond for mal lear ning en vi ron ments. Envi ron -

ment, De ve lop ment and Sus tai na bi lity, 1-19.

https://doi.org/10.1007/s10668-022-02444-x

Sta ple ton, S. R. (2020). To ward cri ti cal en vi ron men tal edu ca tion: A stand point

analy sis of race in the Ame ri can en vi ron men tal con text. Envi ron men tal Edu ca -

tion Re search, 26(2), 155-170. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.

1648768

Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go [UACh]. (2009). Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal

(2009-2025). UPOM-Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. https://n9.cl/q4pie

Uni dad de Pla nea ción, Orga ni za ción y Mé to dos (UPOM). (2021). Esta dís ti cas de bol si -

llo 2021. Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. https://n9.cl/t4kqj

Uni dad de Pla nea ción, Orga ni za ción y Mé to dos (UPOM). (2022). Anua rio Esta dís ti co

2021. Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go. https://n9.cl/f1ujn

Var gas-Ra mos, C., & Fer nán dez-Sa la zar, M. C. (2018). Per cep ción de la edu ca ción am -

bien tal en alum nos del ni vel me dio su pe rior. Re vis ta Atlan te: Cua der nos de

Edu ca ción y De sa rro llo (Agos to de 2018). En lí nea: https://n9.cl/doyor

Ve láz quez-Ci ga rroa, E., & Vic to ri no-Ra mí rez, L. (2021). “Insti tu cio nes edu ca ti vas con 

un en fo que sus ten ta bles. Eva lua ción del pro yec to EPO100 ha cia la sus ten ta bi -

li dad” en Ve láz quez-Ci ga rroa, E.; Sán chez-Ca rras co, M. J. (coord.). So cie dad,

per ma cul tu ra y agri cul tu ra sus ten ta ble. Ha cia una edu ca ción y cul tu ra am bien -

tal (pp.21-36). Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, https://n9.cl/j3y4q

Witt ma yer, J. M., Schäpke, N., van Steen ber gen, F., & Omann, I. (2014). Ma king sen se

of sus tai na bi lity tran si tions lo cally: how ac tion re search con tri bu tes to ad -

dres sing so cie tal cha llen ges. Cri ti cal po licy stu dies, 8(4), 465-485.

https://doi.org/10.1080/19460171.2014.957336

Zo rri lla-Gon zá lez, F. (2015). Re fle xión crí ti ca: edu ca ción su pe rior, in no va ción so -

cioam bien tal, co no ci mien to y apro pia ción ins ti tu cio nal. Re vis ta de Edu ca ción

y De sa rro llo, 32, 77-86. https://bit.ly/3YGy5qe

117

P e r c e p c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  A m b i e n t a l  e n  e s t u d i a n t e s  d e  l a
P r e p a r a t o r i a  A g r í c o l a  d e  l a  U A C h .  U n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o

https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.08.007
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106804
https://doi.org/10.1007/s10668-022-02444-x
https://doi.org/10.1080/13504622.2019.%201648768
https://doi.org/10.1080/13504622.2019.%201648768
https://n9.cl/q4pie
https://n9.cl/t4kqj
https://n9.cl/f1ujn
https://n9.cl/doyor
https://n9.cl/j3y4q
https://doi.org/10.1080/19460171.2014.957336
https://bit.ly/3YGy5qe




Sección II
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El huerto como recurso didáctico para la
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Resumen

El ob je ti vo de este tex to es pro po ner el huer to como re cur so di dác ti co para la

en se ñan za y el apren di za je de la bio lo gía a ni vel uni ver si ta rio, así como al gu -

nas apro xi ma cio nes y re fle xio nes para su ar ti cu la ción pe da gó gi ca. Lo an te -

rior, ha sido abor da do des de la pers pec ti va del diá lo go re fle xi vo, te nien do en

cuen ta la ex pe rien cia y el con tex to for ma ti vo de un huer to uni ver si ta rio. El

cuer po cen tral del tex to se di vi de en cua tro apar ta dos que vin cu lan al huer to

con te mas fun da men ta les de la en se ñan za en edu ca ción su pe rior y más pre ci -

sa men te so bre la bio lo gía. (1) Des crip ción de los atri bu tos y ca rac te rís ti cas

que po si cio nan al huer to como un buen re cur so di dác ti co para la en se ñan za

de las cien cias bio ló gi cas. (2) Vin cu la ción en tre es tos agroe co sis te mas y el

de sa rro llo de com pe ten cias teó ri cas, heu rís ti cas y axio ló gi cas en los es tu -

dian tes. (3) Impor tan cia del fo men to de ha bi li da des de pen sa mien to en los

fu tu ros bió lo gos a par tir del tra ba jo en el huer to. (4) Afi ni dad del apren di za je 

ba sa do en pro ble mas para pro du cir a tra vés del huer to co no ci mien tos cien tí -

fi cos en el cam po de la bio lo gía. En de fi ni ti va, los huer tos son au las y la bo ra -

to rios vi vos de en se ñan za y apren di za je que pue de lle gar a te ner un apor te

sig ni fi ca ti vo en la edu ca ción in te gral de los futuros profesionistas.

Pa la bras cla ve: Hor ti cul tu ra, pe da go gía, uni ver si dad (Te sau ros); cien -

cias bio ló gi cas, di dác ti ca (pa la bras de los au to res).

Abstract

The objective of this text is to propose gardens as an educational resource for

biology teaching and learning at university level, as well as some approaches

and reflections for its educational articulation. This has been addressed from

the reflexive dialogue perspective, considering the experience and formative

context of a university garden. The main part of the text is divided into four

sections that link gardens with fundamental topics of teaching in higher

education and, mainly, with biology. (1) Description about attributes and

characteristics that make gardens good educational resources for biological

sciences teaching. (2) Link between these agroecosystems and the

development of theoretical, heuristic, and axiological competencies in

students. (3) Importance of the development of thinking skills in future

biologists from work in gardens. (4) Affinity for learning based on problems,

to develop scientific knowledge in the field of biology through work in
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gardens. Definitely, gardens are living, teaching and learning lecture rooms

and laboratories that can contribute significantly to the complete education

of future professionals.

Key words: Hor ti cul tu re, pe da gogy, uni ver sity (The sau rus); bio lo gi cal

scien ces, di dac tics (aut hors’ key words.)
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Introducción

Los do cen tes uni ver si ta rios que orien tan los co no ci mien tos en dis ci pli nas

cien tí fi cas afron tan di fe ren tes de sa fíos al mo men to de en se ñar (Ro drí guez,

2002). Espe cial men te, pre sen tan in con ve nien tes para de sa rro llar com pe ten -

cias, abor dar te mas trans ver sa les, ge ne rar apren di za jes sig ni fi ca ti vos, de sa -

rro llar ha bi li da des de pen sa mien to crí ti co y pro mo ver una edu ca ción in te -

gral (Que ve do y Lu zar do, 2009). En este sen ti do, una de las prin ci pa les di fi -

cul ta des que atra vie san los do cen tes es en con trar es tra te gias me to do ló gi cas

e ins tru men tos di dác ti cos que pro mue van este tipo de es ce na rios y que tras -

cien da en pro ce sos pe da gó gi cos exi to sos (Say fid di no vich, 2021).

Du ran te la for ma ción de los es tu dian tes de ni vel su pe rior es ne ce sa rio

que los pro ce sos de enseñan za y apren di za je se re la cio nen di rec ta men te con

el en tor no na tu ral, so cial y pro duc ti vo (Guibo-Sil va, 2014). Asi mis mo, to mar -

los en cuen ta en la pla nea ción me to do ló gi ca de los pro fe so res ante los pro -

ble mas so cia les y así bus car so lu cio nes a par tir de la apli ca ción del co no ci -

mien to de las di fe ren tes cien cias. En este pun to, des de una apro xi ma ción

epis te mo ló gi ca, la di dác ti ca es ta ble ce cla ra men te no de jar de lado el víncu lo

en tre los pro ce sos for ma ti vos y el con tex to so cio cul tu ral (Mo ma nu, 2012).

De bi do a que el en tor no pue de o no car gar de sig ni fi ca dos y facilitar esos

conocimientos que se construyen de forma colectiva entre los docentes y los

estudiantes.

Por otra par te, es re cu rren te per ci bir que los do cen tes son ex per tos en tó -

pi cos se lec tos, pero en mu chas oca sio nes pre sen tan di fi cul ta des para co mu -

ni car sus co no ci mien tos a los es tu dian tes (Fondón et ál., 2010). Esto se debe

evi den te men te a la fal ta de fun da men ta ción pe da gó gi ca y di dác ti ca, dis ci pli -

nas que apor tan he rra mien tas im por tan tes para orien tar los pro ce sos edu ca -

ti vos y me jo rar el arte de en se ñar (Mesa et ál., 2003). Po cas ve ces los do cen -

tes uni ver si ta rios son cons cien tes o ad mi ten este tipo de de fi cien cias (He -

rrán-Gas cón y Gon zá lez-Sán chez, 2003); por ello re sul ta trascen den tal sen si -

bi li zar los acer ca de la in mi nen te ne ce si dad de ad qui rir aser ti va men te fun da -
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men tos pe da gó gi cos y di dác ti cos. Esto con la in ten ción de pro pi ciar pro ce sos

de innovación educativa y provocar la mejora sustancial de los procesos

formativos (Jarauta-Borrasca y Medina-Moya, 2009).

Di chos fun da men tos, in clu yen la bús que da cons tan te de nue vos re cur sos

di dác ti cos que fa ci li ten no solo la trans mi sión de co no ci mien tos (Za bal za,

2013), sino tam bién la re fle xión crí ti ca de los sa be res cien tí fi cos, los cua les se 

mo di fi can y ac tua li zan de for ma di ná mi ca (Lan di ni, 2010). En este sen ti do,

una par ti cu la ri dad en este tipo de he rra mien tas pe da gó gi cas es que de ben

guar dar afi ni dad con la cien cia que se en se ña (Ussa, 2008). En el caso de la Li -

cen cia tu ra en Bio lo gía, exis ten diferen tes re cur sos di dác ti cos uti li za dos para

su en se ñan za, ta les como pre sen ta cio nes de dia po si ti vas, la bo ra to rios, her -

ba rios, mu seos, en tre otros (Acos ta y Gar cía, 2012; Suá rez-Ra mos, 2017).

Cada uno de ellos re sul ta útil para abor dar te mas fun da men ta les de la bio lo -

gía; no obs tan te, su pre sencia en las instituciones no siempre está

garantizada, por lo que resulta conveniente visualizar otras opciones viables

y eficientes.

Algu nas de esas al ter na ti vas son los huer tos edu ca ti vos, áreas ver des

pro duc ti vas que fun cio nan como aula-la bo ra to rio para la en se ñan za y el

apren di za je (Fon tal vo-Buel vas et ál., 2021). Espa cios in te rac ti vos que fa ci li -

tan al do cen te su de sen vol vi mien to para tran si tar jun to con los es tu dian tes

de la teo ría a la prác ti ca y ge ne rar mo men tos de diá lo go y re fle xión (Eu ge -

nio-Go zal bo y Ara gón, 2017). De esa ma ne ra se ha to ma do el Huer to Agroe co -

ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, un

cla ro ejem plo de he rra mien ta feha cien te que apo ya el pro ce so dialó gi co de la

en se ñan za y apren di za je de la bio lo gía. En este es ce na rio, con este en sa yo es -

pe ra mos pro po ner la ido nei dad que el huer to pue de te ner para la en se ñan za

y el apren di za je de la bio lo gía a ni vel uni ver si ta rio. Lo an te rior, con la in ten -

ción de pro por cio nar a los do cen tes un recurso didáctico alternativo y

dinámico para el desarrollo de procesos pedagógicos dentro del campo de las 

ciencias biológicas.

Abordaje

Esta pro pues ta se abor da des de la pers pec ti va del diá lo go re fle xi vo, una es -

tra te gia em plea da por los do cen tes para ex pli ci tar su ra zo na mien to dis ci pli -

nar, así como para co lo car én fa sis en el pro ce di mien to y jus ti fi ca ción de su

queha cer edu ca ti vo (Man ri que et ál., 2020). En este sen ti do, el diá lo go re fle -

xi vo se sus ten ta en la ex pe rien cia y se de sa rro lla en un con tex to for ma ti vo; en 
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este caso, re fle xio na mos en tor no a los pro ce sos pe da gó gi cos aso cia dos al

Huer to Agroe co ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía-Xa la pa de la Uni ver si dad Ve -

ra cru za na (Fon tal vo-Buel vas, 2021). A con ti nua ción, al gu nas apro xi ma cio -

nes y re fle xio nes para la ar ti cu la ción pe da gó gi ca de los huer tos con la en se -

ñan za y apren di za je de la bio lo gía en con tex tos uni ver si ta rios (Figura 1).

Figura 1. Aproximación para la articulación de huertos educativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la biología a nivel universitario.

Fuente: elaboración propia (2022).

El huerto como recurso didáctico

Un re cur so di dác ti co efi cien te debe ayu dar al do cen te a cum plir con su fun -

ción edu ca ti va; es de cir, apor tar in for ma ción re le van te y com ple men ta ria, fa -

ci li tar la en se ñan za y apren di za je y vin cu lar los as pec tos teó ri cos con si tua -

cio nes prác ti cas (Leal, 2005). En efec to, el huer to cum ple con to dos es tos cri -

te rios men cio na dos, pero tam bién pre sen ta otros atri bu tos (Ta bla 1) que le

otor gan ga ran tías para ser uti li za do en la en se ñan za de la li cen cia tu ra en bio -

lo gía. Por lo an te rior, des ta ca mos que el huer to pue de lle gar a ser un re cur so

di dác ti co im por tan te para los do cen tes que en se ñan bio lo gía a ni vel li cen cia -
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tu ra. Se tra ta de un ex ce len te es pa cio que con vier te a los cen tros uni ver si ta -

rios en si tios que po si bi li tan múl ti ples ex pe rien cias de apren di za je (Ce ba llos, 

2017). Este tipo de es ce na rios se po ten cia li zan cuan do se adop ta un mo de lo

de ges tión agroe co ló gi ca, en el que hay va rie dad de cul ti vos y re cur sos dis -

pues tos para la en se ñan za (Ga chuz, 2015). De esta for ma, el huer to fun cio na

como un in cen ti vo y una mo ti va ción que des pier ta el in te rés y la cu rio si dad

de los es tu dian tes (López et ál., 2011).

Tabla 1. Atributos y características del huerto como recurso didáctico

Atributo Características

Multifuncionalidad Funciona como aula, laboratorio y espacio de esparcimiento

Flexibilidad Áreas adaptables que pueden modificarse constantemente

Orientación sistémica Permite abordar y formular problemas como sistemas

Esencialidad comunicativa Por sí mismo ofrece información e incita a la reflexión

Potenciación de la diversificación Ofrece diferentes oportunidades de aprendizaje

Interactividad Incita a relacionarse consigo mismo, los demás y el entorno

Sensorial Estimula los sentidos e incita la curiosidad de los estudian tes

Fuente: elaboración propia (2022).

En todo caso, el va lor del huer to como re cur so di dác ti co de pen de de la ex -

per ti cia y des tre za con que los do cen tes lo uti li cen en los pro ce sos de en se -

ñan za y apren di za je. Los aca dé mi cos que ense ñan la bio lo gía, a tra vés del

huer to edu ca ti vo pue den fa ci li tar pro ce sos de en se ñan za en tor no a pro ce -

sos, sis te mas, fun cio nes, me ca nis mos y otros ca rac te res bio ló gi cos re la cio na -

dos con los se res vi vos, así como asun tos in ter dis ci pli na rios (Retz laff-Fürst,

2016). Ade más, el huer to re pre sen ta un es pa cio vi ven cial en don de el es tu -

dian te pue de ob ser var y ex pe ri men tar con di ver sos se res vi vos en un en tor -

no, aun que no na tu ral, si ma ne ja do de for ma agroe co ló gi ca. A di chos or ga nis -

mos, se les pue de es tu diar des de sus cla si fi ca cio nes ta xo nó mi cas, re la cio nes

eco ló gi cas, re des tró fi cas, parti ci pa ción en los ci clos bio geo quí mi cos, etc.

Todo esto con una vi sión integrativa y aplicada, donde el conocimiento

biológico puede ponerse al servicio de problemas contextuales para

propiciar un aprendizaje situado.
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El huerto y el desarrollo de competencias

A pe sar de la mo di fi ca ción de pla nes de es tu dios uni ver si ta rios ha cia una

orien ta ción al de sa rro llo de com pe ten cias en los es tu dian tes, la en se ñan za

ac tual se apo ya en un en fo que pe da gó gi co en ca mi na do ha cia la mera ad qui si -

ción de co no ci mien tos (To bón, 2006). Aun que el do mi nio de sa be res cien tí fi -

cos es esen cial para el de sa rro llo del pen sa mien to de los bió lo gos, esto no ga -

ran ti za su for ma ción in te gral. Por ello, se re quie re que los do cen tes vi sua li -

cen nue vos re cur sos di dác ti cos, que po si bi li ten en los es tu dian tes el de sa rro -

llo de asun tos heu rís ti cos orien ta dos a pro ce sos, así como axio ló gi cos en fo ca -

dos en el ejer ci cio del ser (Fer nán dez, 2009). En este sen ti do, el huer to edu ca -

ti vo re sul ta opor tu no para ate rri zar sa be res en la bo res de ma ne jo, pero tam -

bién para cons truir em pa tía so cial y am bien tal (Ampue ro et ál., 2015).

A de cir de Incháus te gui (2018) y su con cep ción de las com pe ten cias

como un en fo que me ra men te prác ti co, con una ver da de ra apli ca ción en la

vida co ti dia na y como un con jun to de atri bu tos que po see una per so na con si -

de ra da com pe ten te para el de sa rro llo de una ac ti vi dad. Es aquí, don de el

huer to ad quie re un gran po ten cial para lo grar los co no ci mien tos, ha bi li da des 

y ac ti tu des que requie re un es tu dian te uni ver si ta rio. Ade más, coin ci de di rec -

ta men te con los re tos plan tea dos des de el mapa cu rri cu lar de las ins ti tu cio -

nes edu ca ti vas y su nue va apues ta por la edu ca ción emo cio nal y la sus ten ta -

bi li dad en un mun do com ple jo (Enrí quez, 2017). Los es pa cios cul ti va dos per -

mi ten el de sa rro llo de com pe ten cias axio ló gi cas, heu rís ti cas y teó ri cas a par -

tir de sa be res mul ti dis ci pli na rios (Ni co lás et ál., 2017). Al tiem po que es via -

ble abor dar te mas trans ver sa les re la cio na dos con sustentabilidad,

democracia, educación ambiental, alimentación saludable, valores, arte y

creatividad (Merçon et ál., 2012).

A tra vés del huer to como eje de la en se ñan za en la Li cen cia tu ra de Bio lo -

gía, es po si ble fa ci li tar al alum no una va rie dad de co no ci mien tos que per te -

ne cen a cam pos muy es pe cia li za dos como: quí mi ca, zoo lo gía, bo tá ni ca, eco lo -

gía, fi sio lo gía, ge né ti ca, evo lu ción, etc. No obs tan te, la par ti cu la ri dad de los

huer tos ra di ca en su ido nei dad para plan tear ac ti vi da des en ca mi na das al sa -

ber ha cer, sa ber ser, sa ber sen tir y sa ber apren der (Ni co lás et ál., 2014). Y es

esta úl ti ma com pe ten cia la que urge in cen ti var para que los es tu dian tes de

bio lo gía lo gren ad qui rir una au to no mía in te lec tual, que les per mi ta au to ges -

tio nar sus pro ce sos de apren di za je y guiar lí neas de in ves ti ga ción (Ro drí -
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guez, 2006). En este nue vo es ce na rio de apren di za je, debe pro cu rar se que los 

es tu dian tes sean se lec ti vos y crí ti cos con la va rie dad de in for ma ción exis ten -

te en el con tex to de la so cie dad del co no ci mien to (Du rán, 1997).

El huerto y las habilidades del pensamiento crítico

El de sa rro llo de ha bi li da des de pen sa mien to se hace cada vez más ne ce sa rio

en tre los es tu dian tes de bio lo gía (Mon to ya, 2007). De bi do a las cons tan tes di -

fi cul ta des para pro ce sar in for ma ción, ad qui rir co no ci mien tos y re sol ver si -

tua cio nes con flic ti vas; as pec tos que de sen ca de nan de fi cien cias cla ras en el

apren di za je. En este con tex to, el huer to edu ca ti vo ofre ce un es ce na rio ideal

para el de sa rro llo de ha bi li da des de pen sa mien to en sus tres ni ve les cre cien -

tes: li te ral, in fe ren cial y crí ti co (Aran go-Mu ñoz, 2018). Des de este pun to de

vis ta, pro mo ver el de sa rro llo del pen sa mien to crí ti co en el huer to, in vo lu cra

un pro ce so di ná mi co en el que los es tu dian tes ob ser van fe nó me nos, plan tean 

hi pó te sis, ana li zan da tos, cons tru yen ar gu men tos y ge ne ran pro pues tas ló gi -

cas. Este tipo de pro ce sos son es tán vin cu la dos con la ge ne ra ción de co no ci -

mien tos en las cien cias bio ló gi cas, pero tam bién se re la cio nan con la vida la -

bo ral y per so nal de los fu tu ros pro fe sio nis tas (Ro drí guez-Ha ros et ál., 2013).

El en fo que de pen sa mien to crí ti co re sul ta con ve nien te para la en se ñan za

ac tual de la bio lo gía en el con tex to uni ver si ta rio (Alza te, 2021). Esta no ción

per mi te el abor da je de pro ble mas cien tí fi cos y la bús que da de so lu cio nes

sus ten ta bles, una ta rea co ti dia na en la Li cen cia tu ra de Bio lo gía. Pen sar críti -

ca men te debe ser una ha bi li dad obli ga to ria en el cam po de la bio lo gía; por lo

tan to, para que los es tu dian tes pue dan in te rio ri zar la, es ne ce sa rio que el do -

cen te pro vi sio ne un am bien te pe da gó gi co óp ti mo. Por ende, las ac ti vi da des a

pro po ner de ben ir más allá del solo he cho de pro fun di zar en el te rre no del

buen jui cio y de la bue na ar gu men ta ción, es necesario que se incite a los

estudiantes a proponer soluciones innovadoras y creativas (Halpern, 2003).

El huer to edu ca ti vo a tra vés de un en fo que sis té mi co como la agroe co lo -

gía pue de ge ne rar ese tipo de pro ce sos (Fran cis, 2004), es así como su pues ta

en mar cha pue de guiar una for ma al ter na ti va de de sa rro llar la en se ñan za en

la Li cen cia tu ra de Bio lo gía. En este pun to, el huer to se con vier te en un me dio

para in no var con pro ce sos pe da gó gi cos que es tán fun da men ta dos en la prác -

ti ca y el de sa rro llo de la cu rio si dad des de lo vi ven cial (Mar tí nez-Mo ra les y Ji -

mé nez-Her nán dez, 2021). Por tan to, es tos es pa cios cul ti va dos rom pen con el

es que ma tra di cio nal de las au las uni ver si ta rias, don de pre do mi na la ver ti ca -

li dad para la en se ñan za y el apren di za je. En con tras te, los huer tos edu ca ti vos
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pue den abor dar se des de la ho ri zon ta li dad para per mi tir que los es tu dian tes

ejerzan el sentido crítico, una habilidad indispensable dentro del campo de

las ciencias biológicas (Bissell y Lemons, 2006).

En este es ce na rio, las ac ti vi da des de la li cen cia tu ra que se de sa rro llan en

el huer to exi gen al estudian te ejer ci tar no solo el ra zo na mien to, sino tam bién

el aná li sis de si tua cio nes pro ble má ti cas y la toma de ci sio nes (Pas cual y Ca be -

zas, 2012). Ta les como el tipo de ma ne jo más con ve nien te, las for mas en que

se fer ti li za rá el sue lo, la ma ne ra en que se con tro la rán las pla gas, el tipo de

aso ciación de cul ti vo más pro duc ti va, etc. Este tipo de as pec tos per mi te al do -

cen te tra ba jar apren di za jes trans ver sa les (de Mon tia no, 2018), al pre sen tar

si tua cio nes en las que los es tu dian tes deben retomar saberes de diferentes

experiencias educativas de la licenciatura.

El huerto y el aprendizaje basado en problemas (ABP)

Cuan do se vin cu la el ABP con los pro ce sos de en se ñan za a tra vés del huer to,

los es tu dian tes tra zan un re co rri do que va des de el plan tea mien to ori gi nal

del pro ble ma has ta su so lu ción (Abbey et ál., 2017). En ese tra yec to se tra ba ja 

de ma ne ra co la bo ra ti va, se com par ten pre sa be res y ex pe rien cias de apren di -

za je, mien tras se abre la po si bi li dad de prac ti car y de sa rro llar des tre zas cien -

tí fi cas (Sil va y Güi za, 2018). En es tas ac ti vi da des los es tu dian tes to man res -

pon sa bi li da des y ac cio nes que son esen cia les en su pro ce so for ma ti vo, sien -

do en oca sio nes au to ges to res de su pro pio pro ce so de apren di za je y dar so lu -

ción a ne ce si da des rea les del con tex to (Nú ñez y Lo ri te, 2016).

La me to do lo gía de ABP se con tra po ne a la for ma tra di cio nal de en se ñan za 

don de se ex po ne la in for ma ción y lue go se bus ca apli car la para re sol ver un

pro ble ma de ter mi na do (Sun gur y Tek ka ya, 2006). En el caso del ABP se pre -

sen ta pri me ra men te el pro ble ma, para lue go in du cir a los estudian tes a tran -

si tar so bre dis tin tas vías que con duz can a po si bles so lu cio nes (Woods,

1994). Este tipo de pro ce sos re sul tan es pe cial men te afi nes con el mé to do

cien tí fi co, la base pro ce di men tal de ha cer cien cia y pro du cir co no ci mien tos

en el cam po de la bio lo gía (Gould, 2001). Aho ra bien, desde los huer tos edu -

ca ti vos es po si ble ge ne rar una gran can ti dad de pro ble mas re la cio na dos con

las cien cias bio ló gi cas y que adi cio nal men te pue den es tar vin cu la dos con

pro ble mas de co mu ni da des ru ra les (Ara gón et ál., 2021). Por ejem plo, ¿por

qué la fau na edá fi ca está ausente en el suelo de parcelas convencionales?

¿por qué los monocultivos son más susceptibles a plagas y enfermedades?
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En este es ce na rio, se bus ca que los es tu dian tes pro fun di cen ade cua da -

men te en res pues tas mul ti dimen sio na les para los pro ble mas que se plan -

tean, des de una vi sión sis té mi ca y plu rie pis te mo ló gi ca; con es pe cial én fa sis

en el en fo que de sus ten ta bi li dad (Tho mas, 2009). Por ello, en el huer to

educa ti vo la es truc tu ra y el pro ce so de so lu ción de pro ble mas es tán siem pre

abier tos, lo que mo ti va una com pren sión cons cien te y un tra ba jo co la bo ra ti -

vo (Poot-Del ga do, 2013). Este tipo de asun tos con du cen a los es tu dian tes a

com pren der pro ce sos bio ló gi cos, ge ne rar in no va cio nes y trans fe rir eco tec -

no lo gías a la sociedad civil, aspectos cruciales que se relacionan con el campo

laboral de los futuros biólogos.

Consideraciones finales

Por úl ti mo, con si de ra mos que el huer to es un aula-la bo ra to rio que pre sen ta

atri bu tos im por tan tes que lo ha cen un re cur so di dác ti co idó neo para la en se -

ñan za y apren di za je de la bio lo gía a ni vel uni ver si ta rio. A tra vés del huer to es

po si ble fo men tar de ma ne ra in te gral el de sa rro llo de com pe ten cias cien tí fi -

cas, pro mo ver ha bi li da des de pen sa mien to crí ti co y abor dar te mas trans ver -

sa les, as pec tos cru cia les en la edu ca ción su pe rior ac tual. Este tipo de es pa -

cios cul ti va dos pue den ser vir de puen te en tre la teo ría y la prác ti ca de la bio -

lo gía, un área in te rac ti va para ob ser var lo re la cio na do con los se res vi vos, sus 

com ple ji da des y la in te rac ción con su entorno.

En todo caso, su ido nei dad como he rra mien ta pe da gó gi ca de pen de, por

una par te, de la pla ni fi cación di dác ti ca de quie nes fa ci li tan la en se ñan za y,

por otro lado, del ma ne jo que se le da agroe co sistema, lo cual con di cio na sus

atri bu tos di dác ti cos. Por tan to, es im por tan te que el huer to se ges tione des de

una agri cul tu ra al ter na ti va a la con ven cio nal, y que los do cen tes fun da men -

ten su la bor en pe da go gías al ter na ti vas. Adi cio nal men te, para optimizar los

procesos de enseñanza y apren di za je de las cien cias bio ló gi cas, es su ge ri ble

aso ciar el huer to con me to do lo gías como el ABP. De esta ma ne ra, el huer to

edu ca ti vo pue de lle gar a te ner un apor te sig ni fi ca ti vo en la edu ca ción in te -

gral de los fu tu ros bió lo gos, al tiem po que se sen si bi li zan so bre pro ble mas

con tex tua les y abor dan temas transversales como la sustentabilidad.
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Resumen

Los huer tos edu ca ti vos re pre sen tan una he rra mien ta útil para de sa rro llar

pro ce sos de en se ñan za y apren di za je; sin em bar go, su efi cien cia de pen de en

gran par te de la dis po si ción de do cen tes y es tu dian tes. Por tan to, el ob je ti vo

del pre sen te es tu dio fue iden ti fi car las per cep cio nes de es tu dian tes y do cen -

tes so bre el Huer to Agroe co ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía de la Uni ver si -

dad Ve ra cru za na en Mé xi co. Lo an te rior, con la in ten ción de ex plo rar el po -

ten cial de es tos es pa cios como re cur so di dác ti co para la en se ñan za de la Li -

cen cia tu ra en Bio lo gía. El pre sen te es tu dio es de tipo des crip ti vo y para su

rea li za ción se rea li zó un diag nós ti co con en cues tas se mies truc tu ra das en el

que par ti ci pa ron 28 do cen tes y 162 es tu dian tes. Entre va rios re sul ta dos, se

des ta ca que el 79% de los do cen tes con si de ra que el Huer to Agroe co ló gi co

pue de ser vir como re cur so di dác ti co en apo yo a la do cen cia y las prác ti cas es -

co la res de las ma te rias que im par ten; de igual ma ne ra, los es tu dian tes vin cu -

la ron el Huer to con el 85% de las asig na tu ras de la li cen cia tu ra. En ge ne ral, se 

vi sua li zó un evi den te po ten cial del Huer to Agroe co ló gi co como re cur so di -

dác ti co para la en se ñan za de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía, es pa cio que po dría

apo yar a una for ma ción integral y de calidad.

Pa la bras cla ve: Apren di za je, en cues ta, en se ñan za (Te sau ros), huer tos,

re cur so di dác ti co (pa la bras de los au to res).

Abstract

Educational gardens represent a useful tool to develop teaching and learning

processes; however, their efficiency depends to a large extent on teachers’

and students’ enthusiasm. Therefore, the objective of this study was to

identify students’ and teachers’ perceptions of the University of Veracruz

Department of Biology-Xalapa Agroecological Garden in Mexico, this with the 

intention of exploring the potential of such spaces as an educational resource

to teach the degree course in biology. This is a descriptive study; to carry it

out, a diagnosis through semi-structured surveys, in which 28 teachers and

162 students participated, was made. Among the results, it is highlighted that 

79 % of the teachers consider that the Agroecological Garden can work as an

educational resource for teaching and school practices of the subjects they

teach; similarly, students linked the garden with 85 % of the subjects of the

degree. In general, an evident potential of the Agroecological Garden as an

educational resource to teach the degree course in biology was perceived,

being it a space that could contribute to a quality and complete training.
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Key words: Lear ning, sur vey, tea ching (The sau rus); gar dens, edu ca tio nal 

re sour ce (aut hors’ key words.)
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Introducción

Las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior en La ti no amé ri ca pre sen tan de sa -

fíos que po nen a prue ba su fun ción so cial en el sec tor edu ca ti vo. Se tra ta de

una se rie de as pec tos pun tua les que es tán lla ma dos a ser po ten cia dos y me jo -

ra dos de for ma per ma nen te para ob te ner el re co no ci mien to de la so cie dad

(Ma yor ga, 1999). Los prin ci pa les de sa fíos de acuer do con Le mai tre (2019)

son: cum plir las fun cio nes sus tan ti vas, con tri buir a la cons truc ción de una so -

cie dad jus ta, afian zar la iden ti dad cul tu ral, trans for mar los sis te mas edu ca ti -

vos, em plear efi caz men te los nue vos me dios tec no ló gi cos, ha cer in ves ti ga -

ción que atien da ne ce si da des lo ca les, vin cu lar a las uni ver si da des con las em -

pre sas, re sol ver los asun tos de fi nan cia ción, in no var en sus pro ce sos y per se -

guir in can sa ble men te la ca li dad edu ca ti va. A ni vel de aula los re tos in clu yen,

bus car nue vas for mas de en se ñan za, pro mo ver el apren di za je sig ni fi ca ti vo y

el de sa rro llo de ha bi li da des de pen sa mien to crí ti co, pro pi ciar una edu ca ción

in te gral, im pul sar com pe ten cias y pro fun di zar en te mas am bien ta les

(Mulryan-Kyne, 2010).

Por tan to, es im por tan te ge ne rar es pa cios para que los es tu dian tes ges -

tio nen su pro pio co no cimien to, pero tam bién re sul ta in dis pen sa ble que los

do cen tes trans for men sus cla ses y em pleen es tra te gias me to do ló gi cas ade -

cua das para que los alum nos lo gren ad qui rir la com pe ten cia má xi ma de

apren der a apren der (Pas cual y Ca be zas, 2012). En este pro ce so, debe vi sua -

li zar se que el campo la bo ral de los fu tu ros pro fe sio nis tas se en cuen tra en -

mar ca do en una di ná mi ca cada vez más glo ba li za da que exi ge ha bi li da des y

des tre zas como cooperación, empatía, pensamiento crítico y comunicación

efectiva (Enríquez, 2017).

En la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV), cada uno de sus pro gra mas edu ca ti -

vos afron ta el reto con cre to de ajus tar se al Mo de lo Edu ca ti vo Insti tu cio nal

(MEI) y cum plir con las di rec tri ces que éste le se ña la para man te ner la mis ma 

lí nea co lec ti va. Sin em bar go, es tu dian tes, do cen tes y di rec ti vos con cuer dan

en que las di men sio nes in te gra les del MEI pri vi le gian lo in te lec tual y pro fe -

sio nal, de jan do a un lado lo hu ma no y so cial. De igual ma ne ra, con si de ran que 

pre va le ce el eje teó ri co, sien do el eje heu rís ti co poco apli ca do y el axio ló gi co
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casi au sen te, mi ni mi zan do la for ma ción in te gral ex plí ci ta en los fun da men tos 

del MEI (DGDAIE, 2013). Este tipo de de sa fíos, ne ce si da des y ca ren cias tam -

bién son vi si bles en el con tex to de la Fa cul tad de Bio lo gía Re gión Xa la pa

(FBX). Por lo que de sa rro llar pro ce sos de in no va ción edu ca ti va que in ci ten a

los do cen tes a en con trar nue vas for mas de en se ñan za es ne ce sa rio, es pe cial -

men te en el caso de los re cur sos di dác ti cos que fa ci li ten el apren di za je de los

es tu dian tes, pro mue van la tran si ción de la teo ría a la prác ti ca, fa vo rez can el

de sa rro llo de di fe ren tes ti pos de com pe ten cias y per mi tan el cum pli mien to

del per fil de egre so.

Uno de es tos re cur sos di dác ti cos pue de ser a tra vés de los huer tos que

tie nen fi na li da des edu cati vas, y que go zan de una cre cien te po pu la ri dad en

ins ti tu cio nes de to dos los ni ve les edu ca ti vos (Go zal bo y Nú ñez, 2016). Tan to

así que se han con ver ti do en una he rra mien ta pe da gó gi ca que uti li za pe que -

ños es pa cios de pro duc ción como re cur so di dác ti co para fa ci li tar la en se ñan -

za (Aldea, 2012). Inclu yen do ac ti vi da des en las que el huer to es la base para

el apren di za je in te gra do en tre di fe ren tes Expe rien cias Edu ca ti vas (en ade -

lan te, EE), en las que se uti li zan me to do lo gías ac ti vas que atien den ne ce si da -

des rea les (Des mond et ál., 2002). En el en tor no uni ver si ta rio, los huer tos

per mi ten la cons truc ción co lec ti va de sa be res, la ar ti cu la ción teo ría-prác ti ca

y el de sa rro llo de te mas trans ver sa les (Eu ge nio-Go zal bo y Ara gón, 2017). De

igual ma ne ra, es tos es pa cios se han em plea do como es tra te gias de edu ca ción

am bien tal para sen si bi li zar y con cien ti zar, ge ne ran do es pa cios de diá lo go y

reflexión acerca de la seguridad y soberanía alimentaria, manejo de residuos

sólidos, consumismo, estilos de vida saludable y sustentabilidad (Merçon et

ál., 2012).

Gra cias a su po pu la ri dad y ver sa ti li dad los huer tos edu ca ti vos han lle ga -

do a las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior. En este con tex to, los huer tos re -

pre sen tan más que la sim ple ges tión de áreas ver des (Ca ba lle ro, 2015), pues

se han trans for ma do en un im por tan te ca nal para in no var en los pro ce sos pe -

da gó gi cos y con tri buir en la ca li dad edu ca ti va. A tra vés del huer to se pro vee a 

los acadé mi cos un re cur so di dác ti co útil para ge ne rar un apren di za je sig ni fi -

ca ti vo en sus es tu dian tes, al tiem po que se de sa rro llan com pe ten cias teó ri -

cas, heu rís ti cas y axio ló gi cas (Lu de ña y Do mín guez, 2010). Ade más, el huer to 

es un área ex pe ri men tal ade cua da para de sa rro llar prác ti cas es co la res y un

en la ce idó neo para rea li zar vin cu la ción-ex ten sión con la comunidad y

atender las actuales crisis ambientales, económicas, alimentarias y

comunitarias (Grau, 2012).
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Los huer tos se han for ja do en uni ver si da des a ni vel de pos gra dos en geo -

gra fía y me dio am bien te (Bo te lla et ál., 2017), edu ca ción ini cial (Ara gón y

Cruz, 2016) y edu ca ción don de se ha en fa ti za do su uti li za ción para en se ñar

cien cias en edu ca ción bá si ca (Eu ge nio-Go zal bo et ál., 2019). A ni vel de li cen -

cia tu ras, se han im ple men ta do en cien cias so cia les (de Mon tia no, 2018), in -

ge nie ría y arqui tec tu ra (Pen ti nat y Cal za di lla, 2016); sin em bar go, son es ca -

sas las ex pe rien cias sis te ma ti za das en li cen cia tu ras de bio lo gía y cien cias

am bien ta les (Lan de te et ál., 2018). Por lo an te rior, la finali dad de este tra ba jo

fue iden ti fi car las per cep cio nes de es tu dian tes y do cen tes so bre el Huerto

Agroecológico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en

México. Esto con la in ten ción de ex plo rar el po ten cial es tos es pa cios como re -

cur so di dác ti co para la en se ñan za en la Li cen cia tu ra de Biología.

Materiales y métodos

Este es un es tu dio de in ves ti ga ción cua li ta ti va de tipo des crip ti vo, ba sa do

me to do ló gi ca men te en el aná li sis de las per cep cio nes (Cas ti lla, 2006), en el

cual se con ci be que el modo en que las per so nas per ci ben su en tor no se de ri -

va de la ob ser va ción, atri bu ción, in te gra ción y con fir ma ción (Dem ber y

Warm, 1990). Por lo tan to, para vi sua li zar el po ten cial del Huer to Agroe co ló -

gi co como re cur so di dác ti co idó neo para la en se ñan za y el apren di za je de la

Li cen cia tu ra en Bio lo gía, se ana li za ron las per cep cio nes de es tu dian tes y do -

cen tes. En este pun to es im por tan te des ta car que el es pa cio que fun cio na des -

de 2016 como huer to edu ca ti vo den tro de la FBX tie ne una su per fi cie de 256

m2, la cual está in te gra da por dis tin tas áreas. Di cho huer to se ha adap ta do

como aula-la bo ra to rio para que res pon da a las fun cio nes sus tan ti vas de la

en ti dad aca dé mi ca que per te ne ce (Fon tal vo-Buel vas, 2021).
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Figura 1. Huerto Agroecológico de la Facultad

de Biología de la Universidad Veracruzana.

Fuente: elaboración propia (2020).

Instrumento

Se uti li za ron las téc ni cas de en cues tas ana lí ti cas para es tu dian tes y en tre vis -

tas se mies truc tu ra das para los do cen tes, he rra mien tas úti les den tro de la in -

ves ti ga ción cua li ta ti va (Abas cal y Este ban, 2005). Uno de los au to res di se ñó

un ins tru men to y lue go este fue re troa li men ta do por el res to de los in ves ti ga -

do res, te nien do en cuen ta as pec tos bá si cos como evi tar los ses gos y aña dien -

do pre gun tas com pues tas para ve ri fi car las per cep cio nes (Can dil, 2015). El

ins tru men to cons tó de 12 pre gun tas, in clu yen do in te rro gan tes abier tos y ce -

rra dos, di co tó mi cos y de se lec ción múl ti ple, casi siem pre con in di ca cio nes

para ex pli car (qué, cuál, cómo y por qué) las res pues tas da das. Du ran te este

pro ce so, se so li ci tó a los par ti ci pan tes que ma ni fes ta sen sus apre cia cio nes

con res pec to a cada una de las con sul tas rea li za das, las cua les se re la cio na ron 

di rec ta men te con el Huer to Agroe co ló gi co y su fun cio na li dad edu ca ti va para

la Li cen cia tu ra en Bio lo gía. El ins tru men to com ple to pue de ver se en Fon tal -

vo-Buel vas (2021), el cual fue va li da do por me dio de una prue ba pi lo to a es -

tu dian tes y do cen tes de la FBX.
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Unidad de análisis

La uni dad de aná li sis com pren dió es tu dian tes y do cen tes de la Fa cul tad de

Bio lo gía-Re gión Xa la pa (FBX) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Ve ra cruz, Mé -

xi co), la cual cuen ta con una Red de Huer tos Uni ver si ta rios (Esca lo na et ál.,

2018), in clui do el Huer to Agroe co ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía, mis mo

que se ubi ca en un área ver de pro duc ti va de 256m2, que tie ne un área de com -

pos teo con cua tro mó du los, ocho ca mas de cul ti vo de hor ta li zas, cua tro ca -

mas de cul ti vo para plan tas aro má ti cas y un ban co de se mi llas. Este es pa cio

den tro de la FBX ha sido uti li za do des de 2015 por un do cen te de for ma oca -

sio nal para de sa rro llar cla ses al aire li bre, cum plien do una fun ción edu ca ti va

a par te de la pro duc ti va (Fon tal vo-Buel vas, 2021).

Tamaño de la muestra

Para cal cu lar el ta ma ño de la mues tra, se usó la si guien te ecua ción (Mil ton,

2001):

Don de, N es el ta ma ño de la po bla ción, n es el ta ma ño de la mues tra, e es el

mar gen de error y z es la pun tua ción del ni vel de con fian za. En este caso, se

rea li zó un mues treo alea to rio sim ple para la po bla ción do cen te (N=46), con

un ta ma ño de mues tra: n=28. Para la po bla ción es tu dian til (N=681) se efec -

tuó un mues treo es tra ti fi ca do, para ello fue di vi di da en es tra tos de acuer do

con el nú me ro de ma trí cu la, con un ta ma ño de mues tra n=162. Asi mis mo, fue

con tem pla do un error de 0.1 para do cen tes y es tu dian tes, con un va lor z de

1.28 (80% de con fian za) para es tu dian tes y un va lor z de 1.64 (90% de con -

fian za) para do cen tes.

Recolección y análisis de información

La apli ca ción del ins tru men to fue rea li za da de for ma fí si ca a gru pos fo ca li za -

dos de es tu dian tes y do cen tes en ho ra rios ma tu ti nos y ves per ti nos de des -

can so en tre las cla ses; el tiem po de res pues ta fue li bre. La in for ma ción re co -

lec ta da a prin ci pios de 2020 fue re gis tra da, ta bu la da y gra fi ca da en Mi cro soft

Excel ver sión 2019. Los da tos fue ron ana li za dos me dian te el uso de he rra -
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mien tas de es ta dís ti ca des crip ti va, ta les como pro me dio y fre cuen cias re la ti -

vas, lo que per mi tió dis tin guir las prin ci pa les per cep cio nes de los su je tos en

estudio.

Resultados y discusión

Docentes

Se apli ca ron 28 en cues tas a do cen tes de la FBX, en tre ellos 13 de sexo fe me ni -

no y 15 mas cu li no, del to tal el 50% con si de ra que un huer to edu ca ti vo es un

área ver de des ti na da a la en se ñan za, el apren di za je y la re fle xión; el 14.3% lo

des cri bió como un área para ate rri zar as pec tos teó ri co-prác ti cos; mien tras

que el 10.7% lo de fi nió como un es pa cio para ge ne rar com pe ten cias y ac ti tu -

des; el 10.5% lo de li mi ta como una he rra mien ta para trans mi tir co no ci mien -

tos, apren der y tra ba jar en equi po; so la men te el 14.1% se li mi tó a una de fi ni -

ción de huer to sin te ner en cuen ta el as pec to edu ca ti vo, pues lo re pre sen tó

como un es pa cio fí si co para la siem bra y pro duc ción de hor ta li zas y ve ge ta -

les. Por otro lado, el 21.42% de los do cen tes ma ni fes tó te ner ex pe rien cia en el 

tra ba jo con huer tos edu ca ti vos, dado que han tra ba ja do en el huer to edu ca ti -

vo, por ex pe rien cias per so na les cuan do fue ron es tu dian tes y/o por víncu los

con huer tos es co la res de edu ca ción bá si ca don de es tu dian sus hi jos. El alto

por cen ta je (78.58%) de aca dé mi cos sin ex pe rien cia en este as pec to re sul ta

ser una opor tu ni dad para sen si bi li zar los so bre los be ne fi cios del huer to

como re cur so de en se ñan za-apren di za je.

Asi mis mo, la ma yo ría de los aca dé mi cos (78.58%) con si de ra que el huer -

to pue de re pre sen tar una opor tu ni dad de in no va ción edu ca ti va en lo que res -

pec ta a la bús que da de nue vas for mas de enseñan za y apren di za je para las

ex pe rien cias edu ca ti vas de la Licenciatura en Biología (Tabla 1).

Tabla 1. Experiencias educativas, saberes y prácticas escolares de la Licenciatura en

Biología con potencial para ser vinculadas al Huerto Agroecológico

Experiencia Educativa Saberes Práctica escolar

Bioestadística Población y muestra
Variables: naturaleza y
medición

Ensayos de muestreo en el huerto
Bioestadística del crecimiento de plantas

Virus y Bacterias Interacciones ecológicas de las
bacterias: Rhizobacterias

Aislamiento de bacterias asociadas a las
raíces de lechugas del huerto

Protistas Protozoarios Observación y caracterización de protistas
del suelo y la composta del huerto
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Invertebrados no
Artrópodos

Filo Nematoda

Filo Annelida Filo Mollusca

Determinación de la densidad nemátodos
Determinación de la densidad de lombrices

Determinación de la densidad de moluscos

Artrópodos Diversidad biológica Diversidad de artrópodos en la composta

Fisiología Animal Digestión y nutrición Descripción del sistema digestivo de
lombrices del suelo del huerto

Fisiología Vegetal Etapas de crecimiento

Desarrollo de plantas

Crecimiento de plantas de frijol con
diferentes sustratos de composta del huerto

Biología Molecular Identificación de
microorganismos y sus
interacciones con plantas

Aislamiento de microorganismos de la
rizósfera para identificación molecular

Espermatofitas Vegetación y flora, diagnosis y
ciclos de vida

Diagnosis de las plantas del huerto

Ciclo de vida de las principales hortalizas

Biología del Desarrollo 
Vegetal

Crecimiento, desarrollo y
reproducción de plantas

Evaluación de la germinación y crecimiento
de distintitas semillas de hortalizas

Biología Celular Asociación entre medio
ambiente y la expresión génica

Observación de los estadios de la
germinación frente a diferentes sustratos de
composta

Genética Características fenotípicas Descripción de características fenotípicas de 
las variedades de lechugas del Huerto

Poblaciones Presencia y ausencia
Tablas de vida

Diagnóstico de presencia de insectos
benéficos y perjudiciales del Huerto

Comunidades y
Ecosistemas

Flujo de energía y ciclo de
nutrientes

Determinación de la comunidad ecológica y
la cadena trófica del Huerto

Evolución Evolución de las interacciones Coevolución de plagas y hortalizas

Biología del Suelo Propiedades del suelo Determinación de la calidad y salud del
suelo del Huerto

Hidroclimatología Evaporación
Evapotranspiración e
infiltración

Medición y análisis de evapotranspiración e
infiltración en cultivo de lechugas

Biología y Ambiente Homeostasis -Etnobiología Cultivo de plantas alimenticias y medicinales 
en el Huerto.

Toxicología Biomonitoreo Monitoreo del crecimiento de plantas de
ciclo cortos en el Huerto

Educación Ambiental Proyectos de educación
ambiental

Implementación de huertos en escuelas de
educación básica de la ciudad

Etnobiología Usos de las plantas

La milpa

Construcción de un agrosistema tradicional:
La Milpa en el Huerto

Biotecnología
Alimentaria

Fuentes de materia prima
aplicaciones biotecnológicas

Uso de lombrices del Huerto como materia
prima para producción de harina

Biotecnología
Ambiental

Biotecnologías de tratamiento
biológico: la composta

Determinación de la madurez de las
distintas compostas del Huerto

Fuente: A partir de las encuestas realizadas a los docentes.
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De acuer do con las EE que los do cen tes im par ten, el 89.29% de ellos con -

si de ra que el Huer to Agroe co ló gi co po dría con tri buir al de sa rro llo de com pe -

ten cias pro fe sio na les teó ri cas, heu rís ti cas y axio ló gi cas, mien tras que el

7.14% afir mó que el huer to no po dría con tri buir a tal fin y el 3.57% ex pre só

no sa ber si eso es po si ble. En este sen ti do, es re sal ta ble el he cho de que un

alto por centaje de do cen tes pue da con ce bir este es pa cio con po ten cial para

de sa rro llar com pe ten cias en sus es tu dian tes, es pe cial men te por que po cos

instrumentos tienen la facilidad de propiciar este tipo de escenarios.

De esta for ma, el huer to pue de con ver tir se en una for ma no ve do sa de en -

se ñan za para di ver sas EE de la li cen cia tu ra en bio lo gía, al tiem po que pue de

pro pi ciar es ce na rios de re fle xión ha cia la bús que da de re cur sos di dác ti cos

di fe ren tes a los ya uti li za dos de ma ne ra con ven cio nal. Por otro par te, el

78.58% de los aca dé mi cos ve po ten cial en el huer to para rea li zar se sio nes de

do cen cia y prác ti cas es co la res, y solo el 39.28% con si de ra que se po drían

rea li zar se sio nes de ex ten sión, esto des de el pun to de vis ta de las EE que ellos

im par ten. Estos por cen ta jes, son un re fle jo de la pro por ción don de el huer to

po dría con tri buir en el apo yo a las fun cio nes sus tan ti vas de la FBX. Asi mis mo, 

el 96.42% con si de ra que el de sa rro llo de se sio nes de do cen cia, prác ti cas es -

co la res y ex ten sión en el huer to, pue den fa vo re cer al de sa rro llo de una edu -

ca ción in te gral y de ca li dad en el mar co de la for ma ción del bió lo go. Esta per -

cep ción re sul ta cru cial por que re fle ja un gran consenso, en lo que respecta a

la contribución que pudiera tener este espacio sobre desafíos tan notables de

la educación actual.

Los aca dé mi cos que par ti ci pa ron en la en cues ta en con tra ron afi ni dad con 

23 EE de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía, una EE del área de ini cia ción a la dis ci pli -

na, 20 del área dis ci pli nar y dos del área ter minal, se gún la ma lla cu rri cu lar

de la FBX de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. De igual ma ne ra, el 78.58% de los

aca dé mi cos ma ni fies ta que el huer to po dría ser vir como apo yo para pa sar de

la teo ría a la prác ti ca en los sa be res que ma ne jan en sus EE, el mis mo por cen -

ta je de maes tros con si de ran que po drían vin cu lar las EE que im par ten con el

huer to y el 67.8% es tán dis pues tos a di se ñar de for ma con jun ta, nue vas se -

sio nes de do cen cia, prác ti cas es co la res y ex ten sión te nien do el huer to como

eje cen tral. Estos re sul ta dos mues tran el gra do de in te rés que los do cen tes

tie nen por im ple men tar nue vas es tra te gias en sus EE, la afi ni dad que pre sen -

ta el huer to con los pro ce sos pe da gó gi cos de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía, y

como este es pa cio pue de ser un aliciente para coadyuvar en la solución a las

dificultades previstas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus

diferentes EE.
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Estudiantes

Se apli ca ron un to tal de 162 cues tio na rios a es tu dian tes de la FBX en tre ellos

86 de sexo mas cu li no y 76 fe me ni no. De las cua les 34 fue ron apli ca das a es tu -

dian tes de ma trí cu la S19; 33 a es tu dian tes S18; 32 a es tu dian tes S17; 33 a es -

tu dian tes S16; y 30 a es tu dian tes S15. Se ob tu vo que el 57.4% de los es tu dian -

tes en cues ta dos con si de ra que un huer to edu ca ti vo es un cul ti vo o área ver de

de di ca da a la en se ñan za, el apren di za je y la con vi ven cia; el 12.4% ma ni fes tó

que es un es pa cio de cul ti vo para la sen si bi li za ción, con cien ti za ción y di vul -

ga ción; el 8.6% de los es tu dian tes lo de fi nió como un lu gar de siem bra con

fun ción di dác ti ca para com par tir co no ci mien tos y un 8% lo con ci bió como un 

es pa cio con plan tas para prác ti cas y ex pe ri men ta ción; res pues tas que pue de

con si de rar se acer ta das. Sin em bar go, un 10.5% des cri bió que un huer to edu -

ca ti vo es un área don de se co se chan ver du ras, fru tas y otras plan tas; y el

3.1% no respondió.

Por otro lado, es des ta ca ble que el 85.8% no ha te ni do ex pe rien cia en el

tra ba jo con huer tos edu ca ti vos, son real men te po cos (14.2%) los que han

com par ti do EE en el huer to o en huer tos de es cue las de edu ca ción bá si ca.

Estos da tos re fle jan que po si ble men te son escasas las es cue las de Xa la pa que

cuen tan con huer tos es co la res y con se cuen te men te po cos los do cen tes de es -

tos ni ve les edu ca ti vos que usan este tipo de re cur so di dác ti co; es ce na rio que

jus ti fi ca pro ce sos de ex ten sión ha cia este tipo de ac to res. Por otra par te, el

100% de los es tu dian tes en con tró afi ni dad en tre el huer to y al me nos una EE

de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía, con si de ran do que podrían impartirse

ocasionalmente 43 EE desde el Huerto Agroecológico (figura 2).

Los re sul ta dos ob te ni dos re fle jan en pri me ra ins tan cia que la ma yo ría de

los do cen tes y es tu diantes de la Li cen cia tu ra de Bio lo gía vi sua li zan de for ma

in trín se ca el Huer to Agroe co ló gi co como un re cur so di dác ti co. Pues, lo de fi -

nen como un es pa cio des ti na do a la en se ñan za, el apren di za je y la re fle xión,

que sir ve para ate rri zar as pec tos teó ri co-prác ti cos y pro mo ver tra ba jos gru -

pa les. Sin em bar go, es in dis pen sa ble que los es tu dian tes y do cen tes se apro -

pien del huer to a tra vés de proce sos par ti ci pa ti vos que pro pi cien la sen si bi li -

za ción, con cien ti za ción y fu tu ra pues ta en mar cha de ac cio nes proam bien ta -

les. Por otro lado, los do cen tes de ben fun da men tar se con las he rra mien tas

pe da gó gi cas ade cua das que les ayu den a pla ni fi car se cuen cias di dác ti cas

(Astu di llo et ál., 2011), gene rar un am bien te de apren di za je y vin cu lar de for -

ma real sus EE al Huer to Agroe co ló gi co. Puntua li zan do el de sa rro llo de com -
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pe ten cias específicas en los estudiantes y planteando situaciones problemas

que promuevan el diálogo, la reflexión y el aprendizaje significativo

(Caballero, 2009).

Por otra par te, es des ta ca ble el alto por cen ta je de EE de la Li cen cia tu ra en

Bio lo gía que tan to docen tes como es tu dian tes con si de ran pue den im par tir se

des de el Huer to Agroe co ló gi co. Lo más im por tan te en este sen ti do, es que la

vin cu la ción de es tas EE se ha es pe ci fi ca do con sa be res y prác ti cas es co la res

con cre tas con tem pla das en los pro gra mas edu ca ti vos. Por ello es no ta ble la

afi ni dad del huer to para apo yar las fun cio nes sus tan ti vas de la FBX, en lo que

res pec ta a do cen cia e in ves ti ga ción. Ade más, el huer to pue de ser un me dio

idó neo para con tri buir con la res pon sabi li dad social universitaria de

extensión y vinculación con la comunidad (González et ál., 2015).

Don de es ur gen te, por ejem plo, ge ne rar apren di za jes sig ni fi ca ti vos que

ac ti ven la cu rio si dad y res pon dan a los co no ci mien tos, ne ce si da des e in te re -

ses que la edu ca ción bá si ca demanda (Ruiz y Rodríguez, 2015).

Figura 2. Experiencias Educativas de la Licenciatura en Biología afines con el Huerto 

Agroecológico según los estudiantes. Fuente: elaboración propia (2021). Nota: Total

de EE: 43; EE de iniciación a la disciplina: 6; EE de área disciplinaria: 27; EE de área

terminal: 10; en color rojo EE que coinciden con las señaladas por los académicos.
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Asi mis mo, la uni ver si dad y los fu tu ros bió lo gos a tra vés de los huer tos

pue den coad yu var con po si bles so lu cio nes a las cri sis so cioam bien ta les (Bra -

vo, 2015), ali men ta rias (Gó mez-Oli ver, 2008), co mu ni ta rias y ci vi li za to rias

de nuestros tiempos (Lander, 2013).

Para que un ob je to o es pa cio sea con si de ra do un re cur so di dác ti co, este

debe en to dos los ca sos ayu dar al do cen te a cum plir con su fun ción edu ca ti va: 

apor tar in for ma ción re le van te, fa ci li tar el apren di za je y vin cu lar los as pec tos

teó ri cos con cues tio nes prác ti cas (Eu ge nio-Go zal bo et ál., 2018). En este sen -

ti do, es el do cen te quien debe de ci dir in no var y con se guir re cur sos di dác ti cos 

que go cen de la acep ta ción de los es tu dian tes para ge ne rar em pa tía y lo grar

efi cien te men te los obje ti vos de apren di za je (Leal, 2005). En este sen ti do, la

en se ñan za de la bio lo gía debe cen trar se en el su je to que apren de. A par tir de

ahí los re cur sos di dác ti cos de ben en fo car se en los sa be res, para crear con di -

cio nes de apren di za je y que los es tu dian tes no solo se apro pien de los co no ci -

mien tos, sino tam bién de valores y adquieran herramientas para actuar de

forma colaborativa, comprometida y creativa (Tricárico, 2007).

Para lo grar la ar mo nía del huer to como re cur so di dác ti co en el con tex to

de la en se ñan za de la Li cen cia tu ra en Bio lo gía, es ne ce sa rio amal ga mar este

tipo de pro ce sos con la for ma de en se ñan za que pro po ne la eco pe da go gía o

las pe da go gías al ter na ti vas (Mi sias zek, 2015). Este pa ra dig ma pe da gó gi co

re sul ta ser acor de con las ne ce si da des edu ca ti vas de los biólo gos en el pre -

sen te si glo. La eco pe da go gía im pli ca re di ri gir la cu rrí cu la para in cor po rar los

va lo res y prin ci pios que de fien de la Car ta de la Tie rra (ECI, 2000); por lo tan -

to, es tos prin ci pios de ben orien tar el con te ni do, los con cep tos y la pre pa ra -

ción de los ma te ria les didác ti cos (Cas ti llo y Ortiz, 2021). La eco pe da go gía se

sus ten ta en los en fo ques de trans versa li dad (Fe rri ni, 1997), trans dis ci pli na -

rie dad (Pe ñue la, 2005), in ter cul tu ra li dad (Plaz y Vessuri, 2007) y el cons -

truc ti vis mo (Ca rre te ro, 2000) para ser una pe da go gía al ter na ti va. Por lo an -

te rior, la eco pe da go gía es apta para es tos tiem pos de re cons truc ción pa ra dig -

má ti ca, apta para una cul tu ra de sos te ni bi li dad y paz y, por lo tan to, apro pia -

da para to dos los ni ve les edu ca ti vos (Ga dot ti, 2005). Ade más, la eco pe da go -

gía tie ne afi ni dad con la im ple men ta ción de huer tos edu ca ti vos, ya que per si -

guen los mis mos ob je ti vos: edu car para pen sar en forma glo bal; edu car los

sen ti mien tos; en se ñar sobre la identidad de la Tierra como esencial para la

condición humana; moldear la conciencia planetaria; educar para el

entendimiento y educar para la simplicidad, el cuidado y la paz (Kahn y Kahn,

2010).
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Es tras cen den tal vi sua li zar los me ca nis mos y pro ce sos ad mi nis tra ti vos

ne ce sa rios para al can zar la ins ti tu cio na li za ción de los huer tos en el ám bi to

uni ver si ta rio. Las ac ti vi da des ge ne ra das en estos es pa cios no de ben ser una

car ga para do cen tes y es tu dian tes, sino una he rra mien ta más para pro pi ciar

una edu ca ción in te gral (Ro drí guez-Ha ros et ál., 2013). Por ello, es in dis pen -

sa ble la sen sibi li za ción, con cien ti za ción y apro pia ción por par te de los ac to -

res edu ca ti vos; la am bien ta li za ción cu rri cu lar; la in clu sión del huer to como

re cur so di dác ti co de apo yo en los pro gra mas edu ca ti vos; la con so li da ción de

lí neas de in ves ti ga ción en tor no a los pro ce sos ge ne ra dos en el huerto; y el

reconocimiento administrativo de estos espacios de enseñanza-aprendizaje

que contribuyen a la ca li dad edu ca ti va en uni ver si da des (Ara gón et ál.,

2016).

Conclusión

El ins tru men to di se ña do y uti li za do per mi tió con ce bir las per cep cio nes de

do cen tes y es tu dian tes so bre el Huer to Agroe co ló gi co, lo que po dría fa ci li tar

su im ple men ta ción o adap ta ción para in ves ti ga cio nes fu tu ras. En este sen ti -

do, la ma yo ría de las per cep cio nes re co pi la das en tre do cen tes y es tu dian tes

son coin ci den tes, lo que su gie re que han sido cons trui das a par tir de ex pe -

rien cias si mi la res y fa vo ra bles. Por otro lado, se vi sua li zó un evi den te po ten -

cial del Huer to Agroe co ló gi co como re cur so di dác ti co para la en se ñan za y el

apren di za je en la Li cen cia tu ra en Bio lo gía. Lo an te rior, nos per mi te in fe rir

que es tos es pa cios pue den fa ci li tar el de sa rro llo de te má ti cas del cam po de la

bio lo gía, al tiem po que ser vi rían para pro mo ver com pe ten cias en los es tu -

dian tes. Re co no cer la uti li dad de los huer tos es cru cial para ar ti cu lar los pos -

te rior men te a los pro gra mas edu ca ti vos, siem pre y cuan do sea con sen sua da

su im ple men ta ción con las au to ri da des universitarias.

La uti li za ción de los huer tos edu ca ti vos po dría ser con si de ra da una in no -

va ción edu ca ti va en lo que res pec ta a la bús que da de nue vas for mas de en se -

ñan za de la bio lo gía a ni vel uni ver si ta rio. Sin em bar go, se de ben afron tar de -

sa fíos im por tan tes para lo grar la con so li da ción de los huer tos en este con tex -

to, es pe cial men te aque llos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo. Don de la ins ti tu cio na -

li za ción jue ga un pa pel im por tan te, y para la cual se de ben cons truir me ca nis -

mos acor des a cada en ti dad aca dé mi ca. No obs tan te, es in dis pen sa ble que la

co mu ni dad edu ca ti va en su con jun to re fle xio ne so bre los apor tes pre pon de -

ran tes que es tas áreas pue den tener en aspectos trascendentales como

formación integral, calidad educativa y apoyo a funciones sustantivas.
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Resumen

En el con tex to ru ral es co mún vi sua li zar una se rie de pro ble má ti cas re la cio -

na das con mo de los edu ca ti vos des con tex tua li za dos, es tra te gias pe da gó gi cas

que no pro mue ven apren di za jes sig ni fi ca ti vos y egre sa dos que poco lo gran

in ci dir en su te rri to rio o pro gre sar aca dé mi ca men te. En di cho es ce na rio, este

tra ba jo tuvo como ob je ti vo des cri bir la im ple men ta ción de un huer to es co lar

y sus efec tos so bre la mo ti va ción y la efi cien cia ter mi nal de es tu dian tes en el

Te le ba chi lle ra to Te pat lán de Tan to yu ca en Ve ra cruz, Mé xi co. El es tu dio es de

tipo cua li ta ti vo, está fun da men ta do en el en fo que bio grá fi co-na rra ti vo y para 

su cons truc ción fue con si de ra da la téc ni ca de ob ser va ción par ti ci pan te. Ade -

más, se tu vie ron en cuen ta he rra mien tas como dia rios de cam po, re la tos, fo -

to gra fías, pla nes de cla se, así como pro yec tos aso cia dos a la ins ti tu ción edu -

ca ti va y al huer to es co lar. En los re sul ta dos se des cri be el pro yec to de huer to

es co lar, la ma ne ra cómo mo ti va a los es tu dian tes del te le ba chi lle ra to, la ar ti -

cu la ción con el Apren di za je Ba sa do en Pro yec tos (ABP) y la me jo ra del ren di -

mien to es tu dian til, así como al gu nas ci fras sig ni fi ca ti vas e his to rias de éxi to

que se han des pren di do de esta ex pe rien cia. Fi nal men te, se con clu ye que este 

re cur so di dác ti co es idó neo para pro mo ver la en se ñan za y el apren di za je en

es cue las ru ra les; mien tras que se de sa rro llan los te mas bá si cos y trans ver sa -

les como la edu ca ción am bien tal, tam bién pue den aten der se ne ce si da des lo -

ca les me dian te prác ti cas sus ten ta bles para el sector agropecuario.

Pa la bras cla ve: Apren di za je, edu ca ción, en se ñan za, de sa rro llo ru ral (Te -

sau ros), re cur so di dác ti co (pa la bra de los au to res).

Abstract

In ru ral con texts, it is com mon to find a se ries of pro blems re la ted to de con -

tex tua li zed edu ca tio nal mo dels, pe da go gi cal stra te gies that do not pro mo te

sig ni fi cant lear ning, and gra dua tes that have a low im pact on their com mu -

nity or that do not pro gress aca de mi cally. In this case, this work was ai med at

des cri bing the im ple men ta tion of a school gar den and its ef fects on mo ti va -

tion and the gra dua tion ef fi ciency rate of Te pat lán Te le ba chi lle ra to stu dents

in Tan to yu ca, Ve ra cruz, Me xi co. This is a qua li ta ti ve study, and it is ba sed on

the bio grap hi cal-na rra ti ve ap proach; the par ti ci pant ob ser va tion tech ni que

was con si de red for its de ve lop ment. Mo reo ver, tools such as field dia ries,

sto ries, pho to graphs, class plans, as well as pro jects re la ted to the school and

the school gar den were con si de red. The re sults des cri be the school gar den

pro ject, the way in which it mo ti va tes high-school stu dents, the con nec tion
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with Pro ject Ba sed Lear ning (PBL), and the im pro ve ment in stu dent per for -

man ce, as well as some sig ni fi cant fi gu res and suc cess sto ries that have re sul -

ted from this ex pe rien ce. Fi nally, it is con clu ded that this edu ca tio nal

re sour ce is ideal to pro mo te tea ching and lear ning in ru ral schools, whi le the

ba sic and in ter-dis ci pli nary sub jects, such as environmental development,

are developed; local needs can also be addressed through sustainable

practices in the agriculture and livestock sector.

Key words: lear ning, edu ca tion, tea ching, ru ral de ve lop ment (The sau -

rus), edu ca tio nal re sour ce (aut hors’ word).
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Introducción

His tó ri ca men te, los or ga nis mos ad mi nis tra ti vos que guían los li nea mien tos

de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas han pun tua li za do en el ca rác ter uni ver sal que

debe te ner la edu ca ción (He rrán-Gas cón, 2011). Esto ha con lle va do en mu -

chas oca sio nes a la adop ción obli ga to ria de mo de los edu ca ti vos ge ne ra li za -

dos que no atien den las ne ce si da des con tex tua les de los te rri to rios, lo cual

re pre sen ta un ver da de ro de sa fío en paí ses mul ti cul tu ra les como Mé xi co,

don de hay in clu so am plias di fe ren cias so cio lin güís ti cas den tro de un mis mo

es ta do o mu ni ci pio (Schis sel et ál., 2021). Este tipo de pe cu lia ri da des in vi tan

a re pen sar los pa ra dig mas, mo de los, con te ni dos, es tra te gias y ma te ria les di -

dác ti cos que se uti li zan para guiar los pro ce sos edu ca ti vos. No obs tan te, esta

cues tión re sul ta de in te rés cuan do se vi sua li za, por ejem plo, el ám bi to ur ba -

no y ru ral, don de hay dis tin tas ne ce si da des edu ca ti vas y so cio cul tu ra les

(Mendoza, 2004).

Dado este es ce na rio, es im por tan te que los di rec ti vos re fle xio nen so bre

las fun cio nes sus tan ti vas de las ins ti tu cio nes de edu ca ción me dia su pe rior y

su res pon sa bi li dad so cial con las ne ce si da des del en tor no co mu ni ta rio. De

igual ma ne ra, los do cen tes de ben ana li zar cui da do sa men te las es tra te gias

pe da gó gi cas y los re cur sos di dác ti cos más con ve nien tes para ge ne rar apren -

di za jes sig ni fi ca ti vos. Ya que des de esta do ble óp ti ca es im por tan te con si de -

rar: a) los ras gos di fe ren cia do res en tre la educa ción ur ba na y ru ral; b) el im -

pul so al de sa rro llo agro pe cua rio en las es cue las del cam po y el desa rro llo tec -

no ló gi co a par tir de las es cue las ci ta di nas; c) los efec tos múl ti ples de la edu -

ca ción ru ral en las ciu da des; d) el mo de lo edu ca ti vo pre do mi nan te y sus po si -

bles im pac tos so bre la iden ti dad ru ral; e) los en fo ques edu ca ti vos y la brecha

entre el campo y la ciudad; f) los puntos intermedios que deben consensuarse 

para lograr una educación integral y de calidad en cualquier ámbito.

De acuer do con las si guien tes ci fras, sin im por tar el ám bi to ru ral o ur ba -

no, en Mé xi co de las perso nas que in gre san a la es cue la, al re de dor del 21% lo -

gra ter mi nar la uni ver si dad, el 4% es tu dia una maes tría y solo el 1% al can za

un doc to ra do (Leal, 2019). Esto si túa a Mé xi co por de ba jo del prome dio de

los paí ses afi lia dos a la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco -
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nó mi co, don de solo el 17% de la po bla ción es tu dian til ha al can za do la edu ca -

ción su pe rior (OCDE, 2017). Par ti cu lar men te, al gu nos estudios señalan que

las desigualdades educativas aportan el mayor peso de la de si gual dad en Mé -

xi co (Ló pez-Ace ve do, 2004; Ta pia y Va len ti ni, 2016). Por ejem plo, en térmi -

nos de co ber tu ra edu ca ti va, el sec tor ru ral está re za ga do con res pec to al res -

to del país, esto es evi den te en los pro me dios de es co la ri dad y el por cen ta je

de egreso (Ordaz, 2009).

Entre otros as pec tos re la cio na dos, para el es ta do de Ve ra cruz el aban do -

no es co lar ha ido au mentan do en los úl ti mos años: 5.8 % (2019-2020), 6.4 %

(2020-2021) y 6.8 % (2021-2022). Esto ha in flui do ne ga ti va men te en la efi -

cien cia ter mi nal de los ba chi lle ra tos, ya que han pa sa do de 75.9 % en 2020 a

72.8 % en 2021, ci fras que po drían con ti nuar la ten den cia des cen den te (SEP,

2021). Sin duda, es tos as pec tos son en gro sa dos en ma yor par te por ins ti tu -

cio nes edu ca ti vas de zo nas ru ra les don de ocu rren otros fe nó me nos com ple -

jos como po bre za, em pleo in fan til, aban do no del cam po, mi gra ción y mo der -

ni dad. Ade más, es im por tan te pun tua li zar en que es tra te gias edu ca ti vas tra -

dicio na les y des con tex tua li za das que se im ple men tan en las escuelas rurales

pueden desmotivar a los estudiantes y conducirlos a la deserción escolar

(Román, 2013).

Ante esta si tua ción, los te le ba chi lle ra tos ru ra les jue gan un rol fun da men -

tal para el pro fe sio na lis mo y la in ser ción la bo ral, de bi do a que son el víncu lo

en tre la edu ca ción bá si ca y la edu ca ción su pe rior (Ruiz et ál., 2018). En esta

eta pa for ma ti va, es im por tan te que el do cen te pue da iden ti fi car en los es tu -

dian tes al gu nas de fi cien cias pro ve nien tes del ni vel an te rior y ge ne rar las

con di cio nes para el nivel uni ver si ta rio. Du ran te ese pro ce so, el es tu dian te

debe ob te ner apren di za jes a par tir del di se ño e im ple men ta ción de pro yec tos 

de in ves ti ga ción en be ne fi cio de la co mu ni dad, con el fin de orien tar su de sa -

rro llo pro fe sio nal y per so nal de ma ne ra ho ri zon tal en co la bo ra ción con el do -

cen te y otros es tu dian tes. En este sen ti do, al gu nos pro yec tos pe da gó gi cos de

gran re le van cia en el ám bi to ru ral son los re la cio na dos con as pec tos agro pe -

cua rios, por que mo ti van a los es tu dian tes para apren der des de su co ti dia ni -

dad y apo yar el de sa rro llo lo cal. En afi ni dad con lo an te rior, el ob je ti vo de

este tra ba jo es des cri bir la implementación de un huerto escolar y sus efectos 

en la motivación y la eficiencia terminal de estudiantes en el Telebachillerato

Tepatlán de Tantoyuca en Veracruz, México.
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Marco teórico

La im ple men ta ción del huer to fue con ce bi da como un pro yec to es co lar don de

se tuvo como re fe ren cia el en fo que de Apren di za je Ba sa do en Pro yec tos (ABP), 

tal como lo su gie re la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Ali men ta -

ción y la Agri cul tu ra (FAO, 2006). Una es tra te gia de en se ñan za que tie ne sus

raí ces en el cons truc ti vis mo, ya que toma como re fe ren cia los sa be res pre vios

y ac tua les para cons truir co lec ti va men te nue vos co no ci mien tos (Ju maat et ál.,

2017). En este pa ra dig ma, el do cen te toma el rol de fa ci li ta dor de los pro ce sos

de en se ñan za y ge ne ra dor de am bien tes ame nos de apren di za je; lo an te rior,

me dian te es tra te gias con tex tua li za das a las ne ce si da des co mu ni ta rias y los es -

ti los de apren di za je. Por su par te, los es tu dian tes son con du ci dos a ser au to -

ges to res de su for ma ción y ad quie ren un rol pro ta gó ni co para des cri bir pro -

ble mas del en tor no y bus car co la bo ra ti va men te so lu cio nes con cre tas. Por lo

tan to, el ABP se so por ta en pro ce sos in ves ti ga ti vos, los cua les per mi ten al es tu -

dian te ex plo rar y rea li zar ac cio nes ló gi cas a par tir de la prác ti ca (Ton che -

va-Zlat ko va, 2018). En este caso, el huer to es co lar es un pro yec to trans ver sal

que con du ce a los es tu dian tes a la re so lu ción de ac ti vi da des con ca te na das que

se in te rre la cio nan para cum plir ob je ti vos co lec ti vos (Han ney, 2018). Por ello

es co mún que este tipo de pro ce sos pe da gó gi cos con duz can no solo al de sa rro -

llo de com pe ten cias teó ri cas, sino tam bién heu rís ti cas y axio ló gi cas, en par ti -

cu lar con el abor dar se de te mas am bien ta les (Bo te lla et ál., 2017).

De acuer do con Bell (2010), du ran te el pro ce so de ex pe rien cias edu ca ti vas

que in vo lu cran el ABP, los es tu dian tes de sa rro llan ha bi li da des re la cio na das

con la co la bo ra ción, pla nea ción, co mu ni ca ción, toma de de ci sio nes y ma ne jo

del tiem po. Algu nos es tu dios como Kal di et ál. (2011) y Erdem (2012), se ña lan

que este tipo de es tra te gias re fuer zan las ac ti tu des de los apren di ces y for ta le -

cen al gu nas ha bi li da des re la cio na das con el tra ba jo en equi po; es pe cial men te,

por que de pen dien do de la per so na li dad que pre sen tan los alum nos, ellos asu -

men dis tin tos ro les y res pon sa bi li da des, in clui do el li de raz go. Tam bién, se ha

do cu men ta do cómo el ABP au men ta la mo ti va ción es tu dian til, esto ha sido evi -

den cia do al re gis trar au men tos en la asis ten cia es co lar, la par ti ci pa ción en cla -

se y la dis po si ción para rea li zar ta reas (Ocak y Ulu yol, 2010). Por tan to, un as -

pec to cru cial para mo ti var a los edu can dos es ins pi rar los con pro yec tos que

sean par te de su co ti dia ni dad; por eso, des de la es cue la hay que pro cu rar que

pue dan sen tir se in vo lu cra dos e iden ti fi ca dos con las pro ble má ti cas de su rea li -

dad dia ria, eso per mi ti rá que pos te rior men te ten gan in ci den cia en el de sa rro -

llo co mu ni ta rio (Lam et ál., 2009).
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Esta he rra mien ta ha te ni do gran sig ni fi ca ción de bi do a que pro mue ve la

idea de que el alum no es el cen tro del apren di za je, un su je to ac ti vo con ca pa -

ci da des para pro gre sar por sí mis mo, mien tras que el do cen te adop ta un rol

como fa ci li ta dor de pro ce sos (Fer nan des et ál., 2021). En el caso del huer to

es co lar tra ba ja do con ABP, el pro fe so ra do debe ser ca paz de guiar el apren di -

za je y propo ner ac ti vi da des adap ta das al ni vel edu ca ti vo (Lang hout et ál.,

2002). Efec ti va men te, pro ce sos pla ni fi ca dos en el huer to es co lar pue den

orien tar a los es tu dian tes a la so lu ción de pro ble mas ru ra les con pro yec tos

de ca rác ter co mu ni ta rio (Cra mer et ál., 2019). Esto re sul ta va lio so para

impul sar ob je ti vos con cre tos de la edu ca ción am bien tal, la me jo ra de la ca li -

dad de vida y el im pul so del sec tor agro pe cua rio (Gröning, 1994). De esta ma -

ne ra, la es cue la cum ple su fun ción ori gi nal de trans for mar la sociedad a

través del conocimiento, aportando soluciones reales a problemas

socioambientales locales (Parra-Contreras, 2007).

Materiales y métodos

Área de estudio

Este es tu dio fue rea li za do en el con tex to del mu ni ci pio de Tan to yu ca en el

nor te del es ta do de Ve ra cruz (Mé xi co), el cual está ubi ca do en una zona de lla -

nu ra cos te ra del Gol fo nor te, con una par te de lo me ríos que al can zan los 139

msnm. Su sue lo es de tipo re go sol, se ca rac te ri za por no pre sen tar ca pas dis -

tin tas y tie ne pa re ci do con la roca que le dio su ori gen, es sus cep ti ble a la ero -

sión. Su cli ma es cá li do-ex tre mo so/sub hú me do con llu vias en ve ra no, de hu -

me dad me dia (64%) con una tem pe ra tu ra pro me dio anual de 22 - 26 °C; su

pre ci pi ta ción plu vial me dia anual es de 1,100 a 1,300 mm. Las prin ci pa les ac -

ti vi da des eco nó mi cas de la zona es tán in ser ta das en el sec tor pri ma rio, más

es pe cí fi ca men te con el sub sec tor agro pe cua rio; esto es, la prác ti ca agrí co la y

pe cua ria (INAFED, 2022).

Espe cí fi ca men te, el es ce na rio edu ca ti vo de este es tu dio es el Te le ba chi -

lle ra to Te pat lán con cla ve 30ETH0491Z, una es cue la del sec tor pú bli co de ni -

vel edu ca ti vo me dia su pe rior y de tur no ma tu ti no. Esta ins ti tu ción fun da da

en agos to de 1998 tie ne una ex ten sión de 4900 m2 y cuen ta con edi fi ca cio nes

de blocks que in clu yen tres au las, una sala de in for má ti ca, dos ba ños (mu je -

res y hom bres), cam po de por ti vo y un área de in ver na de ros. Ade más, se

cuen ta con una plan ti lla com pues ta por tres do cen tes, un au xi liar ad mi nis tra -

ti vo y un ase sor de ca pa ci ta ción para el tra ba jo (ICATVER), quie nes atien den

en pro me dio 52 es tu dian tes por año.
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Tipo de investigación

Este es tu dio de tipo cua li ta ti vo está cons trui do a par tir del en fo que bio grá fi -

co-na rra ti vo (Hu chim-Agui lar y Re yes-Chá vez, 2013), el cual es una me to do -

lo gía de re co lec ción y aná li sis de in for ma ción, con si de ra da para la cons truc -

ción del co no ci mien to en la in ves ti ga ción edu ca ti va (Fer nán dez y Ra mí rez,

2005). En este caso, la in for ma ción ob te ni da es con tras ta da des de la pers pec -

ti va del pa ra dig ma her me néu ti co, a par tir del cual se tie ne en cuen ta que, a

pe sar de las am bi güe da des, cual quier ob ser va dor tie ne una com pren sión

pre li mi nar prác ti ca de los su je tos, ob je tos y he chos que es tán sien do es tu dia -

dos (Pac ker, 1985). Par ti cu lar men te, esta in ves ti ga ción des cri be y ana li za

una se rie de fe nó me nos edu ca ti vos a me di da que da res pues ta a una se rie de

pre gun tas guías.

Estrategia metodológica

Este tra ba jo fue pla ni fi ca do to man do como re fe ren cia la me to do lo gía pro -

pues ta por Her nán dez-Sam pie ri et ál. (2014) y Ve láz quez-Ci ga rroa y Te -

llo-Gar cía (2021), al con tem plar cin co eta pas para el de sa rro llo de esta in ves -

ti ga ción (Fi gu ra 1).

Figura 1. Etapas del proceso investigación con el enfoque bibliográfico-narrativo.

Fuente: Elaboración propia basado en Velázquez-Cigarroa y Tello-García (2021).
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Bajo este con tex to, el ob je to de es tu dio fue en fo ca do ha cia el huer to,

mien tras que los su je tos de es tu dio en pri me ra ins tan cia son los es tu dian tes

y do cen tes in vo lu cra dos. Asi mis mo, el aná li sis de los re sul ta dos fue con ce bi -

do a par tir de las no cio nes del Apren di za je Ba sa do en Pro yec tos (ABP), y

cómo este en ar ti cu la ción con el huer to pue de con tra rres tar los pro ble mas

de baja efi cien cia ter mi nal en los alum nos, de ri va do de fac to res como la des -

mo ti va ción. Lo an te rior, fue rea li za do den tro del periodo de tiempo

comprendido entre agosto de 2012 y enero de 2022.

Resultados y discusión

¿En qué consiste el proyecto de huerto escolar del Telebachillerato Tepatlán?

El pro yec to de huer to es co lar del Te le ba chi lle ra to Te pat lán es una es tra te gia

edu ca ti va para in vo lu crar a do cen tes y es tu dian tes en la pro duc ción de hor -

ta li zas, mien tras abor dan te mas bá si cos y trans ver sa les como la edu ca ción

am bien tal (Ta bla 1).

Tabla 1. Materias y temas del telebachillerato que se abordan con ecotecnias.

Semestre Materias Tema Ecotecnia y actividades

1 Matemáticas 1 Op. con números reales Inventario del huerto escolar

Química 1 Materia: Propiedades
intensivas y extensivas

Descripción de los fenómenos de la composta y la
lombricomposta

2 Matemáticas 2 Polígonos
Perímetros y áreas

Determinación de polígonos del huerto escolar y de la
comercialización

Química 2 Concentraciones de las
soluciones

Reconocimiento de las propiedades químicas de la
composta

3 Matemáticas 3 Formas de la ecuación
de la recta Pendiente
ordenada al origen

Cálculos para la construcción del biodigestor
Establecimiento de cultivos en forma de terrazas con
pendientes

Biología 1 Biomoléculas Manejo del abonos líquidos y sólidos

4 Matemáticas 4 Inecuaciones Intervalos de tiempo y producción del biodigestor

Biología 2 Plantae Plantas del huerto escolar.

5 Calculo
Diferencial

Derivada de funciones
algebraicas

Cálculos para el diseño del huerto escolar

Estructura
socioeconómica
de México

Conceptos básicos para
el estudio socio
económico

Determinación de clientes potenciales para la
comercialización de la cosecha

6 Calculo Integral La diferencial Ingresos y egresos en el huerto escolar

Ecología y Medio 
Ambiente

Concepto y estudio de la 
ecología

Determinación de los organismos de la red trófica del
huerto escolar.

Fuente: elaboración ropia (2022).
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Tal y como lo ex pre san Ri ve ra-Ra mí rez y He rre ra-Mon rroy (2022) al se -

ña lar que una am bien ta li zación cu rri cu lar in te gral exi ge ade cua cio nes en los

pla nes y pro gra mas de es tu dio, con un an da mia je ver ti cal y ho ri zon tal con el

res to de las asig na tu ras. Por tan to, el prin ci pal pro pó si to de es tas ac ciones es

mo ti var a los edu can dos a que se in vo lu cren en pro yec tos pro duc ti vos y que

esto los ins pi re para con ti nuar con sus pro ce sos for ma ti vos. En el huer to es -

co lar los es tu dian tes apren den du ran te la jor na da edu ca ti va y pos te rior men -

te con ti núan es tos pro ce sos al em pren der su pro pios huer tos fa mi lia res. Esta 

es tra te gia sir ve como so lu ción para el res ca te de sa be res lo ca les, la au to su fi -

cien cia ali men ta ria, la eco no mía fa mi liar y el de sa rro llo co mu ni ta rio. Ade -

más, este pro yec to im pul sa a los es tu dian tes para que ter mi nen su ba chi lle -

ra to e inicien carreras universitarias relacionadas con agronomía, biología e

ingeniería ambiental, las cuales podrían fortalecer el desarrollo rural.

Este pro yec to sur gió a par tir de una ini cia ti va do cen te, gra cias al amor

por la tie rra y las la bo res del cam po, pero tam bién emer gió por la ne ce si dad

edu ca ti va de im pul sar la edu ca ción am bien tal. El di rec tor del ba chi lle ra to vi -

sua li zó que la ma yo ría de los es tu dian tes pre sen ta ban poca mo ti va ción por

apren der, en ton ces fue con du ci do a cam biar la es tra te gia con ven cio nal de

en se ñan za. De esta for ma, se pasó del aula tra di cio nal al aula viva del huer to

es co lar, un re cur so di dác ti co que ha moldea do la perspectiva de los

educandos. Según el testimonio de una egresada:

“En el huer to de sa rro lla mos ha bi li da des que nos ayu da ron a crear nues tro pro -

pio co no ci mien to, las 4 pa re des de los sa lo nes ya no eran el lí mi te, in te rac tuá ba -

mos con nues tros com pa ñe ros y te nía mos so lu cio nes a cada si tua ción re la cio na -

da al in ver na de ro. Los maes tros nos acon se ja ban mu cho, no los en ten día, has ta

que aho ra es toy ha cien do mis prác ti cas como maes tra y me doy cuen ta de que

tan cier to eran los con se jos de mis pro fes del teba”. Ge ne ra ción 2015-2018, ac -

tual men te cur sa el oc ta vo se mes tre de la ca rre ra de Pro fe sor en Edu ca ción Pri -

ma ria en el Cen tro de Estu dios de Edu ca ción Ru ral (CESER) “Luis Hi dal go Mon -

roy”. (Nancy. C.C., co mu ni ca ción per so nal, mayo de 2022).

El huer to es co lar de tipo in ver na de ro fue cons trui do de for ma co lec ti va

por los es tu dian tes con ma te ria les re ci cla bles y pro pios de la zona (Fi gu ra 1),

el cual cuen ta con un sis te ma de rie go au to ma ti za do con Ardui no5. En este

huer to se han sem bra do en dis tin tos pe rio dos es co la res hor ta li zas como ci -
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lan tro, re po llo y rá ba no, con la in ten ción de co mer cia li zar las y ge ne rar aho -

rros para una fi cha de in gre so a es tu dios uni ver si ta rios. El huer to in clu ye al -

gu nas eco tec nias que son prác ti cas sus ten ta bles como com pos ta, lom bri com -

pos ta y bio di ges tor; las cua les son re cur sos didác ti cos para el do cen te. Esto

tam bién re pre sen ta una so lu ción a pro ble mas comunes del sector

agropecuario y sirven como modelos demostrativos para productores de la

zona.

Figura 2. Participación de estudiantes en el huerto 

escolar del Te le ba chi lle ra to Te pat lán

Fuente: elaboración propia (2020).

¿De qué manera el huerto escolar motiva a los estudiantes del

telebachillerato?

Con el pro yec to de huer to es co lar los es tu dian tes son mo ti va dos a pa sar de la

teo ría a la prác ti ca para bus car so lu cio nes a pro ble mas rea les, para pos te -

rior men te tras la dar los apren di za jes a huer tos fa mi lia res. En este sen ti do, el

tra ba jo por pro yec tos fa ci li ta la in te gra ción del co no ci mien to y su apli ca ción

a si tua cio nes de la rea li dad (Fer nán dez y Quin tás, 2012). Di cha in te gra ción se 

da a par tir de la asig na ción de una ta rea con ob je ti vos es pe cí fi cos o en se ñan -

za pro gra ma da (co no ci mien to ex plí ci to), y su re la ción con un tó pi co o pro ble -

ma real, o bien cues tio na mien tos de ri va dos de la in ter pre ta ción de la ex pe -

rien cia (co no ci mien to tá ci to) (Gar cía, 2015).

Des de la po si ción de Au su bel y Sán chez (2002), el pri mer paso para

apren der es la mo ti va ción, du ran te esa eta pa se pre sen ta el ob je to de es tu dio

a los es tu dian tes, pro mo vien do con ello su acer ca mien to e in te rés por el con -

te ni do. De esta ma ne ra, se crea una ex pec ta ti va que pro mue ve el apren di za je, 
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un ele men to cen tral para el es tu dian te es te ner un fin en men te y ante todo

una ra zón de lle var a cabo, en este caso un pro yec to. Es pre ci so in sis tir, so bre

el con tex to de los estudian tes, ellos sa ben sem brar con téc ni cas tra di cio na les

que han sido trans mi ti das de ge ne ra ción en ge ne ra ción (de pa dres a hi jos).

En este es ce na rio, el huer to es co lar es un es pa cio con ele men tos iden ti fi ca -

dos por el edu can do, esto per mi te que du ran te las cla ses se sien ta se gu ro, li -

bre de ex presarse y con la apertura suficiente para adquirir nuevos

conocimientos. Según la experiencia de una egresada:

Yo apre cio el in te rés de que in cor po ren es tra te gias me to do ló gi cas in no va do ras,

de ma ne ra que los y las es tu dian tes pue dan mo ti var se a in ves ti gar y rea li zar ex -

pe rien cias uti li zan do un la bo ra to rio na tu ral y vivo, a la vez que le per mi te po ten -

ciar el de sa rro llo de ac ti tu des y va lo res. Los cua les son con du cen tes a com por ta -

mien tos más com pro me ti dos con el am bien te, la ali men ta ción sa lu da ble, la nu -

tri ción per so nal y fa mi liar, y te ner ali men tos dis po ni bles du ran te todo el año con

nues tro pro pio es fuer zo. De la ge ne ra ción 2017-2020, ac tual men te cur sa el se -

gun do se mes tre de la ca rre ra de con ta dor pú bli co del Insti tu to Tec no ló gi co Su -

pe rior de Tan to yu ca. (Ma ría, A. H., co mu ni ca ción per so nal, mayo de 2022).

El pro fe sor en su ca li dad de me dia dor debe ins pi rar y mo ti var de ma ne ra

in te gral al es tu dian te, con base en prin ci pios y va lo res, dán do le én fa sis a la

dis ci pli na, te nien do una re la ción de res pe to y, sobre todo, li ber tad de ex pre -

sión y pen sa mien to. Lo im por tan te, es lo grar que las ideas re vo lu cio nen el

sen tir del alum no (Gui lar, 2009), para que a cor to o me dia no pla zo el es fuer -

zo se vea re fle ja do en el al can ce de una ca rre ra uni ver si ta ria, empresa propia, 

familia integrada y/o individuo con valo res éti cos, mo ra les y am bien ta les. En

este sen ti do, los es tu dian tes re ci ben una fuer te mo ti va ción cuan do se les

cuen ta la ex pe rien cia de com pa ñe ros egre sa dos que han lo gra do este tipo de

me tas per so na les; esto real men te ins pi ra a los alumnos a seguir

esforzándose.

¿Cómo el huerto escolar y el ABP están mejorando la eficiencia terminal?

El huer to es co lar es un re cur so di dác ti co que fa ci li ta la en se ñan za y el apren -

di za je, es un es pa cio cul ti va do cul tu ral men te sig ni fi ca ti vo al me dio ru ral que

per mi te al es tu dian te apren der ha cien do (Her nán dez, 2017). En el huer to, el

par ti ci pan te crea el há bi to de tra ba jar por pro yec tos como un es ti lo de vida,

con for me sus apren di za jes son efec ti vos, el es tu dian te ob tie ne con fian za en

sí mis mo, so bre todo gana ma du rez pro fe sio nal y per so nal. En efec to, el huer -

to es un pro yec to que for ma in te gral men te a los es tu dian tes y les per mi te ad -
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qui rir ca pa ci da des como sem brar, cui dar, abo nar y co se char su pro pio ali -

men to (Rees et ál., 2018). Ade más, esta es tra te gia di dác ti ca trans for ma a los

apren di ces en lo ac ti tu di nal, con cep tual y ex pe ri men tal, per mi tien do que se

ca pa ci ten en prác ti cas sus ten ta bles como com pos ta je y bio di ges tión, las cua -

les pos te rior men te pue de em plear para trans for mar el ám bi to ru ral (Ve láz -

quez-Ci ga rroa y Sán chez-Ca rras co, 2021). De acuer do con las pa la bras de un

egresado:

“Mi in ten ción ya no era se guir es tu dian do, pero con los pro yec tos del huer to me

fue in te re san do es tu diar al gu na in ge nie ría, los pro fes ha bla ban de lo bien que

nos pue de ir si se gui mos una ca rre ra en el tec no ló gi co. Esto me agra dó, le eché

ga nas para ter mi nar el ba chi lle ra to, pre sen té el exa men de ad mi sión y me sor -

pren dí, por que ob tu ve el no ve no lu gar como acep ta do de 80 lu ga res de la lis ta

para la ca rre ra de in ge nie ría en me ca tró ni ca en la uni ver si dad po li téc ni ca hi dal -

guen se. La ver dad no me la creía, mis pa dres or gu llo sos de mí, y los pro fes me di -

je ron: sa bía mos que po días Lalo, aho ra vie ne lo bue no.” Ge ne ra ción 2016-2019,

por ra zo nes per so na les tra ba ja en la ciu dad de Rey no sa, Ta mau li pas. (Luis, E. C.

H., co mu ni ca ción per so nal, mayo de 2022).

Este tipo de sa be res prác ti cos e in no va do res han pro pi cia do una me jo ra

sus tan cial en la efi cien cia ter mi nal del ba chi lle ra to en los úl ti mos años, don -

de ha pa sa do de 50% a prin ci pios de 2013 a 81% en ini cios de 2020 (Ta bla 2). 

Para con tex tua li zar, es pre ci so des ta car que un do cen te de gru po em pe zó con 

el huer to es co lar en 2012 para in ten tar con tra rres tar la baja efi cien cia ter mi -

nal. Con el pa sar de los se mes tres este as pec to fue me jo ran do pau la ti na men -

te y en 2017 hubo un sal to en la me jo ra de la efi cien cia ter mi nal, jus to cuan do

este do cen te fue de sig na do como di rec tor del ba chi lle ra to y pro pu so el pro -

yec to de huer to es co lar como eje cen tral de to das las asig na tu ras. Es in dis -

pen sa ble men cio nar que el de cli ve pre sen ta do a par tir de 2020 es a raíz de la

pan de mia, un fac tor de ter mi nan te que afec tó drás ti ca men te a to das las ins ti -

tu cio nes educativas. No obstante, este proyecto ha permitido que cada vez

más estudiantes egresen del bachillerato, ingresen a insti tu cio nes de edu ca -

ción su pe rior e in cur sio nen en el mer ca do la bo ral lo cal, as pec tos cruciales

para me jo rar la ca li dad de vida.
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Tabla 2. Estudiantes matriculados y eficiencia terminal 

en el telebachillerato Tepatlán (2012-2022)

Semestre Sexo masculino Sexo femenino Total
Eficiencia
terminal

AGOSTO2012-ENERO2013 30 46 76 50%

FEBRERO2013-JULIO2013 28 42 70 49%

AGOSTO2013-ENERO2014 33 45 78 55%

FEBRERO2014-JULIO2014 27 40 67 60%

lAGOSTO2014-ENERO2015 22 28 50 65%

FEBRERO2015-JULIO2015 20 26 46 70%

AGOSTO2015-ENERO2016 25 34 59 69%

FEBRERO2016-JULIO2016 21 24 45 75%

AGOSTO2016-ENERO2017 28 25 53 76%

FEBRERO2017-JULIO2017 27 22 49 80%

AGOSTO2017-ENERO2018 24 29 53 81%

FEBRERO2018-JULIO2018 24 29 53 82%

AGOSTO2018-ENERO2019 27 33 60 80%

FEBRERO2019-JULIO2019 22 33 55 80%

AGOSTO2019-ENERO2020 19 36 55 81%

FEBRERO2020-JULIO2020 15 32 47 70%

AGOSTO2020-ENERO2021 22 23 45 71%

FEBRERO2021-JULIO2021 10 21 31 70%

AGOSTO2021-ENERO2022 19 23 42 70%

Fuente: elaboración propia (2022).

Por otro lado, el ABP apli ca do al huer to es co lar ha con tri bui do a la vi sión

em pren de do ra de los es tu dian tes, esto por que mu chos de ellos se pro yec tan

con los al can ces que pue de pro por cio nar les la pro duc ti vi dad del sue lo y los

be ne fi cios eco nó mi cos que se pue den de ri var. En este es ce na rio, los fu tu ros

ba chi lle res han to ma do un rol pro ta gó ni co para en con trar su pro pio apren di -

za je y pro yec tos de vida. En este pun to, gra cias a las he rra mien tas que ofre ce

el ABP para in ves ti gar, re fle xio nar, cri ti car e in da gar el co no ci mien to, los es -

tu dian tes es tán ad qui rien do des tre zas para el ám bi to la bo ral. Por ejem plo, a

par tir de ne go ciar las co se chas del huer to es co lar y los huer tos fa mi lia res,

em pie zan a so cia li zar ideas de em pren di mien tos. Esto ha per mi ti do que los
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alum nos en cuen tren opor tu ni da des de vida, pues se esfuerzan sembrando

hortalizas para cosechar saberes y experiencia, mientras generan un ahorro

en la economía familiar.

En este sen ti do, los pro yec tos son las “ac ti vi da des rei na” del ám bi to es co -

lar, ya que es ti mu lan a los apren di ces a in te rro gar se so bre las co sas y a no

con for mar se con la pri me ra res pues ta (La Cue va, 2006). El huer to como pro -

yec to es co lar im pul sa as pec tos afec ti vos y cognitivos de los es tu dian tes, esto

por que las ac ti vi da des co lec ti vas les per mi ten po ner se en con tac to con la tie -

rra, los ali men tos y la cul tu ra. Du ran te los pro ce sos pe da gó gi cos en el huer to,

los apren di ces ha cen uso de los sen tidos, la crea ti vi dad, sus ideas e in ven ti vas 

para com pren der las ac ti vi da des del cam po, las pro ble máti cas prin ci pa les y

en con trar so lu cio nes rea les. En esta ex pe rien cia, las ac ti vi da des es tán cen -

tra das en los in te re ses de los alum nos, per mi tién do les así con du cir sus pro -

pios pro ce sos de en se ñan za apren di za je. Por ende, el huer to ha pro pi cia do

que los es tu dian tes es tén más in vo lu cra dos (atención y participación) y

comprometidos (roles y responsabilidades) durante las clases.

¿Qué cifras significativas e historias de éxito se han desprendido del huerto

escolar?

Antes de la im ple men ta ción de este pro yec to es co lar de huer to, el egre so de

es tu dian tes era cua tro de cada diez, mien tras en los úl ti mos nue ve años es tas

ci fras han au men ta do (8 de cada diez). En cuan to al egre so uni ver si ta rio, an -

tes se ti tu la ba 1 o 2 por cada diez es tu dian tes, mien tras que aho ra de 3 a 4 jó -

ve nes lo gran egre sar como pro fe sio na les. Por otro lado, a par tir de la ven ta

de hor ta li zas del huer to es co lar se han te ni do en pro me dio ga nan cias anua les 

de 3,000 pe sos me xi ca nos; sien do el ci lan tro la hor ta li za de hoja que ha mos -

tra do ma yor ren ta bi li dad. Cabe des ta car que los da tos an te rio res ha cen par te 

de un se gui mien to per so nal que ha ve ni do rea li zan do el di rec tor del Te le ba -

chi lle ra to.

Gra cias al pro yec to de huer to es co lar en el te le ba chi lle ra to han ocu rri do

di fe ren tes pro ce sos de trans for ma ción in di vi dual, que re fle jan los efec tos po -

si ti vos de esta es tra te gia edu ca ti va. Sin embar go, hay un caso par ti cu lar de un 

es tu dian te quien com par tió sus ob je ti vos al in gre sar al Teleba chi lle ra to:

“ter mi nan do el te le ba chi lle ra to y si es que me gra dúo me voy a tra ba jar para

Mon terrey”(Estu dian te “n”, co mu ni ca ción per so nal, fe cha). Este jo ven pre -

sen ta ba ac ti tu des re bel des y poco gus to por las cla ses teó ri cas, pero cuan do

ini ció la cons truc ción del in ver na de ro su ac ti tud cam bió po si ti va men te. Se
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apa sio nó en el pro yec to a tal gra do que coor di nó con sus com pa ñe ros de cla -

se la siem bra del re po llo y la co lo ca ción de cin ta para el sis te ma de rie go. De

esta ma ne ra, su pers pec ti va ini cial cam bió, aho ra su meta era for mar se como

in ge nie ro me ca tró ni co. Por ello, al egre sar del te le ba chi lle ra to pre sen tó exa -

men de ad mi sión en la uni ver si dad y ocu pó el quin to lu gar de 200 pos tu lan -

tes. Actualmente, este y otros casos de éxito motivan a los profesores a seguir

creyendo en el proyecto, mientras que inspira a otros estudiantes a

superarse.

Conclusiones

El huer to es co lar es una pro pues ta edu ca ti va al ter na ti va que ge ne ra me jo ras

sus tan ti vas en el de sem pe ño de los es tu dian tes ads cri tos a ins ti tu cio nes de

con tex tos ru ra les. Este tipo de ini cia ti vas cuan do se eje cu tan con es tra te gias

me to do ló gi cas como el ABP, pue den mo ti var la par ti ci pa ción es tu dian til y su

in vo lu cra mien to en los pro ce sos de apren di za je. Lo an te rior, es de suma im -

por tan cia para me jo rar la efi cien cia ter mi nal y es ti mu lar la in cor po ra ción de

alum nos en la edu ca ción su pe rior, as pec tos cru cia les para el for ta le ci mien to

de ca pa ci da des co mu ni ta rias y pro fe sio na les. Esto re sul ta fun da men tal para

ge ne rar em pren di mien tos y coo pe ra ti vis mos, asun tos esen cia les para im pul -

sar el de sa rro llo ru ral sustentable.

El pro ce so de cul ti var ali men tos en la es cue la per mi te no solo pro mo ver

prác ti cas sus ten ta bles para el sec tor agrí co la, sino tam bién la bús que da sim -

bió ti ca en la re la ción del ser hu ma no con el me dio am bien te. Asi mis mo, el

tra ba jo co la bo ra ti vo para de sa rro llar las la bo res del huer to pro picia el de sa -

rro llo de va lo res, ac ti tu des po si ti vas y com por ta mien tos am bien tal men te

res pon sa bles. Par ti cu lar men te, cuan do los do cen tes rea li zan una ex ce len te

pla ni fi ca ción di dác ti ca, es po si ble ar ti cu lar te mas bá si cos y trans ver sa les del

te le ba chi lle ra to con el huer to es co lar. Esto es esen cial para cons truir con los

es tu dian tes apren di za jes significativos que los motiven a continuar con su

formación académica e impulsar proyectos de emprendimiento.

El en fo que bio grá fi co-na rra ti vo re sul tó ser un mé to do opor tu no para el

aná li sis cua li ta ti vo de las in te rac cio nes que tie nen los par ti ci pan tes de la co -

mu ni dad ru ral con el huer to es co lar. En este sen ti do, la in for ma ción ob te ni da

y la ri que za in ter pre ta ti va ofre ce múl ti ples no cio nes para aten der pro ble má -

ti cas lo ca les y di men sio nar la rea li dad glo bal de es tos te mas, men cio na dos

por organis mos in ter na cio na les como la FAO o el Pro gra ma de las Na cio nes

Uni das para el De sa rro llo (PNUD). Sin duda, este tipo de pro yec tos tie nen
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am plia re la ción con los Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble (ODS) de la Agen -

da 2030, lo que podría ser una justificación para gestionar financiamientos e

impulsarlos con mayor ímpetu.

Los huer tos es co la res con bue nas prác ti cas aso cia das a la agroe co lo gía,

per ma cul tu ra y otras formas de agri cul tu ras al ter na ti vas, tie nen el po ten cial

para sen si bi li zar a pro duc to res con ven cio na les en zo nas ru ra les. Eco tec nias

como el com pos ta je y los bio di ges to res, pue den ayu dar a dis mi nuir el uso de

fer ti li zan tes de sín te sis quí mi ca y la com bus tión con leña. Este tipo de al ter -

na ti vas susten ta bles son una so lu ción real a la de gra da ción de los sue los agrí -

co las y la de fo res ta ción de los re ma nen tes de bos ques. Por tan to, es con ve -

nien te in vi tar a los agri cul to res al te le ba chi lle ra to y lle var a los estudiantes a

las parcelas para que ambos se concienticen sobre las problemáticas y las

soluciones.

A cor to pla zo, es im por tan te que los di rec ti vos y do cen tes tran si ten ha cia

un en fo que trans dis ci plina rio del huer to es co lar, esto es cru cial para es ta ble -

cer alian zas con de pen den cias gu ber na men ta les del sec tor edu ca ti vo y pro -

duc ti vo. Por tan to, es im por tan te ca pa ci tar al per so nal aca dé mi co en estos te -

mas y ges tio nar con di cio nes fa vo ra bles en tér mi nos de es ta bi li dad la bo ral y

ac ce so a in su mos para rea li zar de for ma efi cien te este tipo de pro yec tos. En

este sen ti do, se ría fa vo ra ble que des de el te le ba chi lle ra to se rea li cen ges tio -

nes de vin cu la ción con ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior para que ofrez can 

pro ce sos de ca pa ci ta ción do cen te, prác ti cas pro fe sio na les y ser vi cio so cial.

Tam bién, se ría con ve nien te es ta ble cer con ve nios con aso cia cio nes civiles de

carácter ambiental que impulsan este tipo de temas, esto para alcanzar

objetivos comunes en favor de las comunidades.
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Resumen

De bi do a la cri sis sa ni ta ria cau sa da por la COVID-19, la Asam blea Ge ne ral de

las Na cio nes Uni das de sig nó el 2021 como el Año Inter na cio nal de las Fru tas

y Ver du ras, una cam pa ña para sen si bi li zar so bre la re la ción es tre cha en tre

sa lud y ali men ta ción. En di cho con tex to, este tra ba jo tuvo como ob je ti vo des -

cri bir la uti li dad de las in fo gra fías como re cur so di dác ti co para so cia li zar y

pro mo ver me dian te Fa ce book el con su mo de fru tas y ver du ras en la co mu ni -

dad de Xa la pa, Ve ra cruz (Mé xi co). El es tu dio es de tipo mix to, ya que in te gra

as pec tos cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos para ar ti cu lar una es tra te gia me to do ló -

gi ca que in clu yó cin co eta pas: a) se lec ción de la te má ti ca con en cues ta sim ple

en Men ti me ter; b) elec ción del tipo de con te ni do; c) cons truc ción co lec ti va

del con te ni do; d) di fu sión di gi tal en Fa ce book; e) se gui mien to con mé tri cas

de al can ce e in te rac ción. Entre los prin ci pa les re sul ta dos se des ta ca la ela bo -

ra ción de 15 in fo gra fías (11 de fru tas y cua tro de ver du ras), el al can ce de

153,748 per so nas y 1,260 in te rac cio nes; sien do el chi le ja la pe ño y el to ma te

las que ma yor al can ce e in te rac ción lo gra ron, res pec ti va men te. Fi nal men te,

es pro pi cio des ta car que las in fo gra fías y las re des so cia les, son ma te ria les y

me dios que tie nen gran po ten cial en pro ce sos de di fu sión di gi tal de te mas

socioambientales.

Pa la bras cla ve: Ali men ta ción, di fu sión de in for ma ción, di se ño (Te sau -

ros), ma te ria les pe da gó gi cos, re des so cia les (pa la bras de los au to res).

Abstract

Due to the COVID-19 sanitary crisis, the United Nations General Assembly

declared 2021 as the International Year of Fruits and Vegetables, a campaign

to raise awareness about the close relation between health and nutrition. In

such context, this work was aimed at describing the use of infographics as an

educational resource to popularize and promote fruit and vegetable

consumption through Facebook in Xalapa, Veracruz (Mexico.) This is a mixed

study, since it consists of qualitative and quantitative aspects to assemble a

methodological strategy that included five stages: a) topic selection with a

simple survey via Mentimeter; b) choice of content type; c) collective

construction of content; d) digital dissemination on Facebook; e) follow-up

with reach and engagement rates. Among the main results, it is possible to

highlight the creation of 15 infographics (11 about fruits and four about

vegetables), the reach of 153,748 people, and 1,260 interactions, being the

Jalapeño pepper and tomato infographics the ones that got the highest reach
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and engagement rates, respectively. Finally, it is propitious to highlight that

infographics and social media are materials and means with great potential

for digital dissemination processes regarding socioenvironmental topics.

Key words: nu tri tion, in for ma tion dis se mi na tion, de sign (The sau rus);

edu ca tio nal ma te rials, so cial me dia (aut hor’s key words.)
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Introducción

La cri sis sa ni ta ria cau sa da por la COVID-19 puso de ma ni fies to la im por tan -

cia de que las per so nas ten gan una bue na ali men ta ción para ad qui rir los nu -

trien tes ne ce sa rios, te ner un es ta do sa lu da ble y afron tar me jor las in fec cio -

nes (Men dez et ál., 2020). A par tir de esto, la Asam blea Ge ne ral de las Na cio -

nes Uni das de sig nó el 2021 como el Año Inter na cio nal de las Fru tas y Ver du -

ras, una es tra te gia para sen si bi li zar so bre nu tri ción hu ma na, se gu ri dad ali -

men ta ria y sa lud (ONU, 2020). De esta ma ne ra, la Orga ni za ción de las Na cio -

nes Uni das para la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra (FAO) lan zó la cam pa ña

“Fru tas y ver du ras, ele men tos esen cia les de tu die ta”, esto en con jun to con un 

plan de ac ción mun dial, even tos, vi deos, men sa jes y da tos cla ve. Esto, al ha cer 

én fa sis no solo en el con su mo, tam bién en las me jo ras para la pro duc ción de

ali men tos sa lu da bles y sos te ni bles a tra vés de la in no va ción y la tec no lo gía,

así como la re duc ción de la pér di da y des per di cio de ali men tos (FAO, 2021).

Lo an te rior, es tu vo li ga do fuer te men te a los Obje ti vos de De sa rro llo Sos -

te ni ble (ODS); par ti cular men te, a los ob je ti vos ham bre cero (2), sa lud y bie -

nes tar (3) y, pro duc ción y con su mo res pon sable (12) (CEPAL, 2018). Y aun -

que, du ran te el es ce na rio de cri sis mun dial la Agen da 2030 es tu vo cues tio na -

da, al gu nas me tas de es tos ODS em pe za ron a co brar ma yor sen ti do y su con -

si de ra ción se vio más jus ti fi ca da, de bi do al ca rác ter mul ti di men sio nal de la

ali men ta ción (Gar cía, 2021). Esto puso en pers pec ti va el he cho de que los

ODS es tán in te rre la cio na dos y de ben aten der se de for ma in ter sec to rial para

pro cu rar el de sa rro llo sos te ni ble (To sun y Lei nin ger, 2017). Asi mis mo, la

pande mia ge ne ró una am plia dis cu sión so bre la in sos te ni bi li dad de nues tros

sis te mas agroa li men ta rios y las de bi li da des mar ca das en sus dis tin tos es la -

bo nes des de el cam po has ta el pla to (Ja mes et ál., 2021). Du ran te este tiem po,

fue ron acen tua dos tó pi cos re le van tes como la agroe co lo gía, se gu ri dad y so -

be ra nía ali men ta ria, con su mo lo cal, edu ca ción nu tri cio nal y huer tos ur ba nos. 

Par ti cu lar men te, distintos grupos académicos, movimientos y colectivos

sociales y organizaciones no gubernamentales empezaron a expresar sus

preocupaciones por este tipo de temas.
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Di chas di rec tri ces in ter na cio na les y ta les te mas mo ti va ron a los go bier -

nos y de pen den cias del sec tor sa lud a de sa rro llar di ver sas cam pa ñas orien ta -

das a pro mo ver el con su mo de fru tos fres cos, así como el de hor ta li zas de ta -

llo, ho jas y flo res (Dini et ál., 2021). Este tipo de procesos tam bién fue ron im -

pul sa dos des de uni ver si da des, quie nes con even tos aca dé mi cos hi cie ron hin -

ca pié en el apor te de mi cro nu trien tes, vi ta mi nas, mi ne ra les y fi bras que pro -

por cio nan este tipo de ali men tos (Ca sa do-Na vas y Sie rra-Alon so, 2021). Por

ejem plo, la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de México, des de la coor di na -

ción de nu tri ción in cen ti vó a su per so nal a co no cer los be ne fi cios que su con -

su mo tie ne en la sa lud, así como al gu nas es tra te gias para me jo rar su acep ta -

ción en los ni ños (UNAM, 2021). En el caso de la Uni ver si dad Ve ra cru za na no

hubo una di rec triz ins ti tu cio nal al res pec to; no obs tan te, des de el Huer to

Agroe co ló gi co de la Fa cul tad de Bio lo gía en la ciu dad de Xa la pa, se pro mo vió

mediante capacitaciones, la implementación de huertos caseros y el consumo 

de alimentos saludables.

Lo an te rior, dado el es ce na rio de que Xa la pa cuen ta con una po bla ción de

488,531 ha bi tan tes, de los cua les el 37.6% está en si tua ción de po bre za y vul -

ne ra bi li dad por ca ren cia so cial (GEV, 2020). En este sen ti do, una de las prin -

ci pa les pro ble má ti cas que hay en la zona es la fuer te ten den cia ha cia la in se -

gu ri dad ali men ta ria y nu tri cio nal de bi do a la fal ta de ac ce so y dis po ni bi li dad

de ali men tos (Go dí nez-Gar cía et ál., 2019). Sien do el ham bre y la des nu tri -

ción asun tos que re quie ren aten ción prio ri ta ria, un de sa fío im por tan te es fo -

men tar la au to ges tión y la edu ca ción ali men ta ria en el ámbito for mal y no for -

mal (Fan zo et ál., 2022). Su ma do a esto, en Mé xi co y la re gión de Ve ra cruz

pre do mi nan há bi tos ali men ta rios no sa lu da bles como el con su mo re du ci do

de fru tas y ver du ras, lo cual se debe en gran par te por el des co no ci mien to del

va lor nu tri cio nal y for mas di ver si fi ca das de pre pa ra ción (Ló pez y Alar cón,

2018). Ade más, es co mún el uso de in for ma ción muy téc ni ca y poco ex plí ci ta

cuan do se de sa rro llan cam pa ñas de pro mo ción so bre este tema. En di cho

con tex to, este tra ba jo tuvo como ob je ti vo des cri bir la uti li dad de las

infografías como recurso didáctico para socializar y promover mediante

Facebook el consumo de frutas y verduras en la comunidad de Xalapa,

Veracruz (México).
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Materiales y métodos

Tipo de investigación

De acuer do con la na tu ra le za de los da tos que ma ne ja, este es un es tu dio ma -

yo ri ta ria men te de tipo cua li ta ti vo; ade más, se gún la pro fun di dad del ob je to

de es tu dio, esta es una in ves ti ga ción de cor te ex plo ra to rio (Gal vis, 2006).

Pun tual men te, a tra vés de esta apro xi ma ción se pre ten de ofre cer no cio nes

ge ne ra les so bre la uti li dad de las in fo gra fías como re cur so di dác ti co para so -

cia li zar y pro mo ver el con su mo de fru tas y ver du ras. Este tra ba jo fue de sa -

rro lla do a par tir de una vía pri ma ria de la es tra te gia de ges tión de in for ma -

ción di gi tal en re des so cia les pro pues ta por Fon tal vo-Buel vas (2021), la cual

con tem pla cin co eta pas como se des cri be a con ti nua ción (Fi gu ra 1).

Figura 1. Vía primaria de la estrategia metodológica para 

la gestión de información digital en redes sociales.

Fuente: Adaptado de Fontalvo-Buelvas (2021).

Selección de la temática

La te má ti ca ge ne ral es tu vo dada por el año in ter na cio nal de las fru tas y ver -

du ras; sin em bar go, la iden ti fi ca ción de los ve ge ta les más con su mi das por la

co mu ni dad xa la pe ña fue rea li za da a tra vés de una en cues ta sim ple de dos

pre gun tas me dian te la pla ta for ma Mentimeter. La pri me ra, ¿cuá les son las

184

A g r i c u l t u r a ,  h u e r t o s  e d u c a t i v o s  y  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o e c o l ó g i c a s
E x p e r i e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  M é x i c o

https://www.mentimeter.com/es-ES


fru tas que sue les con su mir más? y la se gun da, ¿cuá les son las ver du ras que

sue les con su mir más? Di cha con sul ta fue pro por cio na da en ene ro de 2021 a

los se gui do res de la pá gi na en Fa ce book del Huerto Agroecológico dela Fa cul -

tad de Bio lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (47,407 se gui do res a mayo de

2022), ha cien do én fa sis en que con tes ta ran úni ca men te per so nas re si den tes

de Xa la pa, Ve ra cruz.

Elección del tipo de contenido

Una co mi sión del co lec ti vo del Huer to Agroe co ló gi co in te gra da por dos es tu -

dian tes de las li cen cia tu ras de bio lo gía y gas tro no mía, más el coor di na dor de

pro yec tos y el di rec tor, se reu nie ron para de ter mi nar que las in fo gra fías se -

rían el tipo de con te ni do a uti li zar. Lo an te rior, fue de ci di do te nien do en

cuen ta los cri te rios de la can ti dad de in for ma ción a so cia li zar y la ca li dad de

esta he rra mien ta para co mu ni car con te ni dos de for ma efi cien te (San cho,

2010). En este pun to, es im por tan te des ta car que el co lec ti vo del Huer to vie -

ne ope ran do des de 2014 y está con for ma do en pro me dio por un do cen te y 15 

es tu dian tes que se re nue van cada se mes tre. Di cho gru po con tem pla den tro

de sus ob je ti vos “apo yar pro ce sos de sen si bi li za ción a tra vés de es tra te gias

de edu ca ción am bien tal para la sus ten ta bi li dad”.

Construcción del contenido

Pri me ra men te, la co mi sión de ter mi nó que se que ría co mu ni car de las fru tas y 

ver du ras: nom bre co mún y cien tí fi co, va lor nu tri cio nal, be ne fi cios para la sa -

lud, ma ne ras de con su mir las y al gu nas cu rio si da des. Lue go, co men za ron con

la bús que da de in for ma ción me dian te el mo de lo Kuhl thau (1991), el cual in -

clu ye fa ses que van des de la se lec ción del tema, la ex plo ra ción en bus ca do res

elec tró ni cos y la co lec ción de la in for ma ción. Se gui da men te, las es tu dian tes

pro ce dían a rea li zar una sín te sis y va cia do de la in for ma ción en una plan ti lla

pre di se ña da en la pla ta for ma Can va, don de se fue ani man do de for ma equi li -

bra da con vec to res y grá fi cos atrac ti vos. Fi nal men te, el coor di na dor y el di -

rec tor va li da ron la in for ma ción y cui da ron lo es té ti co, te nien do en cuen ta el

mo de lo es truc tu ra-re la cio nal pro pues to por Cas tro (2018), el cual su gie re

con tem plar as pec tos geo mé tri cos, per cep tua les y se mió ti cos para el di se ño

de infografías.
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Difusión del contenido

Las ver sio nes acor ta das de las in fo gra fías sin la sec ción de cu rio si da des se di -

fun die ron en for ma to de ima gen PNG (Por ta ble Net work Grap hics, por sus si -

glas en in glés) en un álbum de la pá gi na en Fa ce book del Huer to Agroe co ló gi -

co. Estas in fo gra fías fue ron acom pa ña das con un tex to que in cluía un hi per -

víncu lo a la ver sión com ple ta en for ma to PDF (Por ta ble Do cu ment For mat,

por sus si glas en in glés) que es tán alo ja das en la página web del Huerto. Di cha 

di fu sión fue rea li za da de for ma pe rió di ca cada mes, des de ene ro de 2021 has -

ta abril de 2022.

Seguimiento del contenido

Este pro ce so se lle vó a cabo me dian te el mo ni to reo de las mé tri cas de al can ce 

e in te rac ción pro por cio na das por Fa ce book Inc. La pri me ra mues tra la can ti -

dad de usua rios que vi sua li zan la in fo gra fía, mien tras que la se gun da se en -

car ga de me dir la re le van cia para el pú bli co: si le gus ta, si lo com par te, si co -

men ta o si hace clic en un en la ce; esta úl ti ma, se tra ta de un re fle jo de la res -

pues ta emo cio nal de las per so nas (To rres, 2018). En este caso, se mi dió el al -

can ce y la in te rac ción or gá ni ca; es de cir, la que se con si gue sin pa gar anun -

cios pu bli ci ta rios.

Resultados y discusión

Frutas y verduras más consumidas en Xalapa

A par tir de las en cues tas rea li za das (n=125) se ob tu vo que las prin ci pa les

fru tas que con su men los xa la pe ños son to ma te, plá ta no, li món, man za na, na -

ran ja, pa pa ya, pe pi no, chi le ja la pe ño, ca la ba ci ta, piña y pera; en el caso de las

ver du ras, es des ta ca ble la in ges ta de ce bo lla, le chu ga, no pal y bró co li (Fi gu ra

2). Se gún la bo tá ni ca, son en ten di das las fru tas como las que se de sa rro llan a

par tir del ova rio de la flor des pués de la po li ni za ción y pos te rior fer ti li za ción,

lo que for ma una cu bier ta pro tec to ra so bre las se mi llas. Mien tras que las ver -

du ras son to das las de más par tes co mes ti bles de las plan tas, ta les como raí -

ces, ta llos, ho jas y flo res (Sán chez-Mon ti lla, 2020).
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Figura 2. Principales frutas y verduras consumidas

por la comunidad de Xalapa, Veracruz.

Fuente: elaboración propia (2021).

Se gún Vio (2021), a ni vel mun dial las per so nas con su men me nos de la mi -

tad de las fru tas y verdu ras re co men da das por la Orga ni za ción Mun dial de la

Sa lud, quie nes su gie ren que de ben ser 400 gra mos por per so na al día. En Mé -

xi co, los efec tos de la glo ba li za ción, como la pre fe ren cia por los ali men tos in -

dus tria li za dos y la mi gra ción del cam po a la ciu dad, han pro pi cia do un cam -

bio drás tico en los es ti los ali men ta rios de la población (Torres y Aguilar,

2015).

Par ti cu lar men te, el con su mo de ali men tos ul tra pro ce sa dos han in cre -

men ta do la tran si ción epi demio ló gi ca, la in ci den cia de en fer me da des in fec -

cio sas y el ín di ce de en fer me da des cró ni co-degene ra ti vas (Gó mez y Ve lás -

quez, 2019). Con la in dus tria li za ción ha ve ni do tam bién la pro duc ción agrí co -

la a gran es ca la, esto ha oca sio na do que las per so nas de jen de con su mir ali -

men tos lo ca les y de tem po ra da. Por lo tan to, la ali men ta ción hu ma na ha de ja -

do de ser un asun to de su per vi ven cia, cada vez se dis tan cia más nues tra re la -

ción con alimentos próximos, esos que están al alcance en la naturaleza

(Ribes-Iñesta, 2020).

Afor tu na da men te, para la co mu ni dad xa la pe ña la ma yo ría de las fru tas y

ver du ras que con su men se pro du cen den tro del mis mo es ta do de Ve ra cruz,

dado por la gran va rie dad y di ver si dad de pi sos tér mi cos (CONABIO, 2021).

Por ejem plo, esta en ti dad fe de ra ti va ocu pa el pri mer lu gar na cio nal en la pro -

duc ción de piña, na ran ja y li món; ade más, se en cuen tra den tro de los cin co
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pri me ros es ta dos con ma yor su per fi cie cul ti va da de plá ta no y pa pa ya. El res -

to de las fru tas y ver du ras son pro du ci das con me nor pro por ción en Ve ra -

cruz, al gu nas (pe pi no, ca la ba ci ta, le chu ga y no pal) son abas te ci das tam bién

por es ta dos cer ca nos como Pue bla, Oa xa ca, Ta bas co, Esta do de Mé xi co y

Tamau li pas. Por otro lado, es ta dos como Si na loa, Chihuahua, Mi choa cán, So -

no ra y Gua na jua to son quie nes pro veen las ma yo res can ti da des de to ma te,

man za na, chi le, ce bo lla y bró co li (SIAP, 2021). No obs tan te, es im por tan te

des ta car que en Xa la pa hay una gran can ti dad de tian guis con ven cionales y

agroecológicos, donde pequeños productores locales y regionales ofrecen

frutas y verduras saludables, cultivadas con buenas prácticas.

Figura 3. Ejemplo de infografías elaboradas.

Fuente: elaboración propia (2021).
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Infografías construidas

A par tir de las fru tas y ver du ras más con su mi das por la co mu ni dad xa la pe ña,

la co mi sión del co lec ti vo del Huer to Agroe co ló gi co cons tru yó 15 in fo gra fías

(Fi gu ra 3) en las que se re sal ta ron

En cuan to al va lor nu tri cio nal, fru tas como el plá ta no des ta ca por su alto

con te ni do de po ta sio; la pera y la man za na por ser fuen te de fi bra, mien tras

que la pa pa ya por el apor te de mag ne sio. Asi mis mo, so bre sa le la na ran ja y el

pe pi no con su con tri bu ción de fós fo ro, por su par te el li món y la piña son

fuen te de vi ta mi na C (INCMNSZ, 2015; Arro yo et ál., 2018). Por otro lado, en

las horta li zas aven ta ja el no pal por su con te ni do de cal cio y mag ne sio, la le -

chu ga con el fós fo ro, el chi le sien do fuen te de fi bra y cal cio, la ce bo lla con

apor tes de pro teí nas, el to ma te pro por cio na po ta sio y la ca la ba ci ta ofre ce vi -

ta mi na C; mien tras que el bró co li des pun ta por proveer calcio, fósforo,

proteínas y fibra (Arroyo et ál., 2018; INCMNSZ, 2015).

En cuan to a los be ne fi cios para la sa lud, este con jun to de fru tas y ver du -

ras pre sen tan pro pie dades que les per mi ten pre ve nir o ali viar al gu nas afec -

cio nes y en fer me da des hu ma nas (Días, 2012; Mar tí nez-Na va rre te et ál.,

2008). Por ejem plo, el plá ta no es be né fi co para el co ra zón, el áni mo y pre vie -

ne el cán cer (Sid hu y Za far, 2018); mien tras que la man za na ayu da a la di ges -

tión, la sa lud bucal y re gu la los ni ve les de co les te rol (Bo yer y Liu, 2004); y el

li món re fuer za el sis te ma in mu ni ta rio, hí ga do, ve sí cu la y ri ño nes (Singh et ál., 

2021). En el caso de la na ran ja, pre vie ne el es tre ñi mien to, ayu da a eli mi nar el

áci do úri co y re fuer za el sis te ma in mu ni ta rio (Zvaigz ne y Kar kli na, 2013);

por su par te la pa pa ya me jo ra la di ges tión, el sue ño, la me mo ria, la ci ca tri za -

ción, pre vie ne el cán cer y pro ble mas car dio vas cu la res (Hee na y Su nil, 2019).

De igual for ma, la pera es be né fi ca para al gu nas en fer me da des vas cu la res de -

ge ne ra ti vas y ayu da a re du cir el co les te rol (Hus sain et ál., 2021); mientras

que la piña fa vo re ce al sis te ma in mu ni ta rio, la piel, los hue sos, la cir cu la ción y 

la di ges tión (Ali et ál., 2020). De la mis ma ma ne ra, el no pal me jo ra la di ges -

tión y re du ce pro ble mas de gas tri tis y úl ce ras (El-Mos ta fa et ál., 2014); la ce -

bo lla es diu ré ti ca, antidiabética, anticancerígena, prebiótica, antiséptica y

antioxidante (Wang, 2020); y el brócoli previene la degeneración muscular,

cataratas y daños de radiaciones (Latté et ál., 2011).

Por otra par te, con la in ten ción de pro mo ver el con su mo de di chas fru tas

y ver du ras, fue ron so cia li za das una gran va rie dad de re ce tas sa lu da bles que

se se lec cio na ron ma yo ri ta ria men te de re ce ta rios bioregionales. Lo an te rior,

te nien do en cuen ta al gu nas ca rac te rís ti cas de ter mi nan tes para fa vo re cer una 
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ali men ta ción sa lu da ble (Ri ve ra y Gó mez, 2021). Esto im pli ca que sea com ple -

ta, que apor te los nu trien tes bá si cos (car bohi dra tos, pro teí nas, gra sas, vi ta -

mi nas y agua) que ne ce si ta el or ga nis mo. Tam bién debe ser equi li bra da, que

los nu trien tes es tén re par ti dos guar dan do una pro por ción en tre sí para man -

te ner el peso, cre ci mien to y de sa rro llo pro por cio nal. Ade más, debe es tar

adap ta da a la edad y sexo de las per so nas, in clu yen do los as pec tos cul tu ra les,

ac ti vi dad fí si ca, tra ba jo y con di ción de sa lud que pre sen tan las per so nas. Fi -

nal men te, debe ser va ria da, no solo por que esto re sul ta más ape te ci ble, sino

tam bién por el he cho de que a ma yor va rie dad ha brá más po si bi li da des de ga -

ran ti zar la in ges ta de to dos los nu trien tes (Ve lás quez, 2006).

Difusión digital de las infografías

Como re sul ta do de la di fu sión, fue ron al can za das 196,958 per so nas, de las

cua les 7,294 in te rac tua ron con ellas a tra vés de reac cio nes (me gus ta y me

en can ta), co men ta rios de agra de ci mien to y com par tien do con otras per so -

nas (Fi gu ra 4 y 5). En cuan to al al can ce, las in fo gra fías de chi le ja la pe ño, pe pi -

no, bró co li, pa pa ya y na ran ja re sul ta ron ser las de ma yor al can ce; mien tras

que la le chu ga, ce bo lla, ca la ba ci ta, li món y plá ta no, pre sen ta ron me nor

alcance.

Figura 4. Alcance orgánico de usuarios con 

las infografías compartidas en Facebook.

Nota: Alcance total de 196,958 personas.

Fuente: elaboración propia (2022).
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Figura 5. Interacción orgánica de usuarios con las 

infografías compartidas en Facebook.

Nota: 7,294 interacciones con las infografías.

Fuente: elaboración propia (2022).

Con res pec to a la in te rac ción, las in fo gra fías de chi le ja la pe ño, bró co li, pe -

pi no, pa pa ya y to ma te lo gra ron ma yor in te rac ción con el pú bli co; en con tras -

te, las de ca la ba ci ta, ce bo lla, le chu ga, li món y plá ta no tu vie ron poca in te rac -

ción. Po si ble men te, esto im pli ca que las per so nas se sin tie ron iden tifi ca das

con di chos ali men tos, sus pro pie da des nu tri cio na les, los be ne fi cios que ofre -

cen a la salud, las recetas compartidas, o bien con las curiosidades señaladas.

Da das las con di cio nes de con tin gen cia ge ne ra das por la COVID-19, la co -

mi sión del co lec ti vo del huer to de ci dió rea li zar la di fu sión de las in fo gra fías

de for ma di gi tal, ya que este es ce na rio con du jo a la vir tua li dad, don de las re -

des so cia les tu vie ron un pa pel pro ta gó ni co. Par ti cu lar men te, en años an te -

rio res y más du ran te es tos tiem pos, mu chos pro ce sos de di fu sión y sen si bi li -

za ción fue ron desa rro lla dos de for ma ma si va a tra vés de he rra mien tas di gi -

ta les, don de es po si ble dar se gui mien to en tiem po real. Por ejem plo, te nien do 

como base el mar co de la teo ría cog ni ti va so cial se ha usa do una mas co ta vir -

tual en for ma de pe rro como vehícu lo para pro mo ver el con su mo de fru tas y

verdu ras en ni ños (Ahn et ál., 2016); tam bién se han utilizado con éxito

infografías para promover el consumo de alimentos más saludables (Ruini et

ál., 2016).
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Du ran te los pro ce sos de di fu sión al gu nas re des so cia les ofi cia les de la

Uni ver si dad Ve ra cru za na (Co mu ni ca ción UV y Lu zio UV) se su ma ron para

com par tir las in fo gra fías. Ade más, el De par ta men to de Pren sa de la UV rea li -

zó una nota pe rio dís ti ca para re sal tar este pro yec to en to das las re gio nes de

la ins ti tu ción a ni vel es ta tal. En di cha en tre vis ta, la co mi sión del co lec ti vo del

huer to des ta có que pro mo ver el con su mo de fru tas y ver du ras es fun da men -

tal para ha cer fren te a los efec tos de la COVID-19. Tam bién, se hizo én fa sis en

que una die ta sa lu da ble pue de ayu dar a for ta le cer el sis te ma in mu no ló gi co y

que la in ges ta tan to de fru tas como de ve ge ta les ayu da a pre ve nir una am plia

va rie dad de en fer me da des (Za mo ra, 2016). Para fi na li zar, los en tre vis ta dos

se ña la ron que, si bien en la Fa cul tad de Bio lo gía se ma ne jan dis tin tos sa be res

re la cio na dos con las fru tas y ver du ras, este tipo de pro yec tos re quie ren de un 

gru po más in ter dis ci pli na rio para com ple men tar y en ri que cer el pro duc to fi -

nal (Her mi da-Ro sa les, 2021). Esta en tre vis ta fue re pli ca da por la Aso cia ción

Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior [ANUIES],

esto am plió la di fu sión a ni vel de la re pú bli ca mexicana.

Este pro yec to tam bién se dio a co no cer du ran te el “1er Se mi na rio del

Huer to Agroe co ló gi co”, un even to vir tual lle va do a cabo los días 25, 26, 28 y

31 de ene ro de 2022. Al fi na li zar la pre sen ta ción, se de sa rro lló un pro ce so de

re troa li men ta ción con los asis ten tes, quie nes coin ci die ron a ni vel es té ti co en

que las in fo gra fías son de fá cil lec tu ra, en ten di bles y lla ma ti vas. Asi mis mo, al -

gu nas per so nas expre sa ron su in te rés en que haya más in fo gra fías so bre fru -

tas y ver du ras con en fo que re gio nal, que se in clu ya los ali men tos de la mil pa

(maíz, fri jol y ca la ba za). Inclu so, al gu nos so li ci ta ron des cri bir el va lor nu tri -

cio nal y los be ne fi cios para la sa lud de plan tas ali men ti cias no con ven cio na -

les como los que li tes y flo res co mes ti bles. Esto úl ti mo re pre sen ta un gran de -

sa fío, de bi do que exis te me nos in for ma ción do cu men ta da al res pec to, pero

re pre sen ta una oportunidad para desarrollar procesos investigativos

documentales en las comunidades y de caracterización nutricional en

laboratorio.

Conclusiones

Con la di fu sión di gi tal y per ma nen te de es tos ma te ria les di dác ti cos se es pe ra

con ti nuar in cen ti van do el con su mo de fru tas y ver du ras den tro y fue ra de la

co mu ni dad de Xa la pa. El si guien te paso es rea li zar di fu sión fí si ca de las in fo -

gra fías en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de la zona, ar ti cu lar es tas he rra mien -

tas pe da gó gi cas con el cu rrícu lo y es pe cial men te con huer tos es co la res, como 
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par te de una es tra te gia in te gral. Tam bién, es in dis pen sa ble con si de rar a fu tu -

ro no solo la di fu sión de in for ma ción so bre lo más con su mi do, sino tam bién

acer ca de lo más ne ce sa rio, re co men da do para me jo rar la sa lud. Todo lo an te -

rior, po dría per mi tir y fa ci li tar el paso de la di fu sión a la ac ción, para que las

per so nas no solo es tén in for ma das so bre la im por tan cia de con su mir fru tas y

ver du ras, sino tam bién sean ca pa ces de adop tar há bi tos ali men ti cios sa lu da -

bles. De tal ma ne ra que se pue dan vi sua li zar y evi den ciar be ne fi cios en la sa -

lud y el bie nes tar de las co mu ni da des, as pec tos cru cia les para cons truir ciu -

da des resilientes.

No obs tan te, has ta el mo men to es in dis pen sa ble se ña lar que este tra ba jo

ex plo ra to rio de mues tra que las in fo gra fías y las re des so cia les, son ma te ria -

les y me dios que tie nen gran po ten cial para impul sar cam pa ñas de pro mo -

ción y di fu sión para el con su mo de fru tas y ver du ras, así como otros te mas

so cioam bien ta les. Du ran te este tipo de pro ce sos, es fun da men tal con tar con

una pla ni fica ción só li da, en este caso, fue cru cial la apli ca ción de la me to do lo -

gía de ges tión de in for ma ción di gi tal en re des so cia les. Par ti cu lar men te, las

nue vas tec no lo gías ofre cen una gran va rie dad de herra mien tas que per mi ten

la ob ten ción de un ma yor al can ce de per so nas, esto re sul ta idó neo para im -

pul sar es tra te gias ma si vas de so cia li za ción so bre el con su mo de fru tas y ver -

du ras en con tex tos de pan de mia. Sin em bar go, aun que las ci fras de in te rac -

ción son va lio sas en tér mi nos es ta dís ti cos, to da vía hay li mi ta cio nes para

estimar el nivel de sensibilización alcanzado y cómo esto podría incidir en el

cambio hacia hábitos alimenticios saludables.
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Transformaciones

Socioecológicas
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Transformación social y ecológica desde la perspectiva
local en tres comunidades rurales de la Chontalpa, Tabasco
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Resumen

En Ta bas co, Mé xi co, la in dus tria pe tro le ra y el cre ci mien to po bla cio nal han

ge ne ra do la ace le ra da de gra da ción de los re cur sos na tu ra les y el in cre men to

de la vul ne ra bi li dad so cioam bien tal, re fle ján do se en de si gual dad so cioe co -

nó mi ca e in sos te ni bi li dad am bien tal. El ob je ti vo fue iden ti fi car las pers pec ti -

vas lo ca les en los pro ce sos de trans for ma ción so cial y eco ló gi ca que ha pa de -

ci do la po bla ción de las co mu ni da des ru ra les de Cú li co 2da. Sec ción y Hui -

man go 1era. Sec ción, del mu ni ci pio de Cun dua cán y de Las Flo res 3ra. Sec -

ción, del mu ni ci pio de Pa raí so, me dian te un diag nós ti co so cioam bien tal. Se

apli có al azar un ins tru men to con for ma do de 46 reac ti vos y se rea li zó un aná -

li sis par ti ci pa ti vo en las tres co mu ni da des ru ra les. Los da tos ob te ni dos fue -

ron sis te ma ti za dos y ana li za dos con el soft wa re SPSS. En los re sul ta dos, se

iden ti fi có la dis mi nu ción de las ac ti vi da des pri ma rias (agri cul tu ra y pes ca),

en con se cuen cia, de la as pi ra ción a ob te ner un em pleo en el sec tor de hi dro -

car bu ros; los ser vi cios pú bli cos se ha yan de fi cien tes, ante la ca ren te ges tión

de las au to ri da des gu ber na men ta les, pér di da de eco sis te mas ori gi na les, in -

cre men to de los efec tos del cam bio cli má ti co y la con ta mi na ción por re si duos 

só li dos. Se pro pu sie ron es tra te gias di ri gi das a toda la po bla ción para la re cu -

pe ra ción del en tor no so cioam bien tal, con en fo que edu ca ti vo, par ti ci pa ti vo y

de go ber nan za para la sostenibilidad local.

Pa la bras cla ve: Con cien cia am bien tal, cam bio glo bal am bien tal (Te sau -

ros), sos te ni bi li dad, so cioam bien tal (Pa la bras cla ve del au tor).

Abstract

In Tabasco, Mexico, oil industry and population growth have led to an

accelerated degradation of natural resources and an increase in

socio-environmental vulnerability, which reflects in socio-economic

inequality and environmental unsustainability. The objective was to identify

local perspectives in the ecological and social transformation processes

experienced by people of rural communities Cúlico 2da. Sección and

Huimango 1era. Sección, from Cunducán municipality, and Las Flores 3ra

Sección, from Paraíso municipality, through a socio-environmental

diagnosis. A 46-item instrument was randomly applied, and a participatory

analysis was made in the three rural communities. Obtained data were

systematized and analyzed with the SPSS software. In the results, a decrease

in primary activities (agriculture and fishing), as a consequence of the dream

of getting a job in the hydrocarbon sector, was identified; public services are
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deficient because of the lack of management from government authorities,

loss of original ecosystems, increase in climate change effects, and solid

waste pollution. Strategies for socio-environmental recovery with an

educational, participatory, and governance for local sustainability approach,

and aimed at the population, were proposed.

Key words: en vi ron men tal awa re ness, en vi ron men tal glo bal chan ge

(The sau rus), sus tai na bi lity, so cio-en vi ron men tal (Aut hor’s key words.)
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Introducción

El ace le ra do de te rio ro am bien tal en Mé xi co es ori gi na do por sig ni fi ca ti vas

trans for ma cio nes, sien do la in dus tria pe tro le ra uno de ellos. Esta tam bién es

de re le van cia eco nó mi ca para la re gión su res te del país, sin em bar go, esto ha

dado ori gen a es pe cí fi cas di fi cul ta des en el ám bi to eco nó mi co, so cial, po lí ti co

con la idea li za ción de una cul tu ra del pe tró leo ba sa da en el me jo ra mien to de

las con di cio nes de vida, eco no mía tra di cio nal e iden ti dad (Mar tí nez, 1996 y

Pin kus-Ren dón y Sán chez-Con tre ras, 2012). Ta bas co ha sido es ce na rio de

pro ce sos so cia les que ge ne ra ron cam bios en sus prin ci pa les eco sis te mas tro -

pi ca les, ta les como: de fo res ta ción, ex pan sión de ga na de ría ex ten si va, mo der -

ni za ción agrí co la, ur ba ni za ción ace le ra da y auge pe tro le ro, este úl ti mo, po si -

cio nó a Mé xi co en un lu gar de gran ín do le a ni vel mun dial. Estos pro ce sos,

han sido re sul ta do de la re la ción en tre la mo der ni za ción y la cri sis am bien tal

que ha evo lu cio na do a lo lar go de los años, oca sio nando al te ra cio nes en los

sis te mas hi dro ló gi cos, de gra da ción de sue los, ero sión, sa li ni za ción, pér di da

de bio di ver si dad y contaminación (Tudela, 1992).

Lo an te rior, es el de sa fío más im por tan te, tan to para el país y el es ta do,

como para la sub re gión Chon tal pa, don de se en cuen tra el área es tu dia da. Se

debe en fo car en el ma ne jo de los re cur sos hí dri cos, la res tau ra ción y con ser -

va ción de los eco sis te mas y agroe co sis te mas, y esto, se ría posible con el for -

ta le ci mien to de las ca pa ci da des de res pues ta ante las con se cuen cias de los

cam bios glo ba les (PNUD-INECC, 2018). La sub re gión Chon tal pa de Ta bas co,

ha sido es ce na rio de va rios acon te ci mien tos his tó ri cos im por tan tes para el

es ta do, es la prin ci pal sub re gión con ac ti vi da des eco nó mi cas como la agri cul -

tu ra, ga na de ría y ex trac ción pe tro le ra. Los mu ni ci pios de Cun dua cán y Pa raí -

so se con si de ran con con di cio nes de vida in ter me dias, don de el 37.9% de la

po bla ción de Cun dua cán y el 40.6% de la po bla ción de Pa raí so, per te ne cen a

la po bla ción eco nó mi ca men te inac ti va, con ca ren cias ali men ta rias; cuenta

con viviendas en hacinamiento, piso de tierra, techos inseguros, carencia de

sanitarios y de agua entubada (INEGI, 2021).
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Las co mu ni da des ru ra les se lec cio na das fue ron: Hui man go 1era. Sec ción

y Cú li co 2da. Sec ción, del mu ni ci pio de Cun dua cán y Las Flo res 3ra. Sec ción

del mu ni ci pio de Pa raí so, com par ten ca rac te rís ti cas en co mún como la in dus -

tria pe tro le ra, de gran im por tan cia para la re gión su res te, así como, por sus

prác ti cas de las ac ti vi da des pri ma rias. En las dos lo ca li da des de Cun dua cán

cul ti van prin ci pal men te el ca cao (Theo bro ma ca cao L.), las co mu ni da des son

muy an ti guas, de bi do a que fue ron los cen tros de in ter cam bio co mer cial y

cul tu ral con otros es ta dos en el si glo XVI. Se ubi can cer ca del cam po pe tro le ro 

Cun dua cán (Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo, 2021-2024).

La lo ca li dad de Pa raí so, des ta ca por sus ac ti vi da des de pes ca, os tri cul tu ra 

y co pra, en tre otros; cuen ta con la in fluen cia del Pozo pe tro le ro Ta jón, ade -

más se des ta ca por ser una zona con ecosis te mas de man gle y ríos (Plan Mu -

ni ci pal de De sa rro llo, 2021-2024). Las tres co mu ni da des se en cuen tran en

zo nas de pla ni cie baja inun da ble, por lo tan to, esto hace más pro gre si va la

vul ne rabi li dad para las fa mi lias (Gar cía et ál., 2019; Iza gui rre, 2022). Dado

este pa no ra ma, se de ter mi nó como ob je ti vo de la in ves ti ga ción: Iden ti fi car

las trans for ma cio nes so cia les y eco ló gi cas me dian te un diag nós ti co so cioam -

bien tal en dos co mu ni da des ru ra les del mu ni ci pio de Cun dua cán (Cú li co 2da

sec ción y Hui man go 1era. Sec ción) y una del mu ni ci pio de Pa raí so (Las Flo res 

3ra sec ción) y el di se ño de estrategias que coadyuven a la disminución de los

efectos de la problemática socioambiental identificada.

Marco teórico

Las in ves ti ga cio nes so bre trans for ma cio nes am bien ta les han prio ri za do in -

cor po rar el co no ci mien to y la per cep ción de los ac to res so cia les, quie nes fun -

gen como una he rra mien ta esen cial para el di se ño de me di das de adap ta ción

y mi ti ga ción a la vul ne ra bi li dad so cioam bien tal que pre sen tan es tos ante los

efec tos ne ga ti vos de la de gra da ción am bien tal a ni vel lo cal. Para la pre sen te

in ves ti ga ción se de fi ne vul ne ra bi li dad so cioam bien tal como aquel ni vel de

sus cep ti bi li dad de un sis te ma ex pues to, este pue de ser un gru po so cial, eco -

ló gi co o am bos, es la ca pa ci dad de ex plo rar di ver sos re cur sos y ge ne rar cam -

bios, lo que pue de de sen ca de nar la de gra da ción am bien tal y se pue den ana li -

zar des de di fe ren tes pers pec ti vas (Adger, 2006; Lara y Vega 2017).

Otra con tri bu ción, al con cep to de vul ne ra bi li dad so cioam bien tal es la

pro pues ta por So la no-Palacios et ál. (2018), quie nes de fi nie ron vul ne ra bi li -

dad so cioam bien tal como aquel pro ce so com ple jo que va des de as pec tos so -

cio po lí ti cos a eco ló gi cos, en car gán do se de me dir los ries gos y da ños que los
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even tos na tu ra les y so cia les pue den oca sio nar en los eco sis te mas y la po bla -

ción. Esto de ter mina el pun to me dio en tre la ex po si ción a las ame na zas del

bie nes tar hu ma no y la ca pa ci dad de las per so nas o co mu ni da des para en fren -

tar las. La in ves ti ga ción cien tí fi ca no solo con lle va a la recolec ta de da tos y

com pren sión de la rea li dad, sino a de sa rro llar la trans for ma ción so cial a tra -

vés de los pro ce sos de au to rre fle xión que sean ca pa ces de ge ne rar víncu los y

es ta ble cer el dia lo go en tre los ac to res so cia les y la cien cia. Una es tra te gia via -

ble, es la in ter ven ción co mu ni ta ria por que forta le ce las téc ni cas, métodos y

herramientas que incluyen a la multidisciplina para la generación de cambios 

en el desarrollo socioambiental (Chávez-Luis et ál., 2022).

El pro ce so de la Inves ti ga ción Acción Par ti ci pa ti va (IAP) es el mé to do

apli ca do de for ma di ná mica, edu ca ti va, co la bo ra ti va y con ti nua, per mi te

cons truir una nue va re la ción en tre la so cie dad y la aca de mia, para trans for -

mar las pro ble má ti cas en so lu cio nes, es re co no cer los co no ci mien tos y expe -

rien cias tra di cio na les a tra vés del dia lo go (Chá vez-Luis et al. 2022; Bal cá zar

2003). Esta me to dolo gía se ca rac te ri za por una pro duc ción do ble de co no ci -

mien to y sa ber, ya que los agen tes in ter nos en esta in ves ti ga ción (miem bros

de la co mu ni dad) y agen tes ex ter nos (in ves ti ga do res o per so nas que vie nen

de afue ra de la co mu ni dad) com par tan sus prác ti cas cog nos ci ti vas que me -

dian te el pro ce so de investigación participativo se unen para formar una

siguiente forma de conocimiento (Ahumada et ál., 2012).

Las pro ble má ti cas so cia les y eco ló gi cas de ben aten der se des de es tas es -

tra te gias de pla nea ción parti ci pa ti va, cons truir re la cio nes y pro pues tas que

for ta lez can el víncu lo en tre los ac to res so cia les, or ga ni za cio nes y lí de res, así,

el de sa rro llo de las co mu ni da des con to dos sus as pec tos so cia les, eco nó mi -

cos y cul tu ra les de ben in te grar a las po lí ti cas pú bli cas para que dé pie a la

trans for ma ción so cial (So te lo et ál., 2019). La cons truc ción de los ele men tos

prin ci pa les del de sa rro llo so cial, al igual que una ade cua da pla nea ción de

pro yec tos, de ben te ner como base la edu ca ción, es de cir, una ar ma du ra para

re sal tar las di fe ren cias en tre los gru pos so cia les como par te de la for ma ción

de nue vos ac to res con res pon sa bi li dad. Di cho pro ce so debe ser or de na do, de

ma ne ra que per mi ta la co mu ni ca ción y par ti ci pa ción de to dos los par ti ci pan -

tes (Be ní tez et ál., 2021). Por ello, el enfoque de pla nea ción orien ta da a ob je ti -

vos es esen cial para el con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos orientados a la

reflexión y comprensión de los objetivos, problemática y acciones para

concretar las estrategias que se deseen establecer (Ortegón et ál., 2015).
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Materiales y métodos

Esta in ves ti ga ción se de sa rro lló bajo un cor te mix to, apli can do el mé to do

cua li ta ti vo de la in ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va (Bal cá zar, 2003; Chá -

vez-Luis et ál., 2022), el en fo que de pla nea ción de pro yec tos orien ta da a ob je -

ti vos (Orte gón et ál., 2015) y el mé to do cuan ti ta ti vo, fue a tra vés de la apli ca -

ción de en cues tas y en tre vis tas or ga ni za das en tres apar ta dos: as pec tos so -

cia les, as pec tos eco nó mi cos y as pec tos am bien ta les, si guien do con los cri te -

rios del AMAI (2018) y de INEGI (2017).

Se de ter mi na ron las con di cio nes bio fí si cas del área de es tu dio, a tra vés de 

la cla si fi ca ción em plea da por Za va la et ál., (2016) y con el apo yo de la car to -

gra fía bá si ca es ta tal y mu ni ci pal (INEGI, 2017) la cual se di vi dió en as pec tos

bio fí si cos y agro pe cua rios. Se uti li za ron 647 en cues tas al azar, aplica das al

20.87% de la po bla ción to tal por las tres co mu ni da des, este por cen ta je se

con si de ró de acuer do con los gru pos con for ma dos de hom bres y mu je res de

25 años en ade lan te: pro duc to res de ca cao (26%), amas de casa (29%), obre -

ros (24%) y pescadores (21%), procedentes de las tres comunidades rurales.

El ob je ti vo de la apli ca ción del ins tru men to fue la ob ten ción del diag nós -

ti co so cioam bien tal y la per cep ción lo cal de las trans for ma cio nes so cia les y

eco ló gi cas en las que se han vis to in mer sas es tas co mu ni da des. Una vez ad -

qui ri da la in for ma ción, se cons tru yó la base de da tos en Excel y el aná li sis de

la in for ma ción se rea li zó me dian te el soft wa re Statistical Package for the

Social Sciences (SPSS).

Resultados y discusión

Las co mu ni da des com par ten cir cuns tan cias si mi la res, son de tipo ru ral, per -

te ne cen a la sub re gión de la Chon tal pa y cuen tan con las con di cio nes ade cua -

das para la pro duc ti vi dad agrí co la, son zo nas don de los sue los son de tipo

per mea bles (Za va la et ál., 2016). Los prin ci pa les da tos acer ca de la po bla ción

de la zona de es tu dio se mues tran en la si guien te ta bla:
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Ta bla 1. Ca rac te rís ti cas de co mu ni da des en cues ta das.

Municipio/Comunidad Población total de
acuerdo al INEGI

Grado de marginación Grado de rezago social

Cunduacán

Cúlico 2da. Sección 1408 habitantes Alto Muy bajo

Huimango 1ra Sección 984 habitantes Bajo Muy bajo

Paraíso

Las Flores 3ra sección 1067 habitantes Medio Muy bajo

Fuente, INEGI (2017).

Las con di cio nes bio fí si cas que de ter mi na ron la zona de es tu dio se adap -

ta ron del mé to do apli ca do por Za va la et ál. (2016), ba sa da en la cla si fi ca ción

de as pec tos bio fí si cos, agro pe cua rios y de la car to gra fía mu ni ci pal del INEGI

(2017). Cabe men cio nar que los cul ti vos de Theo bro ma ca cao y Zea mays,

prin ci pal men te se des ta can en Cú li co 2da S y Hui man go 1era. S, mien tras que

en Las Flo res 3ra S, des ta can gran des ex ten sio nes de cul ti vo de coco (Co cos

nu ci fe ra), en esta co mu ni dad se cul ti va muy poco el ca cao (Theo bro ma ca -

cao), se rea li zan en su ma yo ría las ac ti vi da des de pes ca y la prác ti ca de la os -

tri cul tu ra, esto por ubi car se en zona cos te ra. De ma ne ra ge ne ral, en las tres

co mu ni da des des ta can los cul ti vos de ár bo les fru ta les tro pi ca les como li món

(Ci trus x li món) y na ran ja (Ci trus x si nen sis), ma de ra bles como el ma cu lis (Ta -

be buia ro sea), de uso me di ci nal como el guá si mo (Gua zu ma ul mi fo lia), y uso

co mes ti ble como el achio te (Bixa ore lla na) y al gu nas hor ta li zas, por men cio -

nar al gu nos, en la ta bla 2, se mues tra de for ma sin té ti ca.
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Ta bla 2. Ca rac te rís ti cas bio fí si cas de la zona de es tu dio.

Aspectos

Cunduacán (Cúlico
2da. Sección y
Huimango 1era.
Sección)

Paraíso (Las flores 3era. Sección)

Biofísicos

Geomorfología Llanura aluvial Llanura costera y de
inundación

Suelos Gleysol, vertisol y fluvisol y
Phaeozem

Arenosol, vertisol y cambisol

Clima Clima cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano

Clima cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano

Tipos de vegetación Selva baja y mediana
subperennifolia

Pastizales inducidos Acahual
Tular

Selva baja subperennifolia

Acahuales
Manglar: Mangle rojo
(Rhizophora mangle)

Mangle blanco (Laguncularia
racemosa) y mangle negro
(Avicennia germinans).

Agropecuarios

Uso del suelo Agricultura, pastizal cultivado,
zona urbana.

Agricultura, infraestructura
petrolera, zona urbana,

Actividades agrícolas Cultivos de Cacao (Theobroma
cacao), frijol (Phaseolus
vulgaris), plátano (Musa
paradisiaca) y maíz (Zea
mays).

Cultivo de coco (cocos
crucifera), cacao (Theobroma
cacao L.), árboles frutales de
limón (Citrus x limón) y
naranja (Citrus x sinensis),
maderables como Macuilis
(Tabebuia rosea).

Actividades de
ganadería

Ganado vacuno y porcino Ganado porcino

Actividades de pesca
y ostricultura

Tilapia (Saroterodon sp), carpa 
(Ctenopharingodon idella) y
robalo (Centropomus spp).
Ostión

Fuente: Adaptado de Zavala et al. (2016); INEGI (2017).

El per fil so cio de mo grá fi co (Gar cía et ál. 2019; Iza gui rre, 2022) de los par -

ti ci pan tes, en su ma yo ría son mu je res, las fa mi lias es tán for ma das por más de 

cua tro in te gran tes, de las cua les el 30% vi ven en ha ci na mien to. Los ni ve les

de es co la ri dad son ba jos, la ma yo ría solo es tu dió has ta la se cun da ria. Las

prin ci pa les ac ti vi da des de pro duc ción se ba san en la agri cul tu ra y pes ca,

com ple men ta das con ac ti vi da des de jor na les, co mer cio, oficios y empleos

temporales. El 73% de los participantes son ori gi na rios de las co mu ni da des,

el 27% han lle ga do de si tios ale da ños y de otros es ta dos como Cam pe che y Si -

na loa. Ma ni fies tan que su es ta ble ci mien to se debe a una pla nea ción fa mi liar y 

a la bús que da de me jo res opor tu ni da des, al es ta ble cer se en lu ga res con si de -

ra dos pro duc to res de petró leo, an he lan do un em pleo o pla za en esta in dus -
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tria. Este pro ce so de mi gra ción ori gi na do des de la dé ca da de los 70’s, ha oca -

sio na do un im pac to so cio cul tu ral en el te rri to rio, la po bla ción anual au men tó 

a un 4.2%, el in ter cam bio de ideo lo gías y la fal ta de opor tu ni da des para lo -

grar una buena calidad de vida coincidiendo con lo descrito por Martínez

(1996) y García (2017).

La po bla ción per ci be trans for ma cio nes so cia les y eco ló gi cas, evi den cia -

das en las ac ti vi da des prima rias (agri cul tu ra y pes ca) que en el área de es tu -

dio han es ta do en el aban do no en los úl ti mos 20 años, se ob ser va que los po -

bla do res as pi ran a ob te ner un em pleo o al gu na ga nan cia del sec tor hi dro car -

bu ros, pro vo ca do por el es ta ble ci mien to de una cul tu ra del pe tró leo. De sa -

for tu na da mente, la po bla ción ha acos tum bra do a solo re ci bir pago por los da -

ños del sec tor pe tro le ro, lo cual, ha sido para las fa mi lias el úni co me dio de

sub sis ten cia (Gar cía, 2017). El pro gre so ba sa do en la in tensi fi ca ción pro duc -

ti va y en las tec no lo gías mal im ple men ta das en el es ta do, no ad vir tió el im -

pac to am bien tal y so cial que este po dría ge ne rar. Las tres co mu ni da des es tu -

dia das, te nían una vi sión de de sa rro llo, y es tán en apa tía, su al ter na ti va de

eco no mía ba sa da en la co se cha y crian za de ani ma les, sin em bar go, esta con -

di ción se ha vis to afec ta da por el robo de sus pequeñas producciones, que, en

consecuencia, ha propiciado a que realicen actividades ilícitas como última

opción para salvarse de la miseria.

La pro ble má ti ca so cioam bien tal iden ti fi ca da en las tres co mu ni da des se

per ci be prin ci pal men te en las ac ti vi da des agrí co las. En las dos co mu ni da des

de Cun dua cán pue de apre ciar se ma yor men te los cul ti vos de ca cao (Theo bro -

ma ca cao) y maíz (Zea mays), pero su pro duc ción está ame na za da por la dis -

mi nu ción de los es pa cios ap tos para es tos, esto, en efec to, del in cre men to de

la ur ba ni za ción, la au sen cia de apo yo y ca pa ci ta ción para cul ti var ade cua da -

men te. En el caso de las Flo res 3era. Sec ción, la pro ble má ti ca aso cia da se

iden ti fi ca en que los cul ti vos de co pra, os tión y la pes ca, se ven afec ta dos por

la mala ca li dad de sue lo y agua. El uso in con tro la do de los agro quí mi cos, téc -

ni cas mal im ple men ta das en mo no cul ti vos, los im pac tos de la ac ti vi dad in -

dus trial y las ac ti vi da des an tro po gé ni cas, así como la fal ta de in te rés por cul -

ti var, es tam bién una ame na za a la dis mi nu ción de las ac ti vi da des de pro duc -

ción, por lo tan to, esto hace pro gre si va la vul ne ra bi li dad en las zo nas.

Den tro de la trans for ma ción eco ló gi ca en el área de es tu dio se iden ti fi can

pro ble má ti cas am bien tales de gran im pac to, como los efec tos del Cam bio Cli -

má ti co (CC), ba sa dos en la per cep ción del aumen to de la tem pe ra tu ra, cam -

bios en las llu vias, hu ra ca nes in ten sos, se quías pro lon ga das, au men to del ni -
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vel del mar en la zona cos te ra e in cre men to de en fer me da des aso cia das al cli -

ma (ver fi gu ra 1). La po bla ción es tu dia da (78%) re co no ce con ma yor fre -

cuen cia el tér mi no del CC; sin em bar go, exis ten va cíos de in for ma ción acer ca

de cómo en fren tar los efec tos. En los pla nes de de sa rro llo mu ni ci pa les no

exis te la for mu la ción ar ti cu la da de es tra te gias de mi ti ga ción y adap ta ción al

CC, mayormente se mencionan acciones relacionadas a la disposición final de

los residuos sólidos.

Figura 1. Efec tos del cam bio cli má ti co. 

Fuente: El gráfico es la compilación de los resultados del diagnóstico

socioambiental de García et ál., (2019); Izaguirre (2022).

Con base en los da tos ob te ni dos, la po bla ción per ci be un alto ni vel de vul -

ne ra bi li dad so cioam biental y ante el CC. Los gru pos so cia les más vul ne ra bles

son los ni ños (41%) y los adul tos ma yo res (22%), pre sen tan do al gu na en fer -

me dad con mor bi li dad o al gu na otra con di ción; ade más, se pue de con si de rar

que los hom bres (15%) es el ter cer gru po vul ne ra ble, esto de bi do a que gran

par te del día la bo ran en el ex te rior (cam po) en sus ac ti vi da des pri ma rias y

es tán ex pues tos a diversos factores climáticos negativos (ver figura 2).
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Figura 2. Grupo social más vulnerable ante el CC.

Fuente: El gráfico es la compilación de los resultados del diagnóstico 

socioambiental de García et ál., (2019); Izaguirre (2022).

Es im por tan te, que las co mu ni da des cuen ten con los ser vi cios bá si cos en

óp ti mas con di cio nes, efi cien cia en el man te ni mien to del agua po ta ble y la

ener gía eléc tri ca, re ci bir aten ción ade cua da y gra tui ta en los ser vi cios mé di -

cos, dis mi nuir el con su mis mo y op ti mi zar la de man da de bie nes natura les,

con la fi na li dad de for ta le cer las ca pa ci da des para que la po bla ción con fron te

las trans for macio nes so cia les y eco ló gi cas ne ga ti vas que ha cen que in cre -

men te la vul ne ra bi li dad so cioam bien tal. El 81% de los par ti ci pan tes se en -

cuen tran dis po ni bles para in cluir se en la par ti ci pa ción del desarro llo de es -

tra te gias co mu ni ta rias. Se rea li zó el di se ño de las ac ti vi da des en fo ca das en

or ga ni za ción so cial y par ti ci pa ción co mu ni ta ria que puedan ser aplicadas

para mitigar los efectos adversos que han generado las transformaciones

sociales y ecológicas a nivel local.

Por úl ti mo, se pre sen tan es tra te gias de ac ción y edu ca ti vas (Ta bla 3) ela -

bo ra das con la par ti ci pación so cial ac ti va, con el ob je ti vo de mi ti gar los efec -

tos ne ga ti vos iden ti fi ca dos en su en tor no socioam bien tal, di ri gi das a toda la

po bla ción, des de un en fo que par ti ci pa ti vo y de go ber nan za para el arrai go de

estrategias que guíen a la sostenibilidad local.
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Tabla 3. Estrategias de acción y educación ambiental locales.

ÁREA ACCIONES

ECOLÓGICA

Establecimiento de programas de manejo y aprovechamiento sostenible de
recursos naturales de principal interés comercial y de autoconsumo.

Establecimiento de programas de educación ambiental no formal sobre
valorización, conservación y restauración del entorno ecológico.

Fomentar la participación activa de un Centro comunitario con enfoque de
sustentabilidad en zonas claves del área de estudio.

Fortalecer el tejido social y promover la participación comunitaria para el
establecimiento y aplicación de acciones de mitigación a la vulnerabilidad
socioambiental.

SOCIOCULTURAL

Gestión para el acceso a servicios públicos de calidad ante las autoridades
correspondientes.

Fomentar la diversificación y emprendimiento económico.

Crear una relación benéfica para todos en las cooperativas pesqueras, asociaciones
de productores de cacao y sindicatos del sector hidrocarburos.

ESTUDIO DE
ENSEÑANZA Y
CONSERVACIÓN

Desarrollo de investigaciones multidisciplinarias que abarquen todos los factores
socioambientales.

Realizar estudios especializados para el análisis de la situación agrícola.

Asesoría técnica constante para el establecimiento de planes de desarrollo
comunitario sostenibles en la producción de cacao y pesca.

Fuente, adaptado de López-Hernández (2011).

Conclusiones

Los se res hu ma nos he mos ge ne ra do un in cre men to del im pac to eco ló gi co,

aun que se han di se ña do es tra te gias para co mu ni da des ru ra les en fo ca dos a

pro mo ver la mi ti ga ción de las pro ble má ti cas so cia les y am bien ta les que ha -

cen pro gre si va la vul ne ra bi li dad en las co mu ni da des de Hui man go 1era. Sec -

ción, Cú li co 2da. Sec ción y Las Flo res 3era. Sec ción, para con tri buir al for ta le -

ci mien to de las ca pa ci da des de adap ta ción para en fren tar los efec tos de los

cam bios am bien ta les glo ba les con im pac tos locales.

Con base en los re sul ta dos de la en cues ta, las tres co mu ni da des coin ci den

en el re co no ci mien to de la in fluen cia ne ga ti va de la in dus tria pe tro le ra y de

ac ti vi da des an tro po gé ni cas so bre los eco sis te mas de sel va baja y me dia na

sub pe ren ni fo lia, acahua les, tu la res y de man gle, así como los agroe co sis te -

mas de ca cao (Theo bro ma ca cao). Ade más, se re co no ce que el ni vel de in for -
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ma ción so bre CC no está sus ten ta do con ba ses cien tí fi cas su fi cien tes para que 

se com ple men te con la per cep ción que tie ne la po bla ción y con tri buir a for ta -

le cer las ha bi li da des que les per mi ta ac tuar al res pec to.

Las ne ce si da des de cada co mu ni dad son di fe ren tes, Las Flo res 3era. Sec -

ción, se en cuen tra en zona cos te ra, a di fe ren cia de Hui man go 1era. Sec ción y

Cú li co 2da. Sec ción, ubi ca das en zo nas cén tri cas de la sub re gión Chon tal pa,

las ca ren cias son de di ver sas na tu ra li da des, por ejem plo, cuen tan con los ser -

vi cios pú bli cos, pero es tán en con di cio nes de fi cien tes, debido a la falta del

mantenimiento adecuado.

Los po bla do res men cio nan que han es cu cha do ha blar del CC a tra vés de

las no ti cias, se con si de ra un tema de do mi nio pú bli co, es de cir, iden ti fi can que

la tem pe ra tu ra no es igual que hace 20 años, las se quías se pro lon gan, la pre -

ci pi ta ción au men ta o dis mi nu ye en oca sio nes, las con se cuen cias en la sa lud

se ven re fle ja das en en fer me da des res pi ra to rias, los nu trien tes en el sue lo

son de fi cien tes y tie nen in ci den cia en la ca li dad de los cul ti vos. De ja ron de

per ci bir una eco no mía ren ta ble, lo que les pro por cio na ba un me dio de sub -

sis ten cia es ta ble.

Por tal ra zón, es im por tan te rea li zar in ves ti ga cio nes des de la aca de mia

con ba ses cien tí fi cas, que per mi tan for ta le cer las ha bi li da des de ac to res so -

cia les para iden ti fi car pro ble má ti cas con base en la par ti ci pa ción co mu ni ta -

ria, que per mi tan la apro pia ción de tec no lo gías lim pias y eco tec nias que sir -

van como es tra te gias para mi ti gar si tua cio nes ad ver sas, como la degradación 

ecológica y lograr el desarrollo sostenible local.
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Resumen

El ob je ti vo ge ne ral de esta in ves ti ga ción fue des cri bir des de la pers pec ti va de 

gé ne ro fe mi nis ta el pa pel de las mu je res en el mo vi mien to so cial por la de fen -

sa de la tie rra y los re cur sos, sus ci ta do en el mu ni ci pio de San Sal va dor Aten -

co, Esta do de Mé xi co du ran te los años 2001-2002. El ac ti vis mo so cial que de -

sa rro lla ron las mu je res in te gran tes del Fren te de Pue blos en De fen sa de la

Tie rra (FPDT) del año 2006 a la fe cha, así como las mo ti va cio nes que las in ci -

ta ron a par ti ci par en el mo vi mien to, los ro les y ac ti vi da des que vin cu lan a las

mu je res que in te gran o com par ten ideo lo gía, la lu cha so cial y las vi sio nes que

tie nen con res pec to a la in ser ción y par ti ci pa ción fe me ni na en los mo vi mien -

tos so cia les. A ni vel me to do ló gi co se uti li zó el en fo que cua li ta ti vo y el mé to do 

et no grá fi co a tra vés de en tre vis tas abier tas, na rra cio nes de vida, ob ser va ción 

par ti ci pan te y el aná li sis her me néu ti co de sus dis cur sos. Cabe de cir que des -

de el sur gi mien to del FPDT, la par ti ci pa ción de las mu je res ha sido de ter mi -

nan te, pues to que no se re le ga ron a las ac ti vi da des y ro les que la so cie dad pa -

triar cal les ha asig na do, se les en cuen tra en las mar chas, plan to nes, mí ti nes,

en con ver sa cio nes con fun cio na rios pú bli cos, en la toma de de ci sio nes im -

por tan tes y otras tan tas ac cio nes en las que com bi nan el ac ti vis mo con las

labores domésticas.

Pa la bras cla ve: ac ti vis mo, mu je res, re cur sos, tie rra (Te sau ro), fe mi nis -

mo, mo vi mien to so cial (pa la bras cla ve del au tor).

Abstract

The gen eral ob jec tive of this re search was to de scribe, from the fem i nist gen -

der per spec tive point of view, the role of women in the land and re sources

de fense move ment that arose in San Sal va dor Atenco, State of Mex ico, from

2001 to 2002. The aim was also to de scribe the so cial ac tiv ism de vel oped by

women who are part of the Frente de Pueb los en Defensa de la Tierra (FPDT,

for its ac ro nym in Span ish) from 2006 to date, as well as the mo ti va tion to

par tic i pate in the move ment, the roles and ac tiv i ties that link women who are 

part or share the ide ol ogy, the so cial fight, and their per cep tion about women 

in clu sion and par tic i pa tion in so cial move ments. The meth od ol ogy used was

the qual i ta tive ap proach and the ethnographic method through open in ter -

views, life sto ries, par tic i pant ob ser va tion, and her me neu tic anal y sis of their

dis courses. It should be noted that since the emer gence of the FPDT, women

par tic i pa tion has been de ci sive, since they did not limit them selves to ac tiv i -

ties and roles as signed by the pa tri ar chal so ci ety; they par tic i pate in
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marches, pro tests, dem on stra tions, con ver sa tions with pub lic of fi cers, im -

por tant decision-making processes, and many other activities in which they

combine activism with housework.

Key words: ac ti vism, wo men, re sour ces, land (The sau rus), fe mi nism, so -

cial mo ve ment (aut hor’s key words.)
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Introducción

“La tie rra no es de no so tras, no so tras so mos de la tierra”
(Ana Ma ría, tra ba jo de cam po, 2012). 

Si se pre ten de ubi car a las mu je res me xi ca nas den tro de la his to ria na cio nal

ofi cial se en cuen tra un va cío o au sen cia de ellas, cues tión que no co rres pon de 

a su fal ta de par ti ci pa ción en los su ce sos que cons tru yen a nues tra so cie dad,

sino en el he cho de que los re la tos en tor no a los acon te ci mien to na cio na les

im por tan tes han sido ela bo ra dos y trans mi ti dos des de el pun to de vis ta he -

ge mó ni co de los hom bres en el po der. A tra vés de los años, las mu je res han

par ti ci pa do ac ti va men te en la cons truc ción de la so cie dad con tem po rá nea;

no obs tan te, la vi sión an dro cén tri ca de la his to ria las nie ga como en tes so cia -

les ac ti vos y sólo en la vi sión co lec ti va les ha otor ga do cier to re co no ci mien to.

A raíz de las con sig nas de los mo vi mien tos fe mi nis tas se co men zó a re co -

no cer la par ti ci pa ción de las mu je res en la edi fi ca ción de la his to ria na cio nal.

Han sido in vi si bi li za das como en tes co lec ti vos en los mo vi mien tos so cia les y

ex clui das de al gu na atri bu ción en par ti cu lar que ca rac te ri ce al gún he cho in -

di vi dual o así mismas. Al respecto Lau-Jaiven (2015) refiere que:

La his to ria de las mu je res se ca rac te ri za por la mul ti pli ci dad de sus plan tea mien -

tos, for mas di ver sas para es cri bir o na rrar esta his to ria. Inten tar de fi nir y ex pli -

car su apa ri ción nos re mi te a los de ba tes por los cua les se cons tru ye esta co rrien -

te de la his to ria: sur ge den tro del mo vi mien to fe mi nis ta y gira al re de dor de in te -

rro gan tes como: ¿qué ha cer y cómo pro du cir una his to ria de las mu je res que las

in clu ya y las haga vi si bles? Co men zó sien do un modo es pe cial de ha cer his to ria y

se ha con ver ti do hoy en un pro yec to es tre cha men te li ga do a los de sa rro llos his -

to rio grá fi cos de los úl ti mos cua ren ta años, en don de las mu je res son las pro ta go -

nis tas prin ci pa les (p. 20).

Por lo an te rior, la par ti ci pa ción de las mu je res en el ám bi to po lí ti co y en

los mo vi mien tos so cia les de re sis ten cia, es uno de los pun tos de in te rés de la

pre sen te in ves ti ga ción. Pues to que el sis te ma pa triar cal les ha im pues to los

ro les de ma dre, es po sa e hija, alie na das a los va lo res y re co no ci das úni ca -

men te en lo co lec ti vo me dian te un acon te ci mien to que dé peso a esa co lec ti -
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vi dad. Au na do a que, en el ima gi na rio so cial, en mu chas oca sio nes se si guen

per pe tuan do ro les y es te reo ti pos de gé ne ro que las vin cu lan con el es pa cio

pri va do, sin vis lum brar otras alternativas que las posicionen más allá de los

mismos.

Asi mis mo, en Mé xi co el pa pel que las mu je res tie nen den tro de los mo vi -

mien tos so cia les no es del todo cla ro, pues en oca sio nes sus re per to rios de lu -

cha no ne ce sa ria men te se en cuen tran en el ám bi to de lo pú bli co, con ex cep -

ción de las ál gi das ma ni fes ta cio nes fe mi nis tas de los úl ti mos años. Por tan to,

fue pre ci so re mi tir se a un mo vi mien to so cial que die ra la po si bi li dad de re co -

no cer la im por tan cia que han te ni do den tro del ac ti vis mo na cio nal. Ya que

“[…] nú cleos sig ni fi ca ti vos de mu je res han de sa rro lla do mul ti tud de ex pe -

rien cias y for mas al ter na ti vas de par ti ci pa ción, cons truido de man das y or ga -

ni za cio nes pro pias, y aun han enarbolado proyectos sociales que competen al 

conjunto de la vida social” (Tuñón, 1997, p.87).

De lo an te rior sur ge el ob je ti vo ge ne ral, el cual con sis tió en des cri bir des -

de la pers pec ti va de género fe mi nis ta el pa pel de las mu je res en el le van ta -

mien to so cial por la de fen sa de la tie rra y los re cursos en el mu ni ci pio de San

Sal va dor Aten co en el Esta do de Mé xi co, du ran te los años 2001-2002 y los

epi so dios de vio len cia y re pre sión so cial de 2006. De igual for ma se des cri ben 

las mo ti va cio nes que las in ci ta ron a par ti ci par en la ac ción co lec ti va, los ro les

y ac ti vi da des que vin cu lan a las mujeres que in te gran o com par ten ideo lo gía,

la lu cha so cial y las vi sio nes que tie nen con respecto a la inserción y

participación femenina en los movimientos sociales.

Antecedentes

Aten co tuvo su ori gen du ran te la épo ca pre co lom bi na pues to que va rios gru -

pos chi chi me cas lle ga ron a la zona la cus tre del Va lle de Mé xi co, asen tán do se

en una de las ri be ras del lago de Tex co co. Al en con trar una tie rra des ha bi ta -

da, di cho gru po optó por que dar se dado que era un lu gar pro pi cio para ello,

ade más ya ha bían su fri do an te rior men te los em ba tes de las gue rri llas con

otros gru pos. Pos te rior men te los acol huas de Tex co co en ta bla ron una alian -

za con los chi chi me cas y de esta ma ne ra con so li da ron una de las so cie da des

más im por tan tes de la zona: la acol hua-chi chi me ca (Ro sas, 2002). En pa la -

bras de Bau tis ta (2022):
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Una de las ci vi li za cio nes que con vi vie ron en el le cho del Lago de Tex co co, fue ron

los acol huas o tex co ca nos, cu yas prác ti cas agrí co las y acuí co las trans for ma ron la 

di ná mi ca de los sue los sa li nos que, has ta el día de hoy, se con ser van a tra vés del

ma ne jo de las ac ti vi da des pro duc ti vas de ori gen lo cal, y del apro ve cha mien to ra -

cio nal de los bie nes na tu ra les (párr.3).

Has ta el pe río do pos te rior a la Re vo lu ción Me xi ca na, se re cla mó por la vía

le gal la de vo lu ción de las tie rras que es ta ban en ma nos de dos ha cien das. Di -

cha pe ti ción fue aten di da por el go bier no a tra vés del re par to agra rio (Ro sas,

2002). Los ha cen da dos no acep ta ron en tre gar las tie rras de forma in me dia ta

lo que pro vo có la in dig na ción en tre los ha bi tan tes de Aten co quie nes re cla -

ma ron el cum pli mien to de la res pues ta de las au to ri da des, ob te nien do el ac -

ce so a las mis mas a tra vés de la for ma ju rí di ca del eji do. De esta for ma es aquí

don de exis te el an te ce den te di rec to de la ideo lo gía za pa tis ta en tre los mo ra -

do res de la región, porque aún en la actualidad simpatizan con el lema “tierra

y libertad” (Pineda, 2008).

De igual modo, du ran te los años 2001-2002 y con la ex pan sión de la man -

cha ur ba na en es pa cios ru ra les y se mi ru ra les, el mu ni ci pio de Aten co y al gu -

nos pue blos cir cun ve ci nos se sub le va ron en con tra del go bier no fe de ral por

la de ci sión de ex pro piar sus tie rras e in dem ni zar las para cons truir el Nue vo

Ae ro puer to Inter na cio nal de la Ciu dad de Mé xi co (NAICM) en un área del ex

lago de Tex co co. Se afec tó a los po bla do res arre ba tán do les casi to dos sus eji -

dos y gran parte de la propiedad privada donde habitaban las personas.

A jui cio de los ha bi tan tes, el de to nan te del des con ten to so cial fue el pre cio 

de $7.20 MXN por cada me tro cua dra do para in dem ni zar a los po bla do res de

los te rre nos per ju di ca dos que no con taran con rie go y de $25 MXN por los

que sí con ta ban con sis te mas de rie go (Pi ne da, 2008); jun to a ello, cabe re sal -

tar el es ca so in te rés del go bier no del en ton ces pre si den te Vi cen te Fox Que sa -

da por lle var a cabo una negociación que culminara en buenos términos.

Gra ja les y Ro bles (2010) sin te ti zan el re per to rio de lu cha al ini cio del mo -

vi mien to:

Se ar ma ron de sus he rra mien tas de tra ba jo, los ma che tes (que se con ver ti rían

des de ese día y has ta hoy en uno de los sím bo los más des ta ca dos de su lu cha), y

blo quea ron la ca rre te ra Tex co co-Le che ría anun cian do que de fen de rían su tie rra

al gri to de ¡Za pa ta vive, la lu cha si gue! (p. 78).

No obs tan te, el go bier no no se que da ría con los bra zos cru za dos y su res -

pues ta fue la mis ma que ha apli ca do con tra otros mo vi mien tos so cia les de

opo si ción: usó mé to dos bru tal men te re pre si vos para con te ner el des con ten -
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to so cial ge ne ra li za do. Ca ta lo gó a las y los ma ni fes tan tes como ma chete ros

vio len tos que ja más se pres ta rían al diá lo go. Al igual que otros im ple men tos

uti li za dos en las la bo res agrí co las, el ma che te fue usa do como un es tan dar te

cam pe si no, pero al su frir in ter mi nables ata ques gu ber na men ta les en ma nos

de las fuer zas po li cia cas, se co men za ron a em plear como ar mas de au to de -

fen sa para pre ser var la tie rra heredada por sus antepasados, ahora

amenazada por el Estado para favorecer intereses particulares.

A dos dé ca das de su sur gi mien to, el mo vi mien to de Aten co en de fen sa de

la tie rra ha evo lu cio na do y dado gi ros com ple ta men te drás ti cos en cuan to a

for mas de lu cha, lue go que el gobierno preparara una em bos ca da en 2006 en

la que de tu vie ron, tor tu ra ron y gol pea ron de for ma cruel a va rios de los di ri -

gen tes cam pe si nos. Las per so nas lle nas de ira por ta les he chos in cen dia ron

pa tru llas fe de ra les en las en tra das de Aten co y Acuex co mac, evi tan do el paso

a toda per so na y vehícu los de trans por te, re te nien do a di ver sos fun cio na rios

es ta ta les y fe de ra les como una ma ne ra de manifes tar el des con ten to ante las

in jus ti cias por par te de la ac ción del gobierno. Al respecto, Bautista Patiño

(2022) señala que:

Ante es tos agra vios pro du ci dos por los pro mo ven tes de los me ga pro yec tos, las

res pues tas de los ha bi tan tes or ga ni za dos se tra du cen en ac cio nes co lec ti vas en

de fen sa del te rri to rio, que van des de la mo vi li za ción so cio po lí ti ca, has ta las ac -

cio nes ju di cia les con tra el arre ba to de tie rras, y en opo si ción a las ac ti vi da des ex -

trac ti vas y con ta mi nan tes (p. 34)

So la men te así, el go bier no fo xis ta de ci dió pres tar aten ción al con flic to y

en ta blar el diá lo go con los po bla do res de Aten co, ce dien do ante las de man -

das de po ner en li ber tad a los de te ni dos y de anu lar el de cre to ex pro pia to rio.

Por su par te, los po bla do res de Aten co en “[…] es tas ba ta llas apren die ron el

sen ti do de la so li da ri dad y la ha bi li dad para de ci dir de ma ne ra de mo crá ti ca,

pero fun da men tal men te fra gua ron una iden ti dad co lec ti va ba sa da en la vo -

lun tad co mún de de fen der un es pa cio pro pio, un te rri to rio, un lu gar que han

in ten ta do arrebatarles en más de una ocasión y de diferentes modos”

(Grajales y Robles, 2010, p. 81).

Surgimiento del FPDT

El Fren te de Pue blos en De fe san de la Tie rra (FPDT) tie ne sus an te ce den tes el

22 de oc tu bre del año 2001 en res pues ta a los de cre tos ex pro pia to rios men -

cio na dos en el apar ta do an te rior, los cua les afec ta rían a una su per fi cie de 5

390 760 hec tá reas de tie rras y 171 vi vien das de 4 375 cam pe si nos. La su per -
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fi cie ex pro pia da se des ti na ría a la cons truc ción del NAICM, de es tas, el 63.6%

co rres pon dían al mu ni ci pio de Aten co, 27.8% a Tex co co y 5.5% a Chi mal hua -

cán (Ca rri llo, 2020). La mo vi li za ción emer gió a raíz de las di ver sas reu nio nes

or ga ni za das por al gu nos lí de res cam pe si nos en di fe ren tes co mu ni da des

afec ta das2, quie nes en prin ci pio es tu vie ron in te gra das prin ci pal men te por

hom bres y mu je res eji da ta rias, cam pe si nos y al gu nos pro fe sio nis tas que ex -

ter na ron su ape go ideo ló gi co con la tierra.

Al ini cio las pro pues tas para la cons truc ción de la ter mi nal aé rea del en -

ton ces Dis tri to Fe de ral fueron dos: por un lado, se con si de ra ba al es ta do de

Hi dal go y por el otro al es ta do de Mé xi co, por tal mo ti vo se rea li za ron aná li sis

ae ro náu ti cos, ar qui tec tó ni cos y am bien ta les en Ti za yu ca y Tex co co. Los ar -

gu men tos ex pues tos para que la cons truc ción de la nue va ter mi nal aé rea se

rea li za ra en este úl ti mo mu ni ci pio fue ron la cer ca nía que tie ne la Ciu dad de

Mé xi co, pues to que se en cuen tra a 26 Km, en tan to Ti za yu ca a 73 Km.

Los es tu dios apun ta ban que las con di cio nes del sue lo de Tex co co y Aten -

co no eran via bles para la cons truc ción del nue vo ae ro puer to, ade más de los

da ños eco ló gi cos que se pro vo ca rían en el ex caso del lago de Tex co co (Gra ja -

les y Ro bles, 2010). A pe sar de es tas des ven ta jas, el go bier no federal ig no ró

las evi den tes re per cu sio nes y con ti nuó con su plan de es ta ble cer la sede del

ae ro puer to en te rre nos de Tex co co y Aten co. La cons truc ción del NAICM for -

mó par te de otros pro yec tos más am bi cio sos como el Plan Pue bla Pa na má

(PPP) y el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA). Se gún di ver sos

ana lis tas, este ae ro puer to re pre sen ta ría el pro yec to más sig ni fi ca ti vo del go -

bier no de Vi cen te Fox, ade más de que in ver ti rían ca pi ta les de gran des

consorcios transnacionales y de los empresarios agrupados en el grupo

político llamado Atla co mul co3.
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2 Se con vo ca ba re gu lar men te a reu nio nes pú bli cas en las que los lí de res cam pe si nos emer gen tes da ban a co -
no cer a la po bla ción en ge ne ral las afec ta cio nes y pro ble má ti cas que sus co mu ni da des pa de ce rían a cau sa de los
de cre tos ex pro pia to rios.

3 Se tra ta de una agru pa ción de po lí ti cos me xi ca nos adep tos al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI)
cuyo cam po de ac ción es el Esta do de Mé xi co. Se ha re fe ri do que su prin ci pal men tor y lí der fue el de sa pa re ci do
po lí ti co y em pre sa rio Car los Hank Gon zá lez (1927-2001). Sin em bar go, to dos los su pues tos miem bros de este
gru po rei te ra da men te han ne ga do su exis ten cia (Vi lla real, 2015).



Enfoque metodológico y perspectiva teórica

Dado que la in ves ti ga ción fue con du ci da en el am bien te co ti dia no de las per -

so nas, el ob je to de es tu dio fue ana li za do a par tir de con cep tos to ma dos de la

Psi co lo gía So cial ta les como mo ti va cio nes, emo cio nes, per cep cio nes, pa san do

por otros to ma dos de la So cio lo gía tal como vi ven cias, re la cio nes, con fron ta -

ción y pers pec ti va de gé ne ro. El en fo que de la in ves ti ga ción fue cua li ta ti vo y de 

tipo des crip ti vo. Del mé to do et no grá fi co fue ron to ma das las prin ci pa les téc -

ni cas de in ves ti ga ción: las en tre vis tas en pro fun di dad a seis mu je res4 dado

que “[…] a tra vés de las na rra ti vas del re cuer do, es po si ble en tre ver his to rias

y me mo rias per so na les li ga das a his to rias co lec ti vas y de la me mo ria so cial”

(Gar cía, 2021), la ob ser va ción par ti ci pan te en mí ti nes, mar chas, even tos po -

lí ti cos y en los ho ga res de las mu je res in te gran tes del FPDT, así como el aná li -

sis de sus dis cur sos a tra vés del mé to do her me néu ti co, todo ello a la luz de la

pers pec ti va de gé ne ro fe mi nis ta. Res pec to al con cep to de gé ne ro:

[…] es una ca te go ría que sir ve para ana li zar, re pre sen tar y sim bo li zar las di fe ren -

cias se xua les en una de ter mi na da so cie dad. El con cep to gé ne ro alu de a las for -

mas his tó ri cas y so cio cul tu ra les en que mu je res y hom bres cons tru yen su iden ti -

dad, in te rac túan y or ga ni zan su par ti ci pa ción en la so cie dad […] (Gar cía y Her -

nán dez, 2020, p.74).

Tam bién es pre ci so re fe rir que Alber ti y Nava (2020) de fi nen a la pers -

pec ti va de gé ne ro fe mi nis ta como “[…] una epis te mo lo gía que des cri be los fe -

nó me nos so cia les vin cu la dos a las re la cio nes entre mu je res y hom bres, y los

ex pli ca con una vi sión crí ti ca” (p. 210). En tanto Las Cons ti tu yen tes Fe mi nis -

tas de la Ciu dad de Mé xi co (2019) in di can que es una “[…] ca te go ría teó ri ca,

me to do ló gi ca y po lí ti ca que ana li za crí ti ca men te la de si gual dad y dis cri mi na -

ción de las mu je res pro po nien do la des pa triar ca li za ción de la so cie dad y la

eli mi na ción de todo tipo de violencia contra las mujeres” (p. 322).

Por lo ex pues to, en pa la bras de Gar cía y Her nán dez (2020) la pers pec ti va

de gé ne ro como en fo que ana lí ti co permite:

¡ Pro ble ma ti zar las re la cio nes so cia les y ana li zar las ra zo nes y su pues tos
de la ex clu sión de las mu je res o de los hom bres, de cier tas ac ti vi da des y
fun cio nes so cia les.
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4 Por pe ti ción de las mu je res en tre vis ta das sus nom bres no fue ron cam bia dos ni mo di fi ca dos, pues las mis mas 
ar gu men ta ron el no te ner nada que es con der, al con tra rio la in ten ción de que sus tes ti mo nios sean di fun di dos en
di fe ren tes la ti tu des.



¡ Estu diar las for mas de in cor po ra ción de las mu je res en el mer ca do, la po -
lí ti ca y la fa mi lia, de sen tra ñar los pro ce sos de di fe ren cia ción se xual tan to
en el es pa cio pú bli co como en el pri va do.

¡ Ana li zar cómo se han vis to cons tru yen do las ins ti tu cio nes que nor ma y
re pro du cen las re la cio nes de gé ne ro en ám bi tos cla ve de las so cie da des:
la fa mi lia, el ma tri mo nio, la ma ter ni dad y la pa ter ni dad, la ciu da da nía, el
tra ba jo re mu ne ra do y la pro pie dad.

¡ Con si de rar que hay un sis te ma de gé ne ro for ma do por el con jun to de re -
la cio nes y fun cio nes so cia les se xua li za das, pau ta das por va lo res, ra cio na -
li da des, re glas, nor mas, jui cios y sim bo li za cio nes, que de fi nen lo so cial e
his tó ri ca men te las re la cio nes en tre mu je res y hom bres.

¡ De ve lar la su pues ta neu tra li dad e in con tes ta bi li dad del uni ver sa lis mo
mas cu li no que ha co lo ca do al hom bre (tra ba ja dor y ciu da da no) como me -
di da e ima gen de to dos los de re chos, y ana li zar los dis cur sos que le gi ti -
man las je rar quías, di fe ren cias y de si gual da des en tre los se xos (p.74).

Fi nal men te, y en re la ción con la de fen sa de la tie rra y los re cur sos Ri ve -

ra-Ra mí rez (2020) re fie re que:

En vir tud de su gé ne ro, hom bres y mu je res asu men de for ma obli ga da o vo lun ta -

ria di fe ren tes fun cio nes en la fa mi lia, el tra ba jo o la co mu ni dad. En este sen ti do,

uti li zan, ma ne jan y con ser van los re cur sos na tu ra les de for ma dis tin ta, y si bien

las ac ti vi da des de am bos gé ne ros de pen den de gran me di da del ac ce so a es tos

re cur sos, su con trol so bre los mis mos di fie re (p.39).

Resultados

La acción de las mujeres en contra de la construcción del aeropuerto

En re la ción con los re cuer dos la in ves ti ga do ra Mó ni ca Gar cía (2021) men cio -

na que:

[…] son pro ce sos sub je ti vos an cla dos en ex pe rien cias y en mar cas sim bó li cas y

ma te ria les, lo que im pli ca que no hay re cuer dos sin ex pe rien cia, que es […] don -

de se fi jan las mar cas. Por otro lado, el su je to emer ge de lo sim bó li co, bus can do

en el len gua je una iden ti dad (sub je ti vi dad es ta ble). Al na rrar, las mu je res se con -

vier ten en su je tos del len gua je, lo ha bi tan, se re pre sen tan y se sig ni fi can (p. 192).

Por lo an te rior, en los sub se cuen tes apar ta dos se rán pre sen ta dos di ver -

sos ex trac tos del dis cur so de las mu je res en tre vis ta das con la in ten ción de

na rrar para no ol vi dar. Así en un pri mer mo men to la par ti ci pa ción de las mu -

je res en con tra de la cons truc ción del ae ro puer to no se hizo es pe rar. En prin -
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ci pio las la bo res es ta ban prin ci pal men te li de ra das por los hom bres, pos te -

rior men te ellas se ad he rían a las ac ti vi da des con la única finalidad de apoyar,

tal y como lo refieren en sus relatos:

Yo sien to que en la eta pa de de fen sa de la tie rra ha bía mos mu chas mu je res que

par ti ci pá ba mos, pero no de una for ma tan ac ti va como los hom bres. Por lo re gu -

lar eran los com pa ñe ros los que sa lían siem pre a or ga ni zar la mar cha, a or ga ni -

zar el mi tin, a or ga ni zar la asam blea; una de igual ma ne ra apo ya ba, pero apo ya ba 

más en la casa, ha bía que aten der, en mi caso, a mis hi jos, so bre todo al me nor

(Tri ni, tra ba jo de cam po 2011).

Las mu je res de Aten co y de las co mu ni da des afec ta das por el de cre to ex -

pro pia to rio eran en su mayo ría amas de casa, es po sas e hi jas de di ca das por

com ple to a las la bo res do més ti cas y una mi no ría es ta ban in ser tas en el mer -

ca do la bo ral. Por ello, al prin ci pio su par ti ci pa ción se re du cía me ra men te en

apo yar a sus pa re jas, pues to que re sul ta ba su ma men te di fí cil com bi nar el ac -

ti vis mo so cial con los queha ce res do més ti cos. Una vez más es el trabajo

etnográfico el que da prueba de ello:

Yo por la de fen sa de la tie rra par ti ci pé en mu chas co sas, des de par ti ci par en las

mo vi li za cio nes, en la or ga ni za ción, en fo ros, apo yan do en la co ci na, en ad mi nis -

tra ti va, en reu nio nes para to mar de ci sio nes de or ga ni za ción, en re ca bar fon dos

eco nó mi cos para dar con ti nui dad a la lu cha so cial por que es muy im por tan te te -

ner para co mer, trans por tar se que era lo ele men tal y en al gu nos ca sos aten der a

com pa ñe ros que se en fer ma ban o que te nían al gu na ne ce si dad. Por que hay quie -

nes de ja ron el tra ba jo por es tar allí en la lu cha so cial y en ton ces era apo yar nos

has ta en la eco no mía a al gu nas per so nas (Ma ría, tra ba jo de campo 2012).

Asi mis mo:

Enton ces, la par ti ci pa ción de las mu je res no era, al me nos no de to das, al me nos

no la mía tam po co, tan ac ti va en el mo vi mien to de la de fen sa de la tie rra. Te nía -

mos obli ga cio nes, te nía mos que tra ba jar para co mer, para sol ven tar los gas tos

de los hi jos y de más, pero sí acom pa ñá ba mos. Yo de cía: “don de sea ne ce sa rio ir a

ha cer fuer za, pues yo me sumo”, hay que ir a las mar chas, hay que ir a los mí ti nes,

hay que ir a al gu na uni ver si dad, por aquí se hi cie ron bri ga das in for ma ti vas, íba -

mos a in for mar, íba mos a una pre pa ra to ria, íba mos a una es cue la vo ca cio nal, a

don de fue ra, al fin del mun do si era ne ce sa rio solo para de cir: “com pa ñe ros esta

es nues tra pa la bra, esto es ta mos vi vien do, pre ten den arre ba tar nos nues tras tie -

rras con este pro yec to” (Tri ni, tra ba jo de cam po 2011).
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Con for me se de sa rro lló el mo vi mien to y tal como ellas mis mas lo ex pre -

san, com bi na ron sus ac ti vi da des co ti dia nas con el ac ti vis mo po lí ti co que los

va ro nes ha bían ini cia do, ya que se pue de en con trar tam bién en ellas un fuer -

te ape go cul tu ral e ideológico hacia la tierra.

He mos en con tra do que en la lu cha so cial te en cuen tras cada vez más con ti go

mis ma, que cada vez te vuel ves más hu ma na, cada vez te das más cuen ta de cómo

vi vías an tes, es tá ba mos como dor mi das ante una rea li dad, por que algo es ta ba

pa san do en el mun do, es cu chá ba mos en las no ti cias la pa la bra neo li be ra lis mo,

glo ba li za ción, tra ta dos de li bre co mer cio, todo eso nos era muy aje no (Mart ha,

tra ba jo de cam po 2011).

Lo cual es con fir ma do por otro de los tes ti mo nios:

Lo que a mí me mo ti vó a de fen der la tie rra fue el he cho de que fué ra mos a ser

des pla za dos del pue blo de San Sal va dor Aten co y de que so mos pue blos ori gi na -

rios y te ner toda una his to ria, y como dice mi papá: el ir apren dien do que no so -

tros so mos la tie rra y que de be mos de fen der la y de que otras per so nas en su mo -

men to como Ne zahual có yotl y sus gue rre ros, Za pa ta y sus re vo lu cio na rios lu cha -

ron por todo esto. Y pues como que yo sen tía un de ber por que cier tas per so nas

han muer to por de fen der este pe da zo de pa tria pues no so tros de be mos de ha -

cer lo tam bién (Ma ría, tra ba jo de cam po 2012).

Las flores de Atenco (3 y 4 de mayo de 2006)

Cua tro años des pués, en 2006, hubo un nue vo acto de re pre sión so bre los ha -

bi tan tes de la co mu ni dad de San Sal va dor Aten co. Ven de do res am bu lan tes de 

flo res de va rias co mu ni da des del mu ni ci pio de Tex co co que se en con tra ban

es ta ble ci dos en la vía pú bli ca bus ca ban el per mi so de las au to ri da des para

con ti nuar con sus ac ti vi da des co mer cia les, siem pre apo ya dos por el FPDT.

Los días 3 y 4 de mayo se lle vó a cabo un ope ra ti vo po li cia co en las afue ras del

mer ca do mu ni ci pal para im pe dir la ins ta la ción de los ven de do res. Di cho acto

tuvo por re sul ta do uno de los en fren ta mien tos más crue les en tre la po bla ción 

y las fuer zas po li cia cas.

Con este ope ra ti vo el es ta do como ins ti tu ción des ple gó to dos sus dis po si -

ti vos de re pre sión con la

fi na li dad de ata car al mo vi mien to por di ver sas ra zo nes, des ta can las

siguientes:

¡ Ha ber de te ni do la cons truc ción del NAICM en los años 2001 y 2002.
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¡ Du ran te ese pe rio do el FPDT se ha bía con ver ti do en un ejem plo de or ga -
ni za ción, re sis ten cia y lu cha a ni vel na cio nal e in ter na cio nal, ade más de
ser un in ter me dia rio en tre el go bier no y las ne ce si da des de las co mu ni da -
des.

Tal y como lo ex ter nan las mu je res in te gran tes del FPDT:

[…] co men za mos a ha cer víncu los con las uni ver si da des, las nor ma les ru ra les

cuan do ha bía que lu char por la edu ca ción, con los obre ros, con los in dí ge nas, con

los co lo nos, con to dos. Vi vien da, em pleo, edu ca ción, sa lud, eran tan tas ban de ras

por las que se te nía que se guir lu chan do, que no sólo era tu es pa cio, por tu pue -

blo, por la de fen sa de Aten co, sino que ha bía otras co sas (Tri ni, tra ba jo de cam po

2011).

A su vez:

Siem pre sa lía mos, pero no sa bía mos si íba mos a re gre sar o no. A eso es tá ba mos

arries gan do nues tra vida. Pero na die nos obli gó, fui mos vo lun ta ria men te por que 

no nos gus tó el cómo el go bier no tie ne mar gi na do al pue blo (Lour des, tra ba jo de

cam po 2012).

El tres de mayo de di cho año, in te gran tes del FPDT asis tie ron a las sie te

de la ma ña na al cen tro de la ciu dad de Tex co co acom pa ñan do a las y los flo ri -

cul to res para com pro bar que ins ta la ran sus pues tos con base a lo acor da do

con las au to ri da des mu ni ci pa les días an tes. Pero no se res pe tó ese acuer do,

pues ya se en con tra ban en el lu gar fuer zas po li cia cas mu ni ci pa les y es ta ta les

quie nes a punta de golpes les impidieron colocar sus puestos.

Úni ca men te que rían ven der sus flo res de cin co a once de la ma ña na, des pués de

las once se re ti ra ban a sus ca sas ¿Era mu cho pe dir que les die ran per mi so? No,

pero ni si quie ra fue por eso, ese fue el pre tex to, las flo res (Tri ni, tra ba jo de cam po 

2011).

Otra de las na rra ti vas com ple men ta lo men cio na do:

Yo es ta ba en la casa, pues aquí en Aten co se acos tum bra a ve ne rar el día tres de

mayo a la San ta Cruz, en ton ces lo que ha ce mos re gu lar men te es ves tir la cruz,

cada casa re gu lar men te tie ne un pa dri no y se lla ma pa dri no de la cruz. Traen una

cruz ador na da con flo res de pa pel o tela, en ton ces yo ha bía que da do con mi

mamá de lle var le las flo res para la cruz. Cuan do yo iba para Aten co por que yo

vivo en la ori lla, iba para la casa de mi mamá, me en te ro de que los com pa ñe ros

flo ris tas en Tex co co es ta ban pi dien do apo yo por que iban a ser de sa lo ja dos un

gru po de per so nas de los pue blos de la par te de arri ba de Tex co co. Algu nos de

ellos tie nen in ver na de ros y ba jan a ven der sus flo res aquí a Tex co co fren te a un
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mer ca do, iban a ser de sa lo ja dos y pues po de mos pen sar ¿cuán to pue den ga nar

unas per so nas ven dien do flo res en la ban que ta? Por que ni si quie ra es un lo cal y

de esa ban que ta que rían de sa lo jar los (Ma ría, tra ba jo de campo 2012).

Casi en se gui da los po li cías ini cia ron el en fren ta mien to en con tra de los

flo ris tas e in te gran tes del FPDT. En unos se gun dos ya se en con tra ban aco rra -

la dos, por lo que se re fu gia ron en una bo de ga de los ven de do res, apro xi ma -

da men te has ta las cua tro o cin co de la tar de, mo men to en el que las fuer zas

po li cia cas en tra ron al lu gar y les sa ca ron de for ma vio len ta. Se debe des ta car

que des de ese mo men to y has ta su tras la do al pe nal del Alti pla no fue ron víc ti -

mas de in ce san tes ve ja cio nes y vio la cio nes a sus de re chos como se res hu ma -

nos. En otras palabras, la violencia fue total, un claro mensaje de escarmiento.

Los po bla do res de Aten co creían que la po li cía en tra ría a la co mu ni dad al

caer la no che, por lo que se con cen tra ron en los di fe ren tes pues tos de de fen sa 

que se ha bían ins ta la do. Más tar de lle ga ron or ga ni za cio nes po li cía cas, es tu -

dian tes de las prin ci pa les uni ver si da des pú bli cas de la zona y de la Ciu dad de

Mé xi co, co lec ti vos y sin di ca tos para so li da ri zar se con la cau sa. Apro xi ma da -

men te a las cin co de la ma ña na se es cu chó el es truen do de los cohe tes, sien do

esta la señal que anunciaba la inminente entrada de los granaderos.

Di ji mos: ¿Qué va mos a ha cer?, le dije a un com pa ñe ro: to quen las cam pa nas y no

de jen de to car las, tó quen las, creo que es ta mos en un mo men to de gue rra, va mos

a en trar en un mo men to de gue rra, to quen las cam pa nas y re sis tan (Tri ni, tra ba jo 

de cam po 2011).

Los po li cías lle ga ron a la ca rre te ra y qui ta ron las ba rri ca das. Des de las

cin co de la ma ña na y hasta las seis y me dia se man tu vie ron en re sis ten cia,

pero fi nal men te las fuer zas po li cia cas lo gra ron en trar al po bla do. No obs tan -

te, ya ha bía mu cha gen te de te ni da, gol pea da y ame dren ta da. Fue ron apro xi -

ma da men te 5 000 ele men tos po li cia cos que a su paso gol pea ban con sus es -

cu dos y sus pies con tra el pa vi men to, a la par que ha cían de to nar ar mas de

fue go ge ne ran do un rui do en sor dece dor. La gen te en el cen tro co rría por to -

dos la dos bus can do don de re fu giar se ante la ine vi ta ble ame na za de ser

aprehen di da (Gra ja les y Ro bles, 2010). El tes ti mo nio de Ma ría, una de las

mujeres sobrevivientes a dicho episodio ejemplifica desde la vivencia

personal lo acontecido:

[…] al ama ne cer del día cua tro de mayo hubo una re pre sión más gran de que a mi

pa re cer fue el ejér ci to dis fra za do de po li cía es ta tal y po li cía fe de ral. Den tro de

esas de ten cio nes que hi cie ron en to tal en tre el tres y cua tro de mayo fue ron 207

per so nas en tre ellos al gu nos me no res como 20 y se los lle va ron a un cen tro de
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rea dap ta ción para me no res, fue ron tor tu ra dos, al gu nos vio la dos se xual men te.

Yo fui de te ni da como a las sie te de la ma ña na ahí en Aten co por que en tró el ejér -

ci to y nos de tu vo a toda per so na que en con tró a su paso y des de las sie te de la

ma ña na has ta como a las dos de la tar de que nos lle va ron al Cen tro de Rea dap ta -

ción So cial de San tia gui to que está en To lu ca (Ma ría, tra ba jo de cam po 2012).

En un pri mer mo men to, el ope ra ti vo en Aten co con sis tió en de te ner a las

per so nas que se encon tra ban en la ca lle, sin im por tar les que tu vie ran que ver

o no con los acon te ci mien tos. Poste rior men te, alla na ron los do mi ci lios que

te nían ya pre via men te se ña la dos sin la or den ju di cial co rres pon dien te y de -

te ner a las per so nas que en con tra ron en su in te rior. For za ron y ti ra ron las

puer tas de los ho ga res, sa ca ron a la gen te con vio len cia y des tro za ron lo que

hallaron en su camino llevándose los objetos de valor.

Du ran te el tras la do a los di fe ren tes cen tros pe ni ten cia rios, las per so nas

aprehen di das fue ron golpea das y tor tu ra das fí si ca como psi co ló gi ca men te. A

de cir de los tes ti mo nios, re fie ren que les le van ta ban la pla ye ra para cu brir les

la ca be za y que de esa for ma no pu die sen ver lo que acon tecía. Aven ta ban a

las per so nas a las ca mio ne tas con el ros tro ha cia aba jo, las amon to na ban a

unas so bre otras, pro pi nán do les fuer tes gol pes si in ten ta ban mo ver se. Apro -

xi ma da men te el tra yec to al pe nal de To lu ca dura dos ho ras; sin em bar go, di -

cho día duró seis ho ras, tiem po en el que las y los de te ni dos vi vie ron toda cla -

se de hu mi lla cio nes. Pese a su ex ten sión, el siguiente testimonio es una

prueba fehaciente de las vejaciones vividas durante ese lapso:

En ese trans cur so, cuan do lle ga mos allá, yo me en te ré de que a mí me gol pea ron

mu cho, me ame na za ron con vio lar me se xual men te, afor tu na da men te no fue así.

No sé en qué mo men to, pero fue mu cho tiem po, nos traían con las ma nos ha cia

atrás en el cue llo, aga cha da, no me per mi tían ni le van tar la ca be za y no que in ten -

ta ra le van tar la mi ra da por que me gol pea ban y fue tan to el he cho que me gol pea -

ron en la par te de la cin tu ra, en la par te de atrás de la co lum na que lle go un mo -

men to en el que yo ya no sen tía los gol pes. Me ja la ron los ca be llos, me arras tra -

ron, me qui ta ron los za pa tos, me qui ta ron mis per te nen cias per so na les que traía

en ese mo men to y me sub ie ron a una ca mio ne ta, me aven ta ron, ame na za ron rei -

te ra da men te con vio lar me y me pu sie ron un to le te, su pon go yo en ci ma del pan -

ta lón en la par te de atrás y en se gui da lle ga ron con más per so nas de te ni das, un

po li cía le dijo al otro ¿A dón de va mos a po ner a los de más? Y el otro dijo: pues en -

ci ma dos. A mí me tocó es tar en la par te de aba jo, lle va ba yo mis len tes en la mano, 

en ton ces se rom pie ron, en ci ma ron a no sé cuán ta gen te, una tras otra en esa ca -

mio ne ta (Ma ría, tra ba jo de cam po 2012).
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Ade más de la vio len cia fí si ca, la re pre sión psi co ló gi ca e in nu me ra bles ca -

sos de agre sio nes se xua les por par te de los agen tes se hi cie ron pre sen tes du -

ran te todo el trayecto:

Pos te rior men te hubo un po li cía que se paró en mi cue llo y en el de la com pa ñe ra

y de una ma ne ra muy hu mi llan te nos dijo que éra mos unas pe rras, des gra cia das,

y otras co sas peo res. A mí me le van tó de los ca be llos y me pre gun tó si te nía hi jos,

le dije que sí y me dijo que para an dar en este des ma dre era ne ce sa rio no te ner

hi jos que por eso ella no los te nía. En fin, nos hu mi lla ron de ma sia do y lle ga mos al

Pe nal de San tia gui to a como las dos de la tar de más o me nos y ahí nos ba ja ron,

nos me tie ron a un cuar to, y afor tu na da men te allí en ese lu gar ya no fui gol pea da,

yo ya ha bía sido gol pea da bas tan te. Pero a las de más com pa ñe ras y com pa ñe ros

los gol pea ron mu cho, hubo quie nes fue ron vio la dos se xual men te en ese trans -

cur so de la de ten ción has ta el Pe nal, yo lo supe has ta lle gar al Pe nal cuan do nos

sen ta ron en un co me dor gran de y es ta ba yo fren te a va rias mu je res, yo pen sé que 

a quie nes iba a en con trar ahí ya vién do nos de fren te era a más gen te de Aten co y

re sul ta que en su ma yo ría las que es ta ban allí con no so tras mu je res eran uni ver -

si ta rias, eran mu je res tra ba ja do ras del IMSS, al gu nas amas de casa y la ma yo ría

eran es tu dian tes uni ver si ta rias. Y nos em pe za ron a con tar allí de qué ma ne ra ha -

bían sido vio la das se xual men te con ob je tos, las obli ga ron a ha cer sexo oral, hubo

des ga rres va gi na les, iban san gran do las com pa ñe ras, yo en ese mo men to que

nos co men ta ban todo eso era como para vol ver se loca por que al es cu char tan

mag ni tud de re pre sión. Los po li cías olían a que iban dro ga dos, yo pien so que sólo 

una per so na dro ga da es ca paz de ha cer todo eso, y olían muy feo a thin ner, no sé,

co sas así, pero muy feos los gra na de ros (Ma ría, tra ba jo de campo 2012).

Las vi ven cias ci ta das mues tran que en el caso de San Sal va dor Aten co en -

con tra mos ac tos de violen cia de gé ne ro como ma no seos cons tan tes, ve ja cio -

nes, uso de len gua je se xual ofen si vo y vio lacio nes. Este tipo de vio len cia es

de fi ni do por la an tro pó lo ga mexicana Marcela Lagarde (1994):

[…] la vio len cia de gé ne ro son esa se rie de vio len cias que de vie nen en un “me ca -

nis mo po lí ti co” cuyo fin es man te ner a las mu je res en des ven ta ja y de si gual dad

en el mun do, y en sus re la cio nes con los hom bres, per mi te ex cluir a las mu je res

del ac ce so a bie nes, re cur sos y opor tu ni da des, con tri bu ye a des va lo ri zar las, de -

ni grar las y ame dren tar las, por tan to, re pro du ce el do mi nio pa triar cal. Entre

hom bres re crea la su pre ma cía de gé ne ro so bre las mu je res, y les da po de res ex -

traor di na rios en la so cie dad (p. 114).

A la vez, den tro de la tor tu ra tam bién en con tra mos in ce san tes ame na zas

de muer te y vio la ción se xual ha cia ellas y sus fa mi lia res. En otras pa la bras, la

tor tu ra se xual ha cia las mu je res in te gran tes o sim pa ti zan tes de los mo vi -

mien tos so cia les re pre sen ta un acto mo ti va do por la ac ti vi dad po lí ti ca, cuya
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fi na li dad es agre dir y oca sio nar da ños fí si cos y psi co ló gi cos a las víc ti mas,

para de esta for ma cas ti gar de ter mi na das con duc tas que a su jui cio

quebranten el orden social establecido.

Des pués con ame na zas de muer te y pa ta das me ba ja ron de esa ca mio ne ta para

sub ir me a un au to bús, en el cual me obli ga ron a sen tar me en el úl ti mo asien to

don de me des cu brie ron so la men te la boca y em pe za ron a mor der me los la bios y

me ter me su len gua en la boca, al me nos cua tro su je tos apre ta ron mis se nos y pe -

lliz ca ron mis pe zo nes, al me nos tres ti pos me tie ron sus de dos mu chas ve ces en

mi va gi na, mien tras me in sul ta ban y me pe ga ban. De mo men to em pe za ron a sub -

ir a mu chos com pa ñe ros y com pa ñe ras y yo oía como vio la ban y gol pea ban a to -

dos; nos tor tu ra ron todo el ca mi no has ta lle gar al pe nal, don de tuve mu cho do lor

en las ma nos, la ca de ra, el bra zo de re cho, el vien tre y las pier nas y nun ca se me

dio aten ción mé di ca (Nor ma, tra ba jo de cam po 2011).

A quie nes fue ron de te ni dos a y a pe sar de las he ri das nun ca fue ron re vi sa -

dos ni les men cio na ron sus de re chos, mu cho me nos el mo ti vo de su de ten -

ción o com pa re cie ron ante el Mi nis te rio Públi co. La re pre sión dejó un am -

bien te de in cer ti dum bre, de ra bia, pero so bre todo de mie do. En el cen tro del

mu ni ci pio de Aten co y en las co mu ni da des ve ci nas no se veía gen te, úni ca -

men te se ob ser va ban za pa tos ti ra dos, charcos de sangre y el ambiente olía a

gas lacrimógeno.

Esa re pre sión la man dó Peña Nie to aquí a San Sal va dor Aten co con casi 20,000

gra na de ros para sa car y gol pear a los com pa ñe ros, aquí en la ex pla na da hubo

mu cha san gre de rra ma da. Yo no fui agre di da, yo no fui como los otros com pa ñe -

ros que los gol pea ron, a unos se los lle va ron al pe nal del Mo li no de Flo res, a otros

se los lle va ron a San tia gui to, a otros se los lle va ron a la Pal ma. No so tros los que

an dá ba mos afue ra hi ci mos mu chas mo vi li za cio nes para pe dir la li ber tad de

nues tros com pa ñe ros, por que ellos fue ron ino cen tes y a los que me tie ron a la

cár cel los gol pea ron, los mar ti ri za ron, vio la ron a 42 com pa ñe ras, me tie ron a casi

250 com pa ñe ros a la cár cel (Lour des, tra ba jo de cam po 2012).

El sal do to tal de esos dos días de vio len cia fue de dos hom bres ase si na -

dos, 217 per so nas de te ni das, de ellas 47 eran mu je res, de las cua les 27 su frie -

ron vio la ción y abu sos se xua les y al re de dor de 30 do mi ci lios alla na dos sin la

or den ju di cial co rres pon dien te (Ro bles, 2010). Con los ac tos re pre si vos de

di chos días el Esta do en vió el men sa je de que nada ni na die pue de mo di fi car

el or den so cial es ta ble ci do, ni la he ge mo nía dic ta da por las cla ses en el po der.

En otras pa la bras, aquí se cum ple lo que Marx y Engels enun cia ron en el Ma -

ni fies to del Par ti do Co mu nis ta (1973) res pec to a que lo úni co que pue de de -
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rro car a las cla ses en el po der es la unión de las cla ses opri mi das y la re vo lu -

ción proletaria que acabe su dominio. Grajales y Robles (2010) sintetizan así

esta jornada:

Más de 200 per so nas, en tre las cua les ha bía nue ve me no res de edad y cin co ex -

tran je ros que fue ron de te ni das el cua tro de mayo con ex tre ma vio len cia, gol pea -

dos con fu ria, con saña. La can ti dad de ele men tos po li cia cos, que era to tal men te

des pro por cio na da en re la ción con el nú me ro de po bla do res y sim pa ti zan tes in -

vo lu cra dos en el con flic to el día an te rior, hizo po si ble que por cada de te ni do hu -

bie ra por lo me nos vein te po li cías. Hom bres, mu je res, an cia nos y me no res de

edad fue ron gol pea dos por igual. Los de te ni dos, la ma yo ría ba ña dos en san gre,

fue ron api la dos en ca mio ne tas que los con du je ron a las afue ras del pue blo, don -

de nue va men te fue ron ba ja dos y gol pea dos. Des pués los sub ie ron a los ca mio nes

de la po li cía, amon to na dos unos so bre otros. Las mu je res, ade más, fue ron agre -

di das se xual men te: fue ron to ca das, pe lliz ca das, ma no sea das y vio la das (p. 85).

Des pués de lo acon te ci do y par ti cu lar men te en re la ción a las dis tin tas for -

mas de vio len cia ejer ci da en con tra de las mu je res, di ver sos or ga nis mos in -

ter na cio na les de de re chos hu ma nos exi gie ron al en ton ces go bier no fe de ral el 

cas ti go a los res pon sa bles, no obs tan te, nin gu na de es tas pe ti cio nes fue ron

aten di das. Fi nal men te, los ac tos de re pre sión que re ca ye ron so bre los ha bi -

tan tes de Aten co pueden ser vistos a la luz de las funciones sociales de la

violencia:

A la vio len cia se le sue le asig nar tres fun cio nes, que con vie ne ana li zar por que no

re ci ben la mis ma va lo ra ción éti ca; una fun ción ex pre si va, en vir tud de la cual una

per so na eje cu ta ac cio nes vio len tas por el puro pla cer de rea li zar las, por el dis fru -

te que le pro por cio nen; una fun ción ins tru men tal, que con sis te como me dio para

al can zar una meta; y una fun ción co mu ni ca ti va, en el sen ti do de quien re cu rre a

la vio len cia pre ten de trans mi tir un men sa je (Cor ti na, 1998, p.30).

En otras pa la bras, el ob je ti vo de la vio len cia es po seer o de mos trar con -

trol so bre el otro, pero para que haya con trol so bre otro, se re quie re de una

in ter na li za ción de nor mas y va lo res (do mi na ción sim bó li ca) por par te de los

sub or di na dos, de las víc ti mas y de gran par te de la so cie dad que refuer ce y le -

gi ti me, se gún Bour dieu (1991) di chas con duc tas, esto es, una es pe cie de

“cooperación” a nivel casi inconsciente.
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El pensar y actuar de las mujeres del FPDT

Has ta an tes de las mo vi li za cio nes que se de sa rro lla ron du ran te los años 2001 

y 2002 la vida de la ma yo ría de las mu je res que sim pa ti za ban con la cau sa se

re la cio na ban di rec ta men te con las ac ti vi da des pro pias del ho gar, el cui da do

de las y los hi jos y las aten cio nes para con su cón yu ge. Ello de bi do a que “[…]

en el me dio ru ral las mu je res han te ni do gran des res pon sa bi li da des, tan to en

el ám bi to do més ti co como en el ám bi to pro duc ti vo, res pon sa bi li da des que

han sido in vi si bi li za das y no va lo ra das a lo lar go de la his to ria de paí ses y sus

re gio nes” (Mayo y Ló pez, 2018, p.580). Los hom bres eran en su to ta li dad los

en car ga dos de to mar las de ci sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas en la co mu ni dad,

así como las cues tio nes re la cio na das con la tie rra. Pese a que al gu nas mu je res 

ya se en con tra ban in ser tas en el ám bi to la bo ral, nun ca ha bían per te ne ci do a

al gún mo vi mien to en el que tu vie ran que ha ber se en fren ta do di rec ta men te

con el po der gubernamental.

Las mu je res se vie ron en la ne ce si dad de aden trar se en la lu cha so cial de -

bi do a las cir cuns tan cias, ya que sus tie rras iban a ser ex pro pia das y con es tas

sus re cur sos y su ape go e iden ti dad co lec ti va. Una vez que se hizo ofi cial el de -

cre to ex pro pia to rio las mu je res y hom bres se reu nían en el cen tro de la co -

mu ni dad para dis cu tir las me di das que lle va rían a cabo ante tal si tua ción.

Esta fue la primera for ma vi si ble don de las mu je res hi cie ron pre sen cia, en es -

tas reu nio nes fue ron ellas las que de ba tie ron y entraron directamente en

confrontación con los hombres.

Se gún lo re la ta do por ellas mis mas, al gu nas se in ser ta ron en la lu cha al

lado de sus ma ri dos, her manos, pa dres u otros fa mi lia res. Des pués de los ac -

tos re pre si vos de 2006 fue ron las mu je res quie nes to ma ron las rien das de la

lu cha, aun sa bien do que las reac cio nes re pre si vas del Esta do po drían ser

peo res y so bre pa sar las vio len cias fí si ca, psi co ló gi ca y se xual que ya ha bían

vi vi do, ser de sa pa reci das o sim ple men te in vi si bi li zar su lu cha ante la so cie -

dad; sin em bar go, se ne ga ban a cambiar su modo de vida y se mantuvieron

constantes en el movimiento.

Cuan do co men zó el mo vi mien to yo no sa bía nada de esto, eran ellos los que sa -

lían, ya se es ta ban reu nien do los com pa ñe ros de aquí de Aten co. Enton ces yo por

me dio de la tele me en te ré y aho ra sí que mi sue gro, mi cu ña da y mi so bri ni to fue -

ron a esa mar cha y nos en te ra mos por la tele de que los ha bían agre di do allá en el

Dis tri to. Enton ces ya por medio de ellos nos in te gra mos aquí al mo vi mien to y

pues aho ra sí que has ta que ga na mos, has ta que echa mos ese de cre to para aba jo,

aquí es tu vi mos y es ta mos en el Fren te de Pueblos en De fen sa de la Tie rra (FPDT). 
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Eso fue lo que me mo ti vo a de fen der la tie rra, por mis hi jas, por que uno ya está

gran de, una ya va para arri ba y ellas son las que se que dan, los jó ve nes (Lour des,

tra ba jo de cam po 2012).

En este sen ti do, la in ves ti ga ción re fle ja dos prin ci pa les mo ti va cio nes que

lle va ron a las mu je res a ver se in mer sas en el mo vi mien to. Por un lado, al gu -

nas se in ser ta ron a la lu cha por que se ne ga ban a des pren der se de la co ti dia -

nei dad de sus vi das, ideo ló gi ca men te sen tían la ne ce si dad de de fen der su tie -

rra, “su modo de vida”. A otras les mo ti vo la ne ce si dad de lu char y exi gir la

libertad de sus esposos, familiares y amigos detenidos.

A par tir de 2007 vol vi mos a co men zar, fui mos a la pri me ra mar cha el cua tro de

mayo y ya de ahí ir poco a po qui to in te grán do nos en otras ac ti vi da des como a

reu nio nes, a las mo vi li za cio nes y plá ti cas, fue algo gra dual el rein te grar se. En lo

per so nal, real men te yo com bi na ba las ac ti vi da des del ho gar con las del tra ba jo y

con las del FPDT. Es es tar in vo lu cra dos de al gu na ma ne ra en las au dien cias que

du ra ron mu cho tiem po, mi papá ter mi nó, pues, a los dos me ses y aun así con las

ape la cio nes y de mi fa mi lia, de mi es po so, ya a par tir de que mi papá sale, so la -

men te, es tar al pen dien te de las au dien cias de mi es po so, el apo yar lo, el dar le áni -

mos para que sa lié ra mos ade lan te (Ma ri se la, tra ba jo de cam po 2012).

A va rios años de que el FPDT se for mó, las mu je res han sim pa ti za do, per -

te ne ci do y par ti ci pa do ac ti va men te con co lec ti vos, or ga ni za cio nes so li da rias, 

han asis ti do a in nu me ra bles even tos tan to a ni vel na cio nal como in ter na cio -

nal don de han pre go na do y de man da do las cau sas de su lu cha. Otras si guen

en el ám bi to la bo ral per ci bien do un sa la rio, com bi nan do las ac ti vi da des do -

més ti cas con la lu cha so cial, asis ten a mí ti nes, plan to nes y mar chas a la par de 

los va ro nes dis cu ten te mas re la cio na dos con la sa lud, la edu ca ción, las po lí ti -

cas gu ber na men ta les y so bre todo la he ren cia cul tu ral que para ellos significa 

la tierra. En síntesis, actualmente hacen valer su voz en todos los ámbitos.

Si a mí me di cen que nos toca en la co ci na pues en la co ci na, nos va mos a don de

es tán los que quie ren com prar nues tras tie rras, a la ca rre te ra a pa rar ca rros, a las 

co mi sio nes al Dis tri to, a los pue blos a lla mar a los com pa ñe ros, por que ellos tam -

bién tie nen eji do, en eso yo par ti ci po. A mí me da igual par ti ci par en lo que sea,

me gus ta todo. Cuan do nos di cen en la co ci na, nos que da mos en la co ci na, cuan do

nos di cen hay que ir a una co mi sión, nos va mos, o cuan do nos di cen vá yan se a la

ca rre te ra, nos va mos (Lour des, tra ba jo de cam po 2012).

Las mu je res del Fren te han par ti ci pa do ac ti va men te en di ver sas ma ni fes -

ta cio nes gri tan do su lema “la tie rra no se ven de, se ama y se de fien de”, con el

ma che te en alto en se ñal de su amor al tra ba jo y el fer vor ha cia el cam po. Su
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par ti ci pa ción fue in dis cu ti ble men te un ele men to vi tal por que sin im por tar su 

con di ción so cial, eco nó mi ca o las ad ver si da des, las mu je res fue ron las pri me -

ras en to mar las rien das del mo vi mien to después de los actos represivos por

parte del Estado Mexicano.

Figura 1. Mu je res in te gran tes del FPDT pre sen tes 

en la mar cha del 8 de mar zo en CDMX.

Fuente: Colección propia, marzo de 2018.

Algu nas de ellas más re nuen tes a la lu cha so cial se vie ron en la ne ce si dad

de in cor po rar se al movimien to de bi do a las si tua cio nes de vio len cia vi vi das y

que sus com pa ñe ros hom bres eran per se guidos po lí ti cos o se en con tra ban

pre sos. Des pués de dar se cuen ta de que a tra vés de las vías con side ra das

como le ga les no ob te nían una res pues ta fa vo ra ble por par te de las au to ri da -

des lo ca les y el go bier no fe de ral, con ju ga ron los ro les de amas de casa,

madres y esposas con el activismo político.

Pese a que las ac ti vi da des agrí co las en la re gión no son la prin ci pal fuen te

de in gre sos, la de fen sa de sus re cur sos y de la tie rra por la cual se ad hi rie ron

al mo vi mien to se ex pli ca a par tir del fuer te ape go ideo ló gi co que los ha bi tan -

tes de la zona tie nen con di cho ele men to. Aquí ya no se tra ta de una cues tión

me ra men te eco nó mi ca, sino que en con tra mos a un gru po de per so nas que si -

guen dan do vi gen cia a sus tra di cio nes, bus can la equi dad y sus ten tan una

cos mo vi sión en la herencia cultural que data de tiempos prehispánicos.
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Conclusiones

La de fen sa de la tie rra se ar ti cu la di rec ta men te con la bús que da de la eman ci -

pa ción hu ma na del ca pi tal y re quie re vol ver a pen sar la trans for ma ción so -

cial como un pro ce so com ple jo y ra di cal de la so cie dad en los ám bi tos eco nó -

mi co, so cial, po lí ti co, éti co y cul tu ral. De ahí la ne ce si dad de re plan tear se el

aná li sis de di chos mo vi mien tos te nien do en cuen ta las de si gual da des por

mo ti vos de gé ne ro en la cons truc ción de nue vas al ter na ti vas.

El mo vi mien to de San Sal va dor Aten co tra tó de re cu pe rar los víncu los bá -

si cos con la tie rra y la co mu ni dad, crean do di ver sos ti pos de la zos con la so -

cie dad na cio nal e in ter na cio nal, ha cien do uso de las he rra mien tas pro pias de

la era de la glo ba li za ción como son el in ter net, la pren sa es cri ta, los me dios de 

co mu ni ca ción ma si va, en tre otros. Enten der la apa ri ción y de sa rro llo de los

movimien tos so cia les y en par ti cu lar la par ti ci pa ción de las mu je res en los

mis mos re quie re del es tu dio, tan to de la in te rre la ción de es tos con el en tor no

lo cal, comunitario y nacional, como el momento histórico que se viva a nivel

mundial.

La vio len cia ejer ci da por las au to ri da des lo ca les y fe de ra les con tra los

ma ni fes tan tes del mo vi miento hizo no to ria la re pre sión gu ber na men tal en

con tra de las co rrien tes al ter nas a la im pues ta por los dis po si ti vos del Esta do

me xi ca no. Con sus re per to rios de lu cha, par ti cu lar men te las mu je res de

Aten co re ci bie ron el re co no ci mien to in ter na cio nal por par te de or ga ni za cio -

nes de la so cie dad ci vil de fen so ras de los de re chos hu ma nos. Su actuar fue

una respuesta inmediata ante la amenaza de perder sus tierras.

A su vez, la cons truc ción del ae ro puer to trae ría con si go cam bios en la es -

truc tu ra eco nó mi ca de la re gión en las for mas de vida tra di cio na les arrai ga -

das de los po bla do res de la zona. Este pro yec to era solo el ini cio de un am bi -

cio so plan de mo der ni za ción que su pues ta men te atrae ría in ver sio nes ex -

tran je ras y la ins ta la ción de gran des con sor cios empresariales al servicio del

capital, po nien do en ries go el in ci pien te de sa rro llo eco nó mi co de las re gio -

nes más mar gi na das. No obs tan te, al asumir la pre si den cia Enri que Peña Nie -

to, el NAICM fue pre sen ta do a ni vel in ter na cio nal como un po ten te mo tor de

cre ci mien to eco nó mi co de Mé xi co y de bie nes tar de las y los me xi ca nos has ta

su can ce la ción con la en tra da del go bier no de Andrés Manuel López Obrador

el 1° de diciembre de 2018.
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Figura 2. Te rre nos del ex vaso del lago de Tex co co don de se cons truía el NAICM.

Fuente: Colección propia, diciembre de 2017.

La ad he sión de las mu je res al mo vi mien to fue en prin ci pio una res pues ta

a la preo cu pa ción mas culina de sus pa dres y her ma nos ante la emi nen te pér -

di da de sus tie rras. Como ellas mis mas re fie ren, el apo yo a la lu cha so cial se

mo ti vó a raíz del ape go cul tu ral e ideo ló gi co que sus an te pa sa dos les trans mi -

tie ron con res pec to a los con te ni dos real y sim bó li co que para los ha bi tan tes

de la zona re pre sen ta di cho ele men to. A gran des ras gos, por so bre la in di vi -

dua li dad pos mo der na, en las co mu ni da des cam pe si nas de Mé xi co, al me nos

para el caso de San Salvador Atenco apremia un sentido de comunidad que

versa en torno a la tierra.

Aun que en prin ci pio las ac ti vi da des en las que se ocu pa ron fue ron las re -

la cio na das con el ám bi to do més ti co y la co ci na, la per cep ción que tu vie ron en

re la ción con la pre pa ra ción de ali men tos, el cui da do de los otros y la lim pie za

no fue la del fe mi nis mo oc ci den tal que ve en el es pa cio pri va do un lu gar de

opre sión para las mu je res, sino la de un espacio que las catapultó a un

proceso de empo de ra mien to que las lle vó a ser las re pre sen tan tes más ague -

rri das del mo vi mien to. A de cir de las en tre vis ta das, la co ci na re pre sen tó en

prin ci pio ese es pa cio se gu ro en el cual po dían apo yar se ante el mie do y la

inex pe rien cia de sa ber cómo de sen vol ver se en los es pa cios pú bli cos. Sin em -
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bar go, el te ner a sus ami gos, her ma nos, pa dres y pa re jas va ro nes en pri sión

les mo ti vó a de jar los te mo res de lado, to mar las ca rre te ras, las ca lles con

mar chas y mí ti nes, las uni ver si da des con con fe ren cias, así como el rum bo de

sus vi das al cues tio nar los ro les y estereotipos que hasta ese momento habían 

vivido en relación con su género.

Fi nal men te, las mu je res en tre vis tas con si de ran que a raíz de los acon te ci -

mien tos de 2002 y par ti cular men te los de 2006 su par ti ci pa ción en las co mu -

ni da des se ha acre cen ta do. De la mis ma ma ne ra, la per cep ción de los hom -

bres ha cia ellas ha cam bia do, pues to que para mu chas de ellas el te ner que

de jar de lado la co ti dia ni dad de sus vi das y exi gir por va rios años la li be ra ción 

de sus pre sos les lle vó a creer en su ca pa ci dad de agen cia para re cla mar el

res to a su iden ti dad campesina, sus relaciones comunitarias y sus formas de

vida.
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Resumen

El ob je ti vo de la in ves ti ga ción es ana li zar, des de la pers pec ti va teó ri ca de

Aná li sis Po lí ti co de Dis cur so (APD), los con te ni dos re la cio na dos con la pla -

nea ción am bien tal que in clu ye el Plan Na cio nal de De sa rro llo de Mé xi co

(PND) 2019-2024. Se exa mi na el con tex to de la po lí ti ca, las po lí ti cas y lo po lí -

ti co (an ta go nis mo) en que se ela bo ró y apro bó el plan de de sa rro llo alu di do.

El an ta go nis mo, como fuen te de con flic to por la ne ga ción de de re chos e iden -

ti da des, emer gió en la ela bo ra ción y apro ba ción del do cu men to ci ta do. Se uti -

li zó como he rra mien ta me to do ló gi ca, el aná li sis enun cia ti vo que per mi tió

iden ti fi car que el PND 2019-2024 ex clu ye la no ción de edu ca ción am bien tal;

el de sa rro llo sos te ni ble3 se con ci be tal y como se des cri bió en 1987. Ade más,

el po der eje cu ti vo im pu so una ver sión de plan de de sa rro llo, que con tra vie ne

los pro gra mas de pla nea ción con ven cio na les enun cia dos en la Ley de pla nea -

ción de Mé xi co, por con si de rar la neoliberal.

Pa la bras cla ve: De sa rro llo sos te ni ble, edu ca ción am bien tal (Te sau ro);

Accio nes po lí ti cas, po lí ti cas y lo po lí ti co (Pa la bras cla ve de los au to res).

Abstract

The objective of this research is to analyze, from the theoretical discourse

political-analysis perspective (APD, for its acronym in Spanish), the content

related to environmental planning included in Mexico’s National

Development Plan (PND, for its acronym in Spanish) 2019-2024. The context

of politics, policies, and the political (antagonism) in which the

above-mentioned plan was developed and passed is examined. Antagonism,

as a source of conflict due to the denial of rights and identities, emerged in the 

development and passing of the cited document. Utterance analysis was used 

as methodological tool, which let us identify that the PND 2019-2024

excludes the notion of environmental education; sustainable development4 is 

understood just as it was described for the first time in 1987. Moreover, the

executive branch (López Obrador) imposed a version of development plan,
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which contravenes the conventional planning programs stated in the

Mexican Planning Law, as it is considered neoliberal.

Key words: sus tai na ble de ve lop ment, en vi ron men tal edu ca tion (The sau -

rus); po li ti cal ac tions and the po li ti cal (aut hor’s key words.)
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Introducción

La pro ble má ti ca am bien tal se ha agu di za do en las pri me ras dé ca das del si glo

XXI, de ahí que sea re le van te que los go bier nos, or ga ni za cio nes y so cie dad ci -

vil del en tor no na cio nal e in ter na cio nal, to men car tas en el asun to, en par ti -

cu lar por que se va ti ci nan efec tos im por tan tes pro pi cia dos por el cam bio cli -

má ti co, que se es tán ma ni fes tan do en “de sas tres na tu ra les”, pro ble mas de sa -

lud pú bli ca mun dial, así como en el or den so cial (Ve láz quez-Ci ga rroa y Vic to -

ri no-Ra mí rez, 2021). En este tra ba jo se abor dan las ca rac te rís ti cas y el con -

tex to po lí ti co de la pla nea ción am bien tal in clui da en el Plan Na cio nal de De -

sa rro llo (2019-2024). Para el aná li sis se re cu rrió a la pers pec ti va teó ri ca del

Aná li sis Po lí ti co de Dis cur so (APD), y a las no cio nes de po lí ti ca (es pa cio de

con fron ta ción), po lí ti cas (cur so de ac ción) y lo po lí ti co (es pa cio sim bó li co de

conflicto).

En este do cu men to se uti li za el aná li sis enun cia ti vo para iden ti fi car las

re fe ren cias am bien ta les que se in clu yen en el PND, en par ti cu lar, las si guien -

tes ca te go rías de aná li sis: la edu ca ción, el de sa rro llo y la sus ten ta bi li dad. El

pro ce so de ela bo ra ción del PND no es tu vo li bre de con flic tos; la ne ga ti vidad,

en tan to im po si bi li dad de una ra cio na li dad y ob je ti vi dad ple na, se vis lum bra

en las ten sio nes pro du ci das por la pre sen ta ción de dos pla nes de de sa rro llo

para 2019-2024; uno ela bo ra do por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -

bli co (SHCP) y otro por el Pre si den te de la Re pú bli ca (Andrés Ma nuel Ló pez

Obra dor), am bos pre sen ta dos el 30 de abril de 2019. La apro ba ción ex pe di ta

del se gun do por par te de la Cá ma ra de Di pu ta dos (ju lio, 2019), pro vo có,

como se abor da rá más adelan te, di ver sas ten sio nes en tre los gru pos par la -

men ta rios, así como en tre Se cre ta rio de la SHCP y el Pre si den te de la

República. En el documento analizado, destacan significantes como

neoliberalismo, pobreza, desarrollo, sustentabilidad y educación.

El PND es re sul ta do de un dis cur so so bre la pla nea ción, que se di se mi nó,

des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. En las úl ti mas dé ca das, con la im po si -

ción de un ca pi ta lis mo neo li be ral y glo bal, y con el afán de con tro lar los gas -

tos y las po lí ti cas del Esta do, se fo men tó la ne ce si dad de la planea ción en to -

dos los ni ve les de go bier no. La prin ci pal jus ti fi ca ción está ba sa da en el im pe -
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ra ti vo de pla near el de sa rro llo, so bre todo por que ins tan cias como el Ban co

Mun dial (BM), con si de ran que la po bre za de los paí ses emer gen tes es una de

las cau sas del de te rio ro am bien tal. Como par te de la in ves ti ga ción surgieron

las siguientes preguntas: ¿qué elementos de la planeación am bien tal se iden -

ti fi can en el PND 2019-2024?, y ¿qué con flic tos, vin cu la dos con la po lí ti ca, las

po lí ti cas y lo po lí ti co, sur gie ron en la ela bo ra ción de este? El tex to está or ga -

ni za do en cua tro sec cio nes: la pri me ra abor da la pers pec ti va de in te lec ción

del tra ba jo; la se gun da, el mar co me to do ló gi co; la ter ce ra, el con tex to en que

fue di se ña do el PND y sus víncu los con la pla nea ción ambiental, y en la última

se anotan algunas reflexiones.

Perspectiva teórica

Análisis Político de Discurso (APD)

El APD es una pers pec ti va teó ri ca que ha de sa rro lla do el aná li sis de lo so cial a 

par tir de no cio nes como la po lí ti ca, las po lí ti cas y lo po lí ti co. La po lí ti ca es el

con jun to de prác ti cas e ins ti tu cio nes a tra vés de las cua les se crea un de ter -

mi na do or den, or ga ni zan do la coe xis ten cia hu ma na en el con tex to de la con -

flic ti vi dad de ri va da de lo po lí ti co (Mouf fe, 1999). La po lí ti ca en el di se ño del

PND se ma ni fes tó a par tir de la con vo ca to ria di ri gi da a la po bla ción para par -

ti ci par en los fo ros ciu da da nos don de se re co gie ron sus pro pues tas, y, en el

pro ce so de dis cu sión y apro ba ción del plan, por par te del po der le gis la ti vo.

Por otra par te, lo po lí ti co (Mouf fe, 2011) en el ám bi to de lo so cial in clu ye

la di men sión on to ló gi ca (sim bó li ca) del an ta go nis mo (por la ne ga ción de la

iden ti dad de una per so na, or ga ni za ción o comu ni dad), la in clu sión-ex clu sión

(de de re chos, va lo res) y ne ce si dad-con tin gen cia, de ar ti cu la ción de gru pos

que tie nen di ver sas de man das, o la ne ga ti vi dad ra di cal, ante la im po si bi li dad

de lo grar acuer dos. Lo po lí ti co per mi te re co no cer, que el pue blo es múl ti ple y

está di vi di do; di cha di vi sión no pue de ser su pe ra da, pero pue de ser ins ti tu -

cio na li za da a par tir de una po lí ti ca ago nís ti ca don de se re co noz ca a la per so -

na o co mu ni dad, no como ene mi go, sino como adversario, a quien o quienes

se les reconoce sus necesidades y legítimos derechos de ser y de vivir.

En el do mi nio de las iden ti fi ca cio nes co lec ti vas, siem pre exis te la po si bi li -

dad de que, en el ám bi to de lo po lí ti co, el víncu lo no so tros/ellos, se trans for -

me en una re la ción ami go/ene mi go, y se convier ta en sede de un an ta go nis -

mo, en par ti cu lar cuan do se nie gan los de re chos o la iden ti dad de cier tos gru -

pos o per so nas; di cho an ta go nis mo se ma ni fies ta en di ver sas for mas de con -
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fron ta ción (ver bal o fí si ca) (Mouf fe, 2011). En la apro ba ción del PND sur gió

esa re la ción ami go/ene mi go, en tre los di pu ta dos del par ti do del Mo vi mien to

de Re ge ne ra ción Na cio nal (Mo re na), y los par ti dos de opo si ción, en

particular con los legisladores del Partido de la Revolución Democrática

(PRD).

Por otro lado, las po lí ti cas en plu ral son es tra te gias, cur sos de ac ción y

dis po si ti vos de re gu la ción (Buen fil, 2020). La po lí ti ca de go bier no en re la -

ción con la pla nea ción se ins ti tu yó pri me ro en el ar tícu lo 26 de la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos: “El Esta do or ga ni za rá un sis te -

ma de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal que im pri ma so li dez,

di na mis mo, com pe ti ti vi dad, per ma nen cia y equi dad al cre ci mien to de la eco -

no mía para la in de pen den cia y la de mo cra ti za ción política, social y cultural

de la nación” (CPEUM, artículo 26, p. 28). La po lí ti ca como cur so de ac ción

tam bién se ma ni fies ta en el do cu men to re gla men ta rio de di cho ar tícu lo (Ley

de Pla nea ción, 1983). En el ar tícu lo pri me ro se es ta ble cen las nor mas y prin -

ci pios con for me a los cua les se rea li za rá la Pla nea ción Na cio nal del De sa rro -

llo. En el se gun do se in di ca que: “La pla nea ción de be rá lle var se a cabo como

un me dio para el efi caz de sem pe ño de la res pon sa bi li dad del Esta do so bre el

de sa rro llo equi ta ti vo, in clu yen te, in te gral, sus ten ta ble y sos te ni ble del país,

con perspectiva de interculturalidad y de género” (Ley de Planeación, 1983,

p. 2).

Planeación y desarrollo

Los con cep tos de pla nea ción y de sa rro llo han sido ob je to de múl ti ples ad je ti -

va cio nes, por ejem plo, se ha bla de pla nea ción es tra té gi ca, re gio nal, lo cal, te -

rri to rial, ope ra ti va, par ti ci pa ti va, al te ri ta ria, sus ten ta ble; y en cuan to al de sa -

rro llo hace re fe ren cia a la cues tión lo cal, re gio nal, glo bal, hu ma no, eco nó mi -

co, sus ten ta ble o sos te ni ble. El uso de es tas no cio nes de pen de del con tex to y

del anun cian te. Münch con si de ra que:

La pla nea ción es la pre vi sión de es ce na rios fu tu ros y la de ter mi na ción de los re -

sul ta dos que se pre ten den ob te ner, me dian te el aná li sis del en tor no, para mi ni -

mi zar ries gos, con la fi na li dad de op ti mi zar los re cur sos y de fi nir las es tra te gias

que se re quie ren para lo grar el pro pó si to de la or ga ni za ción con una ma yor pro -

ba bi li dad de éxi to (2008, p. 11).

Chá vez y Chá vez (2007) se ña lan que la pla nea ción es una ac ti vi dad hu ma -

na, y fun cio na como una he rra mien ta que ayu da a con si de rar po si bles re sul -

ta dos; es un pro ce so que pre ce de y pre si de a la ac ción. La pla nea ción es cual -
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quier pro ce di mien to que se rea li za de ma ne ra sis te má ti ca con el fin de ayu -

dar a los to ma do res de de ci sión en la elec ción de las ac cio nes a im ple men tar

des pués de ha ber ana li za do el diag nós ti co, los ob je ti vos, las al ter na ti vas pro -

pues tas y los es tu dios com pa ra ti vos para de tec tar los po si bles im pac tos y

con se cuen cias en un entorno dado (Sánchez, 2010, cit., en Rivero, Aguilar y

Cienfuegos, 2013).

A ni vel gu ber na men tal, la pla nea ción es una ac ti vi dad re le van te; por lo

ge ne ral, se par te de un diagnós ti co que per mi te iden ti fi car los prin ci pa les

pro ble mas y ne ce si da des que afec tan a la po bla ción, al pre ten der aten der las

for mu lan do ob je ti vos y es tra te gias, vin cu la dos a po lí ti cas de go bier no o po lí -

ti cas pú bli cas (como cur sos de ac ción). Algu nas ven ta jas de la pla nea ción

son: de ter mi na el rum bo de la or ga ni za ción o país; re du ce la in cer ti dum bre y

al mí ni mo los ries gos, es ta ble ce un sistema “ra cio nal” de la toma de de ci sio -

nes, se apro ve chan las opor tu ni da des, se de fi nen las ba ses de ope ra ción o

eje cu ción, al eli mi nar la im pro vi sa ción pro mue ve la efi cien cia, pro por cio na

ele men tos de con trol, ele va la mo ti va ción de los par ti ci pan tes, y con tri bu ye al 

uso efi cien te del tiem po y los re cur sos. Entre los prin ci pios de la pla nea ción

des ta can: fac ti bi li dad (pla nes rea li za bles), ob je ti vidad y cuan ti fi ca ción (ba -

sar se en da tos reales y precisos, para reducir al mínimo riesgos y errores),

flexibilidad (ante situaciones imprevistas), unidad (debe haber integración

entre planes a lar go, me dia no y cor to pla zo) y cam bio de es tra te gias (ante

con di cio nes no pre vis tas) (Münch, 2008).

De acuer do con la mis ma au to ra, la pla nea ción es tra té gi ca per mi te es ta -

ble cer pla nes ge ne ra les de me dia no y lar go pla zo; in clu ye los si guien tes ele -

men tos: fi lo so fía, vi sión, mi sión, ob je ti vos, es tra te gias, pro gra mas, pre su -

pues to, así como un aná li sis del en tor no: a par tir de for ta le zas, oportu ni da -

des, de bi li da des y ame na zas (FODA). Tam bién se con si de ra que la pla ni fi ca -

ción es tra té gi ca sus ten ta ble es fle xi ble Bar ton (2006); in cor po ra la com pe ti -

ti vi dad eco nó mi ca y la ca li dad de vida, e in clu ye una vi sión de lar go pla zo, y

de man da la par ti ci pa ción ciu da da na. Otros au to res se ña lan que la pla nea ción 

am bien tal sur ge en el mar co del pa ra dig ma del de sa rro llo sus ten ta ble, es

par te de la pla nea ción es tra té gi ca, y pue de con tri buir a la so lu ción de los pro -

ble mas am bien ta les, ya que conlleva un proceso de toma de decisiones en

donde la conservación de la naturaleza es prioritaria Chávez y Chávez

(2007).

Hay au to res que vi sua li zan a la pla nea ción como un me dio para re sol ver

las ca ren cias de los países emer gen tes, des ta ca Bar ton (2006) quien en fa ti za
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la im por tan cia de la pla nea ción es tra té gi ca sus ten ta ble, la cual está cen tra da

en el Esta do, y debe in vo lu crar una ges tión ur ba na. Se ña la que en los paí ses

se pue de iden ti fi car di ver sos ni ve les de sus ten ta bi li dad (fuer te, me dia y dé -

bil). Por su par te, Ba rre ra y Pa che co (2013) alu den a la im por tan cia de la pla -

nea ción par ti ci pa ti va, como una al ter na ti va de de sa rro llo de los te rri to rios,

esta tie ne lu gar en es ce na rios do més ti cos, co mu ni ta rios, eco nó mi cos y po lí ti -

cos. Se apues ta al cam bio de ac ti tud de las per so nas, y la asun ción de con -

ductas de dis ci pli na, res pon sa bi li dad y com pro mi so en la ela bo ra ción de los

pla nes de de sa rro llo. La or ga ni za ción del territorio se basa en la planificación 

técnica, económica, social y política, y el desarrollo endógeno en la

participación efectiva.

En re la ción con la po lí ti ca am bien tal como cur so de ac ción, Azque ta et ál.,

(2007) se ña lan que es per ti nen te con ven cer a los res pon sa bles po lí ti cos e

ins ti tu cio nes de la ne ce si dad de to mar en cuen ta las con se cuen cias de las me -

di das eco nó mi cas; con si de ran que los pro ble mas am bien ta les de ben aten -

der se me dian te la co rrec ción del com por ta mien to in di vi dual, a par tir de la

in for ma ción, per sua sión y el lo gro de acuer dos vo lun ta rios con los ac to res in -

vo lu cra dos.5 Ade más, su gie ren apli car me di das nor ma ti vas, para es ta ble cer

es tán da res so bre la pro duc ción y con su mo de ciertos pro duc tos o sus tan cias,

y el uso de los re cur sos na tu ra les. Esta visión de la política ambiental apuesta

a la buena voluntad y racionalidad de los tomadores de decisiones.

Por otra par te, Esco bar (2015) se ña la que el con cep to de de sa rro llo es de

ori gen oc ci den tal; ha sido un ele men to cla ve de jus ti fi ca ción de do mi nio del

Pri mer Mun do, y un me ca nis mo de cons titu ción cul tu ral, so cial y eco nó mi ca

de las na cio nes del Ter cer mun do. Se con si de ra tam bién que en Amé ri ca La ti -

na la pla nea ción sur ge para con tro lar a la hacienda pública y el cambio social,

mediante la ins ti tu cio na li za ción de un tipo de ra cio na li dad téc ni co ins tru -

men tal di ri gi da a la po bla ción y los re cur sos na tu ra les (Gó mez, 2012). En la

se gun da parte del siglo XX:

Los or ga nis mos mul ti la te ra les como el Ban co Mun dial (BM), Fon do Mo ne ta rio

Inter na cio nal (FMI), Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID), y mu chas pro -

pues tas de Coo pe ra ción Inter na cio nal, han in ci di do en los paí ses lla ma dos ‘sub -

de sa rro lla dos’ o ‘en de sa rro llo’, para in ser tar los de ma ne ra for za da, por ma ni pu -

la ción, o como úl ti ma al ter na ti va, en el es que ma de sa rro llis ta neo li be ral (Ló pez,

2010, p.3).
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Este in vo lu cra la co lo ni za ción de ima gi na rios co lec ti vos, sa queo de va lo -

res cul tu ra les y la coer ción para que la ma yo ría los se res hu ma nos ten ga una

vi sión de con su mo ma si vo al es ti lo oc ci den tal. El mis mo au tor in di ca que este

es que ma ha pro ba do su fra ca so por que apa ren te men te el mo de lo pro mue ve

el bie nes tar a es ca la pla ne ta ria, y en la prác ti ca ha sig ni fi ca do es tra te gias de

ex trac ción, ex plo ta ción y ex clu sión; de modo que se con de na a los paí ses vul -

ne ra bles a la pe ri fe ria y la mar gina ción. En el con tex to del ca pi ta lis mo neo li -

be ral, los or ga nis mos in ter na cio na les (BM, BID, FMI), la Co mi sión Eco nó mi ca 

para Amé ri ca La ti na (CEPAL) e Insti tu to La ti noa me ri ca no de Pla ni fi cación

Eco nó mi ca y So cial (ILPES), han in flui do en ges tio nar a la pla ni fi ca ción como

ins tru men to de de sa rro llo uni di rec cio nal, la cual se ofre ce como la pa na cea

para ar ti cu lar pro ce sos, per so nas y so cie da des para al can zar el an sia do bie -

nes tar (Ló pez, 2010). El au tor con si de ra que, si bien la pla ni fi ca ción no ha

generado la desigualdad en América Latina, si ha influido como un

mecanismo de control social, que contribuye a consolidar el modelo de

desarrollo capitalista.

Por lo ge ne ral, la pla nea ción es rea li za da por ex per tos téc ni cos, que ex -

clu yen a los des ti na ta rios de los es que mas de pla ni fi ca ción. Esta ble cen me tas 

cuan ti ta ti vas y cuan ti fi ca bles, a cum plir se en un pla zo es pe cí fi co, con una vi -

sión re cur sis ta de los se res hu ma nos y la na tu ra le za. Obe de cen a mode los

em pre sa ria les glo ba les, que es tán aten tos a la acu mu la ción glo bal. El pa ra -

dig ma pla ni fi ca dor tie ne una vi sión ins tru men tal y eco no mi cis ta, don de los

gru pos hu ma nos es tán su pe di ta dos al inte rés em pre sa rial, en aras de ser

pro duc ti vos, com pe ti ti vos y fle xi bles, en un con tex to de vio la ción de los de re -

chos la bo ra les. En suma, se iden ti fi can dos vi sio nes de la pla nea ción, una que

en fa ti za des de un en fo que cuan ti ta ti vo sus beneficios y otra, que cuestiona,

desde una visión crítica, sus propósitos económicos, racionales y

tecnocráticos.

Marco metodológico

La me to do lo gía se basa en la in te rac ción y ajus te per ma nen te, en tre la pers -

pec ti va teó ri ca (APD), las pre gun tas de in ves ti ga ción (¿qué ele men tos de la

pla nea ción am bien tal se iden ti fi can en el PND 2019-2024?, y ¿qué con flic tos,

vin cu la dos con la po lí ti ca, las po lí ti cas y lo po lí ti co, sur gie ron en la ela bo ra -

ción de este?) y el re fe ren te em pí ri co (Pla nes na cio na les de de sa rro llo)

(Buen fil, 2020). En este tra ba jo se con si de ra que la rea li dad de los ob je tos no

es una pro yec ción de lo em pí ri co, sino de una con ven ción so cial, que in clu ye
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un con jun to de sig ni fi ca dos que han sido acep ta das como par te de acuer dos

so cia les. Al mis mo tiem po, el dis cur so es par te de una cons truc ción so cial de

la rea li dad y con di ción de co mu ni ca ción.

Para ana li zar los dis cur sos de los pla nes de de sa rro llo ana li za dos se usó

la enun cia ción, que se cons ti tu ye en un “[…] pro ce so me dian te el cual el len -

gua je es apro pia do por el lo cu tor [agen te] para es ta ble cer su po si ción fren te

a su au dien cia, la po si ción de su je to al que se di ri ge y para ex presar una re la -

ción par ti cu lar con el mun do” (Buen fil, 1994, p. 48). El aná li sis de la enun cia -

ción es una he rra mien ta me to do ló gi ca que per mi te dar cuen ta de los pro ce -

sos en los que, me dian te es tra te gias lin güís ti cas (ora les o es cri tas) el agen te

in ten ta es ta ble cer un ima gi na rio es pe cí fi co con re fe ren cia al cual las ideas

ad quie ren sen ti do. En los pla nes de de sa rro llo co men ta dos se ana li zan las

enunciaciones de los documentos, y de los agentes que participaron en su

elaboración y aprobación.

Planes de desarrollo (2019-2024)

En este apar ta do se abor dan las ca rac te rís ti cas y los víncu los con la pla nea -

ción am bien tal, de los dos pla nes de de sa rro llo pre sen ta dos para su eva lua -

ción a la Cá ma ra de Di pu ta dos.6 En re la ción con la po lí ti ca como cur so de ac -

ción el go bier no del Pre si den te Ló pez Obra dor, tomó en cuen ta la nor ma ti vi -

dad me xi ca na (Ley de pla nea ción de 1983), pues to que aten dió la obli ga ción

de rea li zar una con sul ta a la so cie dad con el fin de ela bo rar el PND. Como par -

te del aná li sis enun cia ti vo se iden ti fi có que en re la ción con lo po lí ti co sur gie -

ron con flic tos de bi do a que: se ela bo ra ron dos pla nes de de sa rro llo, uno de

225 pá gi nas y otro de 65 pá gi nas, el pri me ro ela bo ra do por la Se cre ta ría de

Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), y el se gun do por el Pre si den te de la Re pú -

bli ca Me xi ca na. A pe sar de las crí ti cas de al gu nos es pe cia lis tas en pla nea ción

y las pro tes tas de los par ti dos po lí ti cos opo si to res, prin ci pal men te del PRD,

el se gun do do cu men to fue apro ba do por la ma yo ría de los le gis la do res del

par ti do del Mo vi mien to de Re ge ne ra ción Nacional (Morena).

El Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND1) pro pues to por la SHCP in clu ye:

¡ Car ta emi ti da por el Pre si den te de la Re pú bli ca.

¡ Intro duc ción.
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¡ Prin ci pios rec to res de po lí ti ca: hon ra dez y ho nes ti dad, no al go bier no
rico con pue blo po bre, nada al mar gen de la ley, por en ci ma de la ley na -
die, eco no mía para el bie nes tar, el mer ca do no sus ti tu ye al Esta do, por el
bien de to dos pri me ro los po bres, no de jar a na die atrás, no de jar a na die
fue ra, no hay paz sin jus ti cia, el res pe to al de re cho aje no es la paz, no más
mi gra ción por ham bre y vio len cia, de mo cra cia sig ni fi ca el po der del pue -
blo, éti ca, li ber tad y con fian za,

¡ Tres ejes trans ver sa les: 1. Igual dad de gé ne ro, no dis cri mi na ción e in clu -
sión; 2. Com ba te a la co rrup ción y me jo ra de la ges tión pú bli ca; 3. Te rri to -
rio y de sa rro llo sos te ni ble. En es tos ejes no se in clu yen ob je ti vos,
in di ca do res o es tra te gias, solo una pre sen ta ción del tema.

¡ Ejes ge ne ra les: 1. Jus ti cia y Esta do de De re cho; 2. Bie nes tar y 3. De sa rro -
llo eco nó mi co. En cada uno de es tos se in clu yen ob je ti vos, in di ca do res y
es tra te gias.

¡ Sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca: 1. Con sul ta ciu da da na; 2. Pro gra mas
de ri va dos del PND 2019-2024

¡ Vin cu la ción con los ob je ti vos del De sa rro llo Sos te ni ble.

El PND1 atien de, aun que de for ma li mi ta da, los re que ri mien tos del ar -

tícu lo 21 de la Ley de Planea ción (LP). Don de se ña la que el plan debe con te -

ner al me nos un diag nós ti co, ejes ge ne ra les, ob je ti vos es pe cí fi cos, es tra te gias 

para eje cu tar las ac cio nes, in di ca do res de de sem pe ño y las me tas (LP, 1983,

p. 9). En la car ta del Pre si den te de la Re pú bli ca se co men tan las ca rac te rís ti -

cas del desa rro llo es ta bi li za dor que cul mi nó al re de dor de la dé ca da de los 70. 

Ense gui da, se enun cian las ca rac te rís ti cas del mo de lo neo li be ral, y sus prin ci -

pa les efec tos en re la ción con la co rrup ción, el carácter antidemocrático de las 

instituciones, pobreza, marginación y desigualdad.

En el PND1 no se men cio na el con cep to de edu ca ción am bien tal (EA), en

cam bio. se anota 63 ve ces la pa la bra edu ca ción. La no ción de de sa rro llo apa -

re ce 304 ve ces con di ver sos ad je ti vos. Des ta ca el de sa rro llo eco nó mi co (30

ve ces), de sa rro llo sos te ni ble (DS) (19), de sa rro llo so cial (10), de sa rro llo in -

te gral (9), de sa rro llo na cio nal (8), desarrollo humano (1) y desarrollo

sustentable (0).

Indi ca dor (71) in di ca do res (32); ob je ti vo (163) y ob je ti vos (33); es tra te -

gia (57), es tra te gias (70) y me dio am bien te 17. A par tir de es tos da tos es po -

si ble afir mar que este plan se vin cu la con algunas ca rac te rís ti cas de la pla nea -

ción es tra té gi ca al in cluir un en fo que cuan ti ta ti vo (Münch, 2008). A con ti -

nua ción, un ejem plo: “Indi ca dor 1.3.2: Se gui mien to al cum pli mien to de com -
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pro mi sos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos. Des crip ción:

Mide las ac cio nes de se gui mien to al cum pli mien to de com pro mi sos in ter na -

cio na les en materia de derechos humanos. Línea base (2018): 69%. Meta

2024: 75%” (PND1, 2019, p. 58).

El mis mo do cu men to men cio na que el pro ce so de con sul ta del PND

20192024 se rea li zó del 28 de fe bre ro al 15 de abril de 2019 y con sis tió en la

ela bo ra ción de una en cues ta ciu da da na por in ter net, el foro na cio nal de par -

ti ci pa ción ciu da da na “Pla nean do Jun tos la Trans for ma ción de Mé xi co”, 32 fo -

ros es ta ta les (con la par ti ci pa ción de 14,500 ciu da da nos), 29 fo ros es pe cia -

les, 13 fo ros en Esta dos Uni dos de Amé ri ca (EUA), 87 me sas sec to ria les y una

en cues ta rea li za da a ni ñas, ni ños y ado les cen tes. Ade más, fueron recibidas

propuestas físicas en los distintos foros y mesas y de for ma elec tró ni ca en la

pá gi na y co rreo ofi cia les del PND. De esta ma ne ra, se con sul tó a ciuda da nos,

al sec tor pri va do y aca dé mi co, a miem bros de la so cie dad ci vil, a pue blos y co -

mu ni da des in dí ge nas, a mu je res, a per so nas con dis ca pa ci dad y a me xi ca nos

que re si den en EUA. En to tal se lle va ron a cabo fo ros en 13 ciu da des en EUA a

los cua les asis tie ron 2,060 personas con un total de 42 ponencias (PND1,

2019).

Con los re sul ta dos de la en cues ta se iden ti fi ca ron, en or den de im por tan -

cia, los si guien tes pro blemas: 1. Inse gu ri dad y vio len cia, 2. Co rrup ción, 3. De -

sem pleo o em pleos mal pa ga dos, 4. Fal ta de ac ce so y mala ca li dad de los ser -

vi cios de sa lud, 5. Fal ta de cre ci mien to eco nó mi co, 6. Po bre za y mar gi na ción,

7. Sis te ma de jus ti cia de fi cien te, 8. Fal ta de ac ce so y mala ca li dad de los ser vi -

cios educa ti vos, 9. De si gual dad y ex clu sión so cial, eco nó mi ca y re gio nal, 10.

Cam bio cli má ti co y de te rio ro del me dio am bien te, 11. Fal ta de in fraes truc tu -

ra o mala in fraes truc tu ra, 12. Falta de respeto a los derechos humanos, 13.

Discriminación (PND1, 2019).

El plan pro pues to por el Pre si den te de la Re pú bli ca (PND2) in clu ye:

¡ Pre sen ta ción: con tie ne la car ta que se in clu yó en el plan an te rior, así
como los mis mos prin ci pios rec to res de po lí ti ca.

¡ Po lí ti ca y go bier no: se pre ten de erra di car la co rrup ción, dis pen dio y fri -
vo li dad; re cu pe rar el es ta do de de re cho; se pa rar el po der po lí ti co del eco -
nó mi co; cam bio de pa ra dig ma de se gu ri dad pú bli ca. En este sen ti do, se
bus ca: erra di car la co rrup ción, reac ti var la pro cu ra ción de jus ti cia, ga ran -
ti zar em pleo, edu ca ción, sa lud y bie nes tar; ple no res pe to a los de re chos
hu ma nos; re ge ne ra ción éti ca de las ins ti tu cio nes y de la so cie dad; re for -
mu lar el com ba te a las dro gas; em pren der la cons truc ción de la paz; re cu -
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pe ra ción y dig ni fi ca ción de las cárce les; ar ti cu lar la se gu ri dad na cio nal, la
se gu ri dad pú bli ca y la paz; re pen sar la se gu ri dad na cio nal y reo rien tar a
las fuer zas ar ma das; es ta ble cer la guar dia na cio nal; coor di na cio nes de
se gu ri dad na cio na les, es ta ta les y re gio na les; es tra te gias es pe cí fi cas; ha -
cia una de mo cra cia par ti ci pa ti va; re vo ca ción del man da to; con sul ta po -
pu lar; man dar obe de cien do; po lí ti ca exte rior, re cu pe ra ción de
prin ci pios; mi gra ción: so lu cio nes de raíz; libertad e igualdad.

¡ Po lí ti ca so cial: tie ne dos apar ta dos, cons truir un país con bie nes tar y de -
sa rro llo sos te ni ble. Pro gra mas: Bie nes tar para adul tos ma yo res, Per so -
nas con dis ca pa ci dad, Be ni to Juá rez, Jó ve nes es cri bien do el fu tu ro,
Sem bran do vida, Pro gra ma na cio nal de re cons truc ción, De sa rro llo ur ba -
no y vi vien da, Tan das del bie nes tar, De re cho a la edu ca ción, Uni ver si da -
des para el Bie nes tar Be ni to Juá rez Gar cía, Sa lud para toda la po bla ción,
Insti tu to Na cio nal de Sa lud para el Bie nes tar y Cul tu ra para la paz.

¡ Eco no mía: de to nar el cre ci mien to, man te ner fi nan zas sa nas, no más in -
cre men tos im po si ti vos, res pe to a los con tra tos exis ten tes y alien to a la in -
ver sión pri va da, res ca te del sec tor ener gé ti co, im pul sar la reac ti va ción
eco nó mi ca, el mer ca do in ter no y em pleo, Ban co del bie nes tar, Cons truc -
ción de ca mi nos ru ra les y Co ber tu ra de internet en todo el país.

¡ Pro yec tos re gio na les: Tren maya, Pro gra ma de de sa rro llo del Ist mo de
Tehuan te pec, Pro gra ma zona li bre de la fron te ra nor te, Ae ro puer to in ter -
na cio nal “Fe li pe Ánge les”, Au to su fi cien cia ali men ta ria y res ca te del cam -
po, Cien cia y tec no lo gía, El de por te es sa lud, cohe sión so cial y or gu llo
na cio nal.

¡ Epí lo go: vi sión 2024

En el do cu men to, el con cep to me dio am bien te se in clu ye una vez y edu ca -

ción am bien tal no apa rece. En cam bio, edu ca ción se anota 30 oca sio nes, vin -

cu la da a lo pú bli co, como de re cho, gra tui dad, im pul so, ga ran tía o en re la ción

con la edu ca ción for mal (ini cial, bá si ca, me dia su pe rior y su pe rior). Sus ten ta -

ble se in clu ye cua tro ve ces: co mu ni da des sus ten ta bles, en la ca rre ra de De sa -

rro llo Re gio nal Sus ten ta ble, prác ti cas agroe co ló gi cas y sustentables, y como

prácticas de producción sustentables.

El con cep to de de sa rro llo apa re ce en 60 oca sio nes, en par ti cu lar como

de sa rro llo sos te ni ble (4), de sa rro llo es ta bi li za dor (4), de sa rro llo na cio nal

(3), de sa rro llo ur ba no (2), de sa rro llo para el bienes tar (2), coo pe ra ción in -

ter na cio nal para el de sa rro llo (2), mo de lo de de sa rro llo (2). Jun to a la pa la bra 

de sa rro llo se ano tan una vez los si guien tes ad je ti vos: eco nó mi co, res pe tuo so, 

al ter na ti vo, re gio nal, re gio nal sus ten ta ble, ru ral y ru ral in te gral, agra rio, te -
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rri to rial y ur ba no, ur ba no y vi vienda, tu rís ti co, tec no ló gi co, so cial, y so cioe -

co nó mi co. Tam bién se in clu ye como: nue va vía para el de sa rro llo, coo pe ra -

ción, para sub sa nar in jus ti cias so cia les e im pul sar el crecimiento económico,

respetuoso de los habitantes, el hábitat y defensor de la diversidad cultural y

del ambiente natural.

Tabla 1. Conceptos vinculados con la política ambiental 

en los planes de desarrollo (1994-2024)

Presidente de la Re
pública Mexicana

Educación
Educación
ambiental

Desarrollo
Desarrollo

sustentable o
sostenible

Cultura
ambiental

Zedillo Ponce de León 102 0 289 12 0

Fox Quezada 175 2 568 20 2

Calderón Hinojoza 220 1 298 20 6

Peña Nieto 126 1 432 4 0

López Obrador 30 0 60 4 0

Total 653 4 1647 60 8

Fuente: elaboración propia (2022).

En la ta bla 1 se apre cia que, en los PND de los úl ti mos se xe nios, a pe sar de

que es ta mos in mer sos en una cri sis so cioam bien tal, la edu ca ción am bien tal

no ha te ni do la tras cen den cia que se re quie re. En cam bio, re sul ta re le van te el

dis cur so de de sa rro llo, y en me nor me di da la edu ca ción, en ge ne ral, y el de sa -

rro llo sus ten ta ble o sos te ni ble. El con cep to y la apli ca ción de la edu ca ción

am bien tal con en fo que crí ti co es re le van te por que per mi te cues tio nar el mo -

de lo de de sa rro llo pre do mi nan te, abo nar a una edu ca ción am bien tal que

bus ca aban do nar la vi sión ins tru men tal del mun do, el lu cro de la na tu ra le za,

y la del ser hu ma no so bre el ser hu ma no, la com pe ten cia, el in di vi dua lis mo, la 

se gre ga ción so cial, etc. Tam bién pre ten de cam biar la vi sión ins tru men tal del

mun do por una ra cio na li dad dis tin ta que pon de re el de sa rro llo hu ma no, la

pro tec ción de la na tu ra le za, y una éti ca que in vo lu cre el res pe to a los hu ma -

nos y la vida hu ma na, la equi dad so cial y de gé ne ro, la ho nes ti dad, la jus ti cia

so cial, la so li da ri dad, etc. Me dian te en fo ques más glo ba li za do res en el es tu -

dio de la rea li dad como es una vi sión com ple ja e in te gral del mun do, el com -

pro mi so in ter ge ne ra cio nal, el en ten di mien to de la in ter de pen den cia en tre lo

na tu ral y lo so cial, así como la glo ba li za ción de los pro ble mas am bien ta les,

ar ti cu lan do di fe ren tes cam pos del co no ci mien to a par tir de una vi sión com -
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ple ja, his tó ri ca, in ter dis ci pli na ria, intercultural, política y hermenéutica,

para [el desarrollo de una ciudadanía adscrita a] una cultura ambiental

crítica y participativa que permita la adopción de valores, actitudes, hábitos y 

conductas proambientales (Terrón, 2009).

La edu ca ción am bien tal tam bién se con si de ra un cam po pe da gó gi co que

tie ne como ob je to de es tu dio las cues tio nes am bien ta les des de una mi ra da

edu ca ti va con el ob je ti vo de pro mo ver una ciu da da nía am bien tal, que ge ne re

una pra xis so cial crí ti ca ante las si tua cio nes de des truc ción eco ló gi ca del pre -

sen te si glo (Ca lix to y Ra mí rez, 2022). Re yes (2011) se ña la que de sa for tu na -

da men te la pla nea ción del de sa rro llo del país no con si de ra prio ri ta ria la edu -

ca ción am bien tal para la sus ten ta bi li dad (EAS). Se le li mi ta a una he rra mien -

ta de di vul ga ción de pro ble mas am bien ta les, con cien ti za ción y ca pa ci ta ción.

Su im por tan cia no es va lo ra da por los fun cio na rios, y no exis te una trans ver -

sa li za ción am bien tal en la es truc tu ra gu ber na men tal. Des de 2015 se ma ni -

fies ta un adel ga za mien to de ins tan cias gu ber na men ta les re la cio na das con el

cam po de la EA. No hay con ti nui dad en la pla nea ción am bien tal en tre los go -

bier nos se xe na les; la EAS pue de apre ciar se en documentos, pero no se aplica

de igual modo, en particular porque no son proporcionados los recursos

mate ria les y humanos requeridos para su implementación.

Así mis mo, la con cep ción de sos te ni bi li dad, en el PND2 está vin cu la da a la

de fi ni ción con ven cio nal de de sa rro llo sostenible:

Se le de fi ne como la sa tis fac ción de las ne ce si da des de la ge ne ra ción pre sen te sin

com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras para sa tis fa cer sus pro -

pias ne ce si da des. Esta fór mu la re su me in sos la ya bles man da tos éti cos, so cia les,

am bien ta les y eco nó mi cos que de ben ser apli ca dos en el pre sen te para ga ran ti -

zar un fu tu ro mí ni ma men te ha bi ta ble y ar mó ni co. El ha cer caso omi so de este

pa ra dig ma no sólo con du ce a la ges ta ción de de se qui li brios de toda suer te en el

cor to pla zo, sino que con lle va una se ve ra vio la ción a los de re chos de quie nes no

han na cido (PND2, 2019, p. 37).

En el do cu men to ana li za do no se in di ca en qué con sis ten los man da tos

éti cos, so cia les y am bien ta les. Tam po co se acla ra que de se qui li brios pue den

pro du cir se si no se apli ca o atien de el pa ra dig ma de la sostenibilidad.

La política y lo político en el contexto de aprobación del PND

La in te rac ción po lí ti ca re que ri da por la ne ce si dad de im po ner un or den a ni -

vel so cial se ma ni fes tó a par tir de las de cla ra cio nes de di ver sas ins tan cias

que ana li za ron los pla nes de de sa rro llo 1 y 2. Por ejem plo, la Con fe de ra ción
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de Pa tro nes de Mé xi co (Co par mex), ana li zó el PND1 y en fa ti zó que fal tan pla -

nes con cre tos en al gu nas áreas, una vi sión rea lis ta, las es tra te gias no coin ci -

den con las me tas, se es ta ble cen ex pec ta ti vas muy ele va das, como un cre ci -

mien to eco nó mi co de un 6% para 2024. La or ga ni za ción em pre sa rial se ña ló

que el plan re que ría una “ci ru gía ma yor” y que con fia ba en que la cá ma ra de

di pu ta dos rea li za ría una re vi sión a pro fun di dad, para abo nar al cre ci mien to,

com pe ti ti vi dad, la se gu ri dad y el de sa rro llo in clu yen te de Mé xi co (Co par mex, 

2019).

El PND2 tam bién re ci bió crí ti cas de los le gis la do res de opo si ción por de fi -

cien cias y omi sio nes. En par ti cu lar, el gru po par la men ta rio del PRD se dio a la 

ta rea de re vi sar di cho do cu men to, cri ti có que en la ela bo ra ción del do cu men -

to no se cum plió el ar tícu lo 20 de la LP que or de na la con sul ta a or ga ni za cio -

nes de obre ros, cam pe si nos, pue blos, gru pos po pu la res, ins ti tu cio nes aca dé -

mi cas, pro fe sio na les y de in ves ti ga ción. Tam bién se ña ló que in cum ple con el

ar tícu lo 21 ter ce ro de la LP, don de se in di ca que se debe rea li zar un diag nós ti -

co de la si tua ción ac tual en te mas prio ri ta rios, ano tar los ejes ge ne ra les, las

es tra te gias, e in di ca do res de de sem pe ño y sus metas. En el caso de PND1 se

incluyeron estos elementos, aunque de forma ambigua, no así en el PND2.

El an ta go nis mo o con flic to en lo po lí ti co ha pre va le ci do en tre los gru pos

par la men ta rios a tra vés de dis cu sio nes, agre sio nes y des ca li fi ca cio nes. Se

ma ni fes tó, pri mer lu gar, a tra vés de la apro ba ción por ma yo ría del PN2, en

vir tud de que el 27 de ju nio de 2019 fue ava la do por la Cá ma ra de Di pu ta dos

por 304 vo tos a fa vor (di pu ta dos de Mo re na y alia dos), 3 abs ten cio nes y en

con tra 139 vo tos. En se gun do lu gar, el an ta go nis mo se vis lum bra por la re -

nun cia del Se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, Car los Urzúa (9 de ju lio

de 2019), quien in di có que le “[…] re sul ta ba ina cep ta ble la im po si ción de fun -

cio na rios que no tie nen co no ci mien to de la Ha cien da Pú bli ca” (El Eco no mis

ta, 2019,). Por su par te, el Pre si den te de la Re pú bli ca, Andrés Manuel López

Obrador, señaló que una de las razones por las que había renunciado el Sr.

Urzúa era porque:

Tu vi mos, en tre otras dis cre pan cias, lo del Plan (Na cio nal) de De sa rro llo, que hu -

bie ron dos ver sio nes y la ver sión que que dó es la ver sión que yo au to ri cé, in clu so

me tocó es cri bir lo, por que ha bía otra ver sión y sen tí que era con ti nuis mo... Me

pre sen tan el Plan de De sa rro llo, lo veo y des de mi pun to de vis ta no re fle ja ba el

cam bio. ¡Era como si lo hu bie ra he cho (Agus tín) Cars tens o José Anto nio Mea de!

Con todo res pe to, afir mó Ló pez Obra dor (Na ción321, 2019).
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Esta de cla ra ción deja en tre ver, que, para el Eje cu ti vo fe de ral, la ela bo ra -

ción del PND1 iba acor de con los prin ci pios de la pla nea ción neo li be ral, de

cor te con ser va dor. Re cien te men te, el pre si den te Andrés Ma nuel Ló pez Obra -

dor re ve ló que, una de las pri me ras di fe ren cias que tuvo con Car los Urzúa,

pri mer se cre ta rio de SHCP fue por que le pre sen tó un Plan Na cio nal de De sa -

rro llo idén ti co al que se pre sen ta ba cada seis años du ran te el pe río do neo li -

be ral (Aris te gui, no ti cias, 2022). De ahí que en el PND2 se eludieran los

principios que mandata el artículo 21 de la LP.

A manera de reflexión

La pla nea ción es una ac ti vi dad im por tan te a ni vel in di vi dual, fa mi liar, co mu -

ni ta rio y de una na ción. El pri mer plan vin cu la do al de sa rro llo na cio nal fue

pro mo vi do por el Ge ne ral Lá za ro Cár de nas (Plan se xe nal). Los si guien tes

pre si den tes no ela bo ra ron un plan como tal. Fue el Pre si den te José Luis Ló -

pez Por ti llo, quien dos años an tes de cul mi nar su man da to, ela bo ró un Plan

Glo bal de De sa rro llo (1980-1982). Un año des pués se pro mul ga ría la Ley de

Pla nea ción (1983). A par tir de en ton ces co men zó la tra di ción de di se ñar pla -

nes na cio na les de de sa rro llo a ni vel se xe nal. La nece si dad de pla near ini ció

des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial y obe de ce a di rec tri ces de or ga ni za -

cio nes in ter na cio na les (BID, BM, FMI) y re gio na les (CEPAL e ILPES) in te re sa -

das en lo grar un ma yor con trol de los gas tos y fun cio nes del Esta do. Con el ca -

pi ta lis mo neo li be ral esta ne ce si dad se in cre men tó, pues to que ha bía que pro -

mo ver la aper tu ra de mer ca dos, la li be ra li za ción eco nó mi ca y la fle xi bi li dad

laboral.

El con cep to de de sa rro llo está vin cu la do a la pla nea ción y es par te de un

dis cur so oc ci den tal que se ha im pues to a los paí ses de Ter cer mun do, o sub -

de sa rro lla dos. La pla nea ción se vis lum bra como un me dio para al can zar el

an sia do de sa rro llo, el cual se con si de ra cla ve para aba tir los ni ve les de po bre -

za, la de si gual dad so cial, los ba jos ni ve les edu ca ti vos, el es ca so cre ci mien to

eco nó mi co, y el de te rio ro am bien tal. Tan to el ar tícu lo 26 de la CPEUM como

la LP, han sido per mea dos por este dis cur so. De sa for tu na da men te, la po lí ti ca

am bien tal en el PND2 bri lla por su au sen cia, ya que no hay un diag nós ti co de

la pro ble má ti ca am bien tal que afec ta a di ver sos eco sis te mas y co mu ni da des

del país. Se li mi ta a una de fi ni ción con ven cio nal del DS, sin considerar la

importancia de la EA o la EAS con una visión integral de ambiente, y equidad y 

justicia social.
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A par tir del aná li sis se pudo cons ta tar que la ela bo ra ción de un plan es

par te de una po lí ti ca como cur so de ac ción, pues to que su di se ño se re la cio na

con la nor ma ti vi dad (Ley de pla nea ción). Implica me tas y ob je ti vos es pe cí fi -

cos que pre ten den aten der pro ble mas que son con si de ra dos prio ri tarios por

la po bla ción. La po lí ti ca como prác ti ca e institucionalización involucra a

diversos ac to res, des de la po bla ción, fun cio na rios, es pe cia lis tas y con gre sis -

tas, que bus can aten der los li nea mien tos nor ma ti vos para es ta ble cer un or -

den y una vi sión de fu tu ro. En el pro ce so, el an ta go nis mo se refle jó en la for -

ma en que se elaboró, diseñó e impuso el PND2.

La pla nea ción de be ría ser un eje fun da men tal en los go bier nos fe de ral,

es ta tal y mu ni ci pal, para con tar con una vi sión in te gral que apun ta ra a aten -

der las ne ce si da des de to dos los gru pos so cia les, y a de sa rro llar po lí ti cas en

re la ción con los pro ble mas ac tua les y fu tu ros. En la rea li dad, va rios de los ob -

je ti vos de los pla nes de de sa rro llo son le tra muer ta, en el sen ti do de que, por

la fal ta de tiem po, los an ta go nis mos o su ce sos inesperados (pandemia

COVID-19) no llegan a realizarse.
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