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Este libro surgió del Pre Congreso AMER 2017 “De-
sarrollo, disputas socio-territoriales y violencia en el 
medio rural” que se desarrolló conjuntamente con el 

4to. Seminario Internacional del Centro de Estudios del De-
sarrollo Económico y Social (CEDES), efectuado el 10, 11 
y 12 agosto de 2016, en las instalaciones del CEDES, de la 
Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, México.

El evento tuvo como objetivo discutir bajo sus tres ejes 
los dilemas a los que se enfrentan distintos sujetos y acto-
res sociales en el ámbito productivo, social y político, en un 
entorno de disputas y reconfiguraciones territoriales, vio-
lencia, impunidad y polarización social que trastoca la vida 
de todos y todas. 

Con la globalización económica y social, la expansión 
del capital avanzó sobre bienes comunes y públicos, en su 
proceso de mercantilización y privatización de la natura-
leza, profundizando tendencias y exacerbando el despojo 
de los territorios, frente a una sociedad que resiste y se re-
produce en medio de escenarios de violencia cada vez más 
recurrentes. 
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prólogo

Susana Edith Rappo Miguez
Rosalía Vázquez Toríz

Desde diversas miradas y voces en esta colección se abordan 
distintas problemáticas y experiencias sociales en torno al 
desarrollo, las disputas socio-territoriales y la violencia en el 

medio rural mexicano; de manera particular se reflexiona sobre los 
dilemas que enfrentan distintos sujetos y actores sociales en el ámbito 
productivo, social y político, en un escenario de conflictos y reconfi-
guraciones territoriales, violencia, impunidad y polarización social 
que trastoca la vida de todos y todas. 

Con la globalización económica y social, la expansión del capital 
avanzó sobre bienes comunes y públicos mercantilizando y privatizan-
do la naturaleza, profundizando tendencias y exacerbando el despojo de 
los territorios, frente a una sociedad que resiste, se adapta y se reproduce 
en medio de escenarios de violencia cada vez más recurrentes. 

A más de treinta años de que el Estado mexicano se volcara de un 
modelo de crecimiento económico basado en la sustitución de im-
portaciones al neoliberal, el país ha atravesado por profundas trans-
formaciones cada vez más complejas. Las reformas constitucionales,  
el desmantelamiento paraestatal, la desigualdad y la polarización eco-
nómica, la desvalorización de las actividades del campo en un entor-
no de crisis ambiental y de ausencia de políticas públicas integrales,  
la migración, la reconfiguración productiva, social y de los territo-
rios, en medio del avance del narcotráfico y el crimen organizado,  los 
desplazamientos, desapariciones y asesinados frente a los procesos 
de resistencia y luchas de organizaciones sociales, de productores y  
ciudadanos  entre otros, forman parte de este conjunto diverso y cam-
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biante que afectan a la sociedad rural mexicana. 
Ante estas problemáticas y desde el análisis y las reflexiones que 

se presentan en los 24 artículos que componen la colección, se hace 
evidente la vulnerabilidad a la que están expuestos los territorios y sus 
poblaciones, al mismo tiempo que las políticas del Estado, sus insti-
tuciones y el accionar de los gobiernos neoliberales se presentan cada 
día más al servicio de la reproducción de un capitalismo depredador 
y salvaje que busca cambiar la forma de vida de los pueblos, violen-
tado y criminalizando los procesos de resistencia social frente a una 
sociedad que sigue produciendo y pugnando por su derecho a existir.

Las temáticas que se abordan en la colección responde a los ejes 
de discusión que dieron estructura al llamado que el Centro de Es-
tudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y la Asociación Mexicana de Estu-
dios Rurales (AMER) hicieron  a  investigadores/as  y diversos actores 
sociales para compartir experiencias y saberes sobre el acontecer del 
mundo rural, estableciendo puentes discusión  con la realidad que se 
observa desde otras miradas y disciplinas.1

Cabe destacar que las perspectivas desde la que se abordan las 
problemáticas expuestas en esta colección estuvieron influenciadas 
por la metodología de trabajo que se asumió en el encuentro y en 
mesas de diálogo, y que abrevan de la experiencia de la AMER y la 
relevancia que también tiene la voz de los actores sociales en los pro-
yectos de investigación que se desarrollan en el CEDES, desde donde 
se busca enriquecer los debates y la comprensión de la sociedad ac-
tual. Así, los artículos de cada volumen son producto de un ejercicio 
sobre nuevas formas y estrategias de relación con los actores rurales 
y de acercamiento a la comprensión y difusión de sus problemáticas.

Desde una perspectiva amplia, la colección de tres volúmenes que 
aquí se presentan documenta parte de los procesos y cambios en el 
mundo rural, así como las preocupaciones, potencialidades y utopías 
de sujetos y actores sociales que son recogidas y visibilizadas a partir 
de los trabajos que investigadores y estudiantes realizan en diversos 

1.El ejercicio de reflexión conjunta a la que se alude se realizó en el marco del  
Pre-Congreso AMER 2017 “Desarrollo, disputas socio-territoriales y violencia en el 
medio rural” que se desarrolló conjuntamente con el 4to. Seminario Internacional 
del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES), efectuado el 10, 
11 y 12 agosto de 2016, en las instalaciones del CEDES, de la Facultad de Economía 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México



8 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural Prólogo · 9

ámbitos institucionales. Recupera diversos marcos teórico–metodo-
lógicos así como diversos enfoques para el abordaje de las problemá-
ticas que han sido colocadas por las autoras y autores como el centro 
de sus preocupaciones y que muestran la complejidad de la reproduc-
ción en un mundo rural que, en medio de las dificultades, la violencia 
y el despojo, refrenda su existencia y propone nuevas formas para 
enfrentar con sus acciones esos convulsos y renovados escenarios. 

El volumen 1, Dinámicas productivas, alimentación y políticas pú-
blicas en el medio rural, coordinado por Rosalio Valseca Rojas y Be-
nito Ramírez Valverde, se compone de ocho capítulos donde sus au-
toras y autores abordan algunas de las problemáticas que enfrentan la 
población rural  en el desarrollo de sus actividades económicas, como 
lo que ocurre en la producción artesal de papel amate, en la desti-
lación de mezcal bajo criterios de denominación de origen, y en la 
producción y comercialización de hortalizas en un entorno mundial 
y nacional que no les favorece. Asimismo, y desde el reconocimien-
to e importancia de los sistemas bioculturales en el mundo rural, se 
aborda las prácticas de las y los campesinos e indígenas para contar 
con alimentación variada, culturalmente aceptable y producida de 
manera sustentable. En contraste a estos esfuerzos que fortalecen los 
modos de vida locales y las economías campesinas, en otros trabajos 
y desde distintas aristas se revisan políticas gubernamentales dirigi-
das a pequeños productores en materia de fomento a la producción, 
combate a la pobreza y protección de la naturaleza. 

El volumen 2, Disputas Socio-Territoriales en México, coordinado 
por Rosalía Vázquez Toríz, Fabián Gerónimo y Susana Edith Rappo 
Miguez, trata sobre las disputas socio-territoriales frente a la expan-
sión del capital que se expresa en megaproyectos, nuevas urbaniza-
ciones y en renovadas periferias frente a los procesos de adaptación, 
cambios y resistencias en diversos ámbitos y procesos de la vida ru-
ral. Diez capítulos componen este volumen que centran su análisis 
en los conflictos derivados de los procesos de periurbanización y 
metropolización, la reconfiguración de identidades, megaproyectos y 
despojo, expresión de las nuevas tendencias en el mundo rural donde 
las construcciones desde abajo y en diferentes dimensiones como la 
educación, evidencian las acciones que despliegan mujeres y hombres 
en la construcción de opciones de vida en el ámbito rural y en muy 
diversos territorios. 

En el volumen 3, Violencia en el medio rural e indígena, sus distintas 
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expresiones, coordinado por Verónica Rodríguez Cabrera y Alejandra 
López, se centra en la violencia que hoy se vive en el mundo rural 
de nuestro país. Si bien la violencia ha acompañado al devenir del 
campo mexicano, hoy tiene nuevas expresiones y énfasis. Se presenta 
asociada al narcotráfico, al crimen organizado, a los desplazamientos 
de la población migrante, en ámbitos que van desde lo educativo a lo 
productivo, al mismo tiempo que se mantiene la criminalización y 
represión a los movimientos y organizaciones sociales que defienden 
sus formas de vida y bienes comunes, materiales y simbólicos, fren-
te a la expansión de proyectos que buscan despojarlos utilizando la 
violencia de Estado para logarlo. Seis capítulos componen este tercer 
volumen y muestran a partir de su diversidad, la forma en que hom-
bres y mujeres deben enfrentar cotidianamente la violencia en la cual 
están inmersos, así como las formas en que resisten y se han organi-
zado en este México convulso, donde la muerte y las desapariciones 
de mujeres y hombres está presente a lo largo y ancho del territorio 
nacional.  

Donde todavía nos faltan 43 pero con la esperanza renovada en 
la democracia que hoy se ha instalado en México, esperamos que la 
violencia, la impunidad y la injusticia sean cosa del pasado y que la 
vida en todas sus expresiones tome nuevamente su lugar en el campo 
mexicano.
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introducción

Rosalío Valseca Rojas 
y Benito Ramírez Valverde

El volumen 1 de la Colección Desarrollo, Disputas Socio-Territoriales 
y Violencia en México, centra su análisis en las dinámicas producti-
vas y organizativas del sector rural, así como acciones orientadas a la 
soberanía alimentaria y algunos de los resultados de las políticas gu-
bernamentales de combate a la pobreza y el fomento a la producción 
y la protección de la naturaleza. El volumen se compone de ocho ca-
pítulos desde los que se exponen experiencias y reflexiones construi-
das desde las acciones y prácticas sociales de pequeños productores 
y campesinos e indígenas del diferentes entidades de nuestro país, 
como son Puebla, Oaxaca, Veracruz y Estado de Mexico

En el artículo que abre el volumen 1, Papel Amate: tradición y de-
sarrollo, de María Janet Fuentes Castillo y Mercedes A. Jiménez Ve-
lázquez, analizan la problemática de esta producción artesanal en San 
Pablito, Pahuatlán, en el estado de Puebla, señalando el bajo nivel de 
sustentabilidad de la actividad, por lo que plantean la necesidad de 
proyectos de conservación y manejo ambiental que aseguren a los ar-
tesanos el acceso a la materia prima en su propia comunidad, el uso de 
materias orgánicas, contar con caneles de comercialización y el esta-
blecimiento de viveros. 

En el artículo Cadenas globales de valor y demonominación de 
origen mezcal en Oaxaca, Nadia Viridiana Vega Vera expone la pro-
blemática en torno a la denominación de origen del mezcal en 16 
municipios de las regiones socio-culturales Mixteca, Valles Centrales 
y Sierra Sur de Oaxaca; destacando la situación de desventaja que en-
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frentan los productores-destiladores en esa cadena de valor, señalan-
do a los comercializadores como los mejor benerficiados de esta acti-
vidad así como los principales agentes involucrados en la definición 
de las normas certificadoras de esta bebida. 

Por su parte Benito Ramírez Valverde, Rosalío Valseca Rojas y José 
Pedro Juárez Sánchez en el capítulo Producción de café, alimentación 
y pobreza en familias indígenas de Puebla, México, centran su análsis 
en las condiciones de producción de café, alimentación y pobreza en 
familias rurales de 5 municipios indígenas totonacos de la Sierar Nor-
te de Puebla. Teniendo como referencia el Programa Oportunidades 
y con base en la información documental y el trabajo de campo, los 
autores dan cuenta de los problemas que enfrentan las familias indí-
genas que apenas logran reproduccirse en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. De manera categórica plantean la necesidad de un 
cambio de prioridades por parte de la sociedad, el estado, la política 
y la economía dominante para poner en marcha programas efectivos 
para mejorar las condicones de vida de esta población. 

En el cuarto capítulo de este primer volumen, Biodiversidad, ele-
mentos bioculturales y alimentación, Claudia Inés Camacho Benavi-
des y Yolanda Massieu exploran aspectos alimentarios y productivos 
de dos estudios de caso, Cuetzalan, Puebla y Chiltoyac, Veracruz, 
para reflexionar sobre cómo la biodiversidad biocultural contribuye 
a una alimentación variada que satisface las necesidades básicas de 
la población. El análisis desarrollado les permite afirmar que el uso 
del territorio y de los bienes naturales existentes en él está basado en 
un conjunto de factores variados como tenencia de la tierra, contexto 
histórico, tendencias del mercado y conocimientos locales, y que en 
coyunturas específicas permiten el fomento de la biodiversidad y la 
permanencia cultural. Es así que el reconocimiento de los sistemas 
bioculturales, con capacidad para brindar alimentación variada, cul-
turalmente aceptable y producida de manera sustentable, represen-
ta una vía para fortalecer los modos de vida locales y las economías 
campesinas. 

Continuando con la discusión, en el artículo denominado Prácti-
cas sociales campesinas y la construcción de la soberanía alimentaria a 
nivel local, se plantea que la soberanía alimentaria es una propuesta 
campesina que busca dar respuesta a la crisis alimentaria a la par de 
constituirla como una alternativa al sistema agroalimentario domi-
nante. Si bien en sus inicios se hacía referencia a lo global, con el paso 
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del tiempo se fue poniendo mayor atención a lo nacional y regional 
estatal como espacios de su debate y construcción; centrándose hoy 
en lo local. Desde esta perspectiva, los autores, René Neri, Rosalía 
Vázquez y Susana Rappo, se preguntan qué implica construir la so-
beranía alimentaria desde lo local. Para dar respuesta, exploran las 
prácticas sociales campesinas como vías potenciales de dicha edifica-
ción. Con base en la revisión de la experiencia de los campesinos de 
la zona de Tepeaca-Tecamachalco del estado de Puebla, plantean que 
la soberanía alimentaria es un proceso paralelo a la construcción de 
actores sociales y de reapropiación del territorio. 

En el capítulo Algunas incongruencias en las políticas de fomento 
de la industria florícola en México, caso de la región VI, Estado de Mé-
xico, de David Iglesias Piña y Fermín Carreño Meléndez, se revisa el 
tipo de políticas públicas que se han tratado de implementar en uno 
de los corredores florícolas más importantes a nivel nacional y que es 
sostenido fundamentalmente por pequeños productores. Los autores 
destacan que a diferencia de lo que se plantean como los resultados 
esperados de la intervención gubernamental para el fomento de la 
producción, las políticas públicas pueden provocar ciertas inconsis-
tencias que vulneran la viabilidad y alcances de la acción guberna-
mental, tales como la concentración de las decisiones, la inadecuada 
distribución de los recursos, la permisividad del uso de los insumos, 
el crecimiento de intermediarios y gestores informales así como ex-
ternalidades ambientales negativas. 

Mas adelante y ya en el capítulo 7, Política de conservación, im-
plicaciones en el medio rural. Análisis de cuatro áreas destinadas vo-
luntariamente a la conservación en el Istmo Oaxaqueno, Ivett Peña 
Azcona y Erin Ingrid Jana Estrada Lugo analizan las implicaciones 
del proceso de certificación de áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación en cuatro áreas del estado de Oaxaca: Cerro Bandera de 
la Sierra Tolistoque; Parcela en el Morrito del municipio de Asunción 
Ixtlatepec; Núcleo Agario del Barrio de la Soledad; y, Tierras comu-
nales de Santiago Lachiguri. No obstane que esta modalidad de con-
servación fue reconocida por la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 2008, los estudios de caso de 
las autoras muestran que no existe claridad para los propietarios de 
las áreas que se destinan a conservación, sobre los mecanismos, com-
promisos e implicaciones de la certificación además que los proyectos 
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implementados no contemplan los intereses de los propietarios, ge-
nerando nulo o pocos resultados positivos.

Para cerrar el volumen 1 se presenta el trabajo de Iván Cortés To-
rres titulado El setor agroalimentario en México: de la crisis alimenta-
ria global a la fase de la deflación 2007-2015. Partiendo de una revi-
sión de la crisis alimentaria global de 2007, el autor afirma que a partir 
del año 2011, el ámbito agroalimentario mundial está enfrentando un 
proceso de trasformación estructural, a raíz de la acentuación de la 
crisis global y el surgimiento de la deflación en los bienes primarios. 
Este proceso se posiciona como resultado de un cambio de fase en el 
orden agroalimentario neoliberal, que se manifiesta en la reconfigu-
ración de los mecanismos de dominio y subordinación ejercidos por 
las Agroindustrias Trasnacionales, principalmente estadounidenses, 
sobre las agriculturas de los países periféricos. 
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papel amate: tradición y desarrollo

María Janet Fuentes Castillo12 
Mercedes A. Jiménez Velázquez3

Resumen

El papel amate es un producto de tradición ancestral, preservado a 
través de los siglos, se obtiene de la extracción de corteza del árbol 
llamado jonote (Ficus spp). Actualmente, los otomíes de San Pablito, 
Pahuatlán, en el estado de Puebla, son quienes lo producen. El incre-
mento de la demanda, ha llevado a los productores a acelerar su elabo-
ración, usando sustancias químicas. La producción del papel artesanal, 
ha creado problemas de contaminación y degradación de recursos na-
turales, debido a la extracción irracional de la corteza del árbol, lo cual 
puede originar en el mediano plazo, disputas por la adquisición de la 
materia prima. Esta actividad, genera una derrama económica impor-
tante y fomenta la transmisión de conocimientos locales. El objetivo de 
la investigación, consiste en analizar la producción de papel amate para 
identificar su problemática y proponer soluciones hacia un desarrollo 
local sostenible. Los resultados obtenidos, muestran un bajo nivel de 
sustentabilidad de la actividad, que afectan la producción de papel. Por 

2. Estudiante del Programa Doctoral en Estudios del Desarrollo Rural. Colegio de 
Postgraduados. Campus Montecillo. Texcoco, Estado de México. Correo: jfuen-
tes352@gmail.com.
3. Profesora Investigadora Titular. Programa de Estudios del Desarrollo Rural. Co-
legio de Postgraduados. Campus Montecillo. Texcoco, Estado de México. Correo: 
mjimenez@colpos.mx.
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ello, son necesarios proyectos de conservación ambiental para tener 
acceso a materia prima en la propia comunidad. Es necesario fomentar 
el uso de sustitutos orgánicos para evitar el manejo de quıímico, crear 
canales de comercialización que beneficien a todos los artesanos, pro-
mover el establecimiento de viveros para siembra de árboles de jonote 
y realizar actividades de manejo de desechos y residuos.

1. Introducción

En los pueblos indígenas, las tradiciones y el territorio ocupan un 
lugar especial. La tierra y sus recursos naturales. La relación que se 
tiene con la naturaleza. Los lugares sagrados e históricos. Los mitos 
ancestrales. Todo lo anterior, constituye el espacio concreto en el que 
las comunidades indígenas existen y crean sus propias estructuras so-
ciales, políticas, económicas y culturales. Ello les da identidad y los 
diferencian del resto de la sociedad mexicana. Por lo cual, el control 
de sus territorios, es la herramienta más importante para mantenerse 
y desarrollarse sin dejar de ser lo que son. Cuando se ven amenazados 
por agentes externos a ellos, responden de manera unitaria, olvidan-
do conflictos internos (García, 2005: 219).

Un ejemplo de resistencia comunitaria, es la producción artesanal 
de papel amate, elaborado en San Pablito, Pahuatlán, en el estado de 
Puebla. Se ha conservado a través del tiempo, se ha transmitido de ge-
neración en generación y constituye parte de la cultura y del sustento 
de la población. El papel amate, se obtiene de la extracción de corteza 
del árbol conocido por jonote (Ficus spp), su producción familiar se 
ha preservado a través de los siglos.

En la obra de Lenz (1973: 87) Frederick Starr, reporta su existencia 
en 1901 entre los poblados de San Pablito, San Gregorio e Ixtoyola, es-
tablecidos en una pequeña región donde colindan estados de Hidalgo 
y Puebla. En 1934 reportan su producción entre los Nahuas de Chicon-
tepec, Veracruz. Lenz (1973:127) añade haber presenciado en 1948 la 
elaboración del lienzo de corteza entre los grupos étnicos Mazatecos de 
Oaxaca  y Lacandones de Chiapas. Actualmente, en la Sierra Norte de 
Puebla, los otomíes de San Pablito son quienes fabrican papel amate.

Esta última comunidad, de lengua Otomí, conserva en su vida co-
tidiana, su creencia tradicional-ancestral plasmada en dibujos y figu-
ras recortadas, elaboradas con papel amate, con los cuales es posible 
penetrar al mundo mágico-religioso que forma parte del quehacer 
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cotidiano de sus habitantes (Lenz, 1984:87).
Para el pueblo otomí, los elementos de la naturaleza juegan un pa-

pel significativo, ejercen influencia en los seres humanos y en su vida 
diaria. Por esas causas, las personas expresan la necesidad de rendirles 
culto. Se veneran a diferentes deidades que forman parte de la natu-
raleza, sol, agua, fuego, tierra y aire. También veneran a las semillas, 
maíz, frijol, cacahuate y chile, entre otras. Son objeto de consideración 
los seres que  acarrean enfermedades,  problemas familiares y espiri-
tuales, como la luna, el arcoıŕ is, el diablo, así como el señor del monte.

Un ejemplo de su visión ancestral, se refleja en el diseño del papel, 
donde muestran que entre los espíritus malos se pueden apreciar fi-
guras que usan zapatos y llevan una espada o machete, está explicació 
n se remonta a más de 500 años atrás, con la llegada de los españoles 
al continente, en donde se podía apreciar a los invasores que llevaban 
botas y espadas. Los espíritus buenos, están siempre descalzos, acom-
pañados de alguna representación de la naturaleza, pájaros, árboles, 
plantas, entre otros elementos, así representan a los habitantes de Me-
soamérica (MNCP, 1987: 46).

La producción del papel artesanal, ha creado problemas de con-
taminación y degradación de recursos naturales en la comunidad, 
como el bosque, el río, el suelo, etc., debido a la extracción irracional 
de la corteza del árbol. El aumento en su demanda, ha llevado a los 
productores a acelerar su elaboración, usando sustancias químicas 
como el cloro y sosa cáustica. La manufactura del papel amate rea-
lizada por familias de artesanos, permite observar la forma en que 
el proceso de producción se va transformando con el propósito de 
satisfacer una mayor demanda del mercado de artesanías. Por esas 
razones, el objetivo de la investigación es analizar la producción de 
papel amate para identificar su problemática y proponer soluciones 
hacia un desarrollo local sustentable.

2 Desarrollo sustentable

El término desarrollo sustentable por primera vez se utiliza en el in-
forme Brundtland (WCED, 1987: 59), y plantea la posibilidad de obte-
ner un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y 
expansión de la base de recursos ambientales (Villavicencio, 2011). Es 
definido como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones 
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para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987: 62).
Con el objeto de comprometer a los países a dar solución a las pro-

blemáticas ambientales globales, se realiza la Cumbre de Río en el año 
1992. Se consolidan dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre 
Diversidad Biológica. En esta Cumbre, más de 172 jefes de Estado 
firmaron la Declaración de Río y adoptaron la Agenda 21 (CEPAL, 
2003: 14). Después, se firma el Protocolo de Kioto en el año 1997, 
por 37 países industrializados y la Unión Europea, quienes acuerdan 
reducir sus emisiones de dióxido de carbono en una media de 5%, 
calculado con base en los niveles existentes en 1990, para lograr esta 
reducción entre 2008 y 2012.

Diez años después, en Johannesburgo (2002), se realiza la cumbre 
mundial con el propósito de avanzar en la ejecución de la Agenda 21. 
Más tarde, en el 2009, Copenhague realiza la Cumbre sobre Cambio 
Climático, se hace un balance de los compromisos adquiridos en Kio-
to, proponiendo nuevas estrategias para la reducción y adaptación al 
Cambio Climático. Está es considerada un fracaso por varios analis-
tas y gobernantes, ya que los países que emiten mayor contaminación 
(EE. UU y China) continúan sin comprometerse con lo acordado en 
dicho tratado (ONU, 2002).

La  Cumbre  Mundial  realizada  en  el  2005,  enmarca  tres compo-
nentes del desarrollo sustentable (económico, social y medio ambien-
te), como “pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente” 
(ONU, 2005: 72). De 2008 a 2011, surgieron una serie de reuniones 
y consultas para evaluar oportunidades y desafíos que entraña el 
desarrollo sostenible, así como para establecer prioridades, iniciati-
vas y compromisos necesarios para alcanzar este desarrollo. En este 
periodo, una de las conferencias más importantes fue la de Río+20, 
para renovar el compromiso político sobre el desarrollo sustentable 
y abordar los nuevos desafíos. Entre ellos, se inscribe la necesidad 
de erradicar la pobreza en el mundo con la protección del ambiente, 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas 
(DAES, 2016: 115).

En París, Francia, en el año 2015, se efectuó la 21ª Cumbre de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), centrada en el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 40% en 2030 y 60% en 2040 (respecto a 1990), además de limitar el 
aumento de la temperatura global por debajo de los 2º C. El Acuerdo 
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no será vinculante para sus Estados miembros, hasta que 55 países 
que produzcan más del 55% de los gases de efecto invernadero del 
mundo hayan ratificado el Acuerdo. Hay dudas sobre su ratificación 
por algunos países relevantes, como Estados Unidos. Cada país que 
ratifique el acuerdo establecerá necesariamente un objetivo de reduc-
ción de emisiones, pero la cantidad será voluntaria (ONU, 2015: 27).

Ante esto, está el gran desafío de salvaguardar la viabilidad de un 
nuevo desarrollo para garantizar el futuro de las nuevas generacio-
nes.  Esencialmente,  porque  el  actual,  se  refleja  en aspectos de 
gobernabilidad, así como en asuntos de carácter institucional, tecno-
científico, socioeconómico, demográfico, cultural y ambiental (Arias, 
2011: 107).

3. Conflictos por aprovechamiento local de recursos naturales

La existencia de conflictos de conservación es un supuesto válido 
para cualquier tipo de aprovechamiento de recursos naturales (Re-
dpath et al, 2013: 105). Las labores de conservación suponen restric-
ciones en el acceso de las poblaciones a los recursos, en sus derechos 
tradicionales y prácticas culturales ancestrales (Robinson, 2011).

Una solución para combatir la amenaza que representa la pérdida 
de biodiversidad, ha sido la creación de áreas protegidas (Bawa et al. 
2011: 87; Barnosky et al, 2013: 109). No obstante, las iniciativas de 
conservación pueden tener efectos negativos para las poblaciones lo-
cales (Miller et al, 2012: 102).

Es importante afrontar los problemas que surgen de los impactos 
sobre la biodiversidad, particularmente cuanto se generan a raíz de 
formas de vida locales y estrategias de subsistencia (Young et al, 2013: 
42). Estos conflictos, pueden surgir entorno a la producción de papel 
amate, puesto que en la comunidad está en peligro de extinción las 
diferentes especies –Ficus spp- del árbol de jonote. En la actualidad, 
los artesanos se ven obligados a comprar las fibras de jonote en di-
versas localidades y municipios. Ante tal necesidad, ellos no pueden 
controlar la calidad y precio de las fibras. Esta situación, refleja que 
la emergencia y el manejo de los conflictos, están influenciados por 
contextos socioeconómicos.

Por eso, antes que surjan problemas graves, es necesario generar 
estrategias de manejo de conflictos que requieren un enfoque inter-
disciplinario, construido por la experiencia de profesionales, científi-
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cos naturales, sociales y actores locales (FAO, 2001: 4).
Si la pérdida de biodiversidad y la fragmentación del hábitat no se 

atiende, es posible que afectaran las diferentes formas de aprovecha-
miento y manejo de este recurso, tanto de los actores locales como 
de los externos. Algunas vías de regulación para un mejor aprove-
chamiento de sus recursos serían, los acuerdos locales en función a 
su utilidad, el marco legal aplicable al uso del recurso de interés y 
programas de manejo y conservación.

El desafío es conciliar las formas de aprovechamiento de recursos 
naturales establecidas en los instrumentos de gestión ambiental  con 
los intereses de la población local, con el propósito de lograr un uso 
sustentable y continuar conservando esta tradición ancestral.

4. Materiales y métodos

San Pablito pertenece al municipio de Pahuatlán, ubicado en la Sierra 
Norte del estado de Puebla. Su altitud se encuentra entre 1 180 y 1 380 
msnm. Los habitantes son bilingües, pertenecen al grupo indígena 
otomí (Hñ ahñ u), hablan esa lengua y español, y por el alto índice 
migratorio hacia Estado Unidos, en algunas familias sus integrantes 
hablan también inglés. Tiene una población de 2 851 habitantes, dis-
tribuidos en 815 familias (INEGI, 2010). Se empleó muestreo simple 
aleatorio, donde el tamaño de muestra fue de 76 familias, con una 
confiabilidad del 95%. (Infante y Zárate, 2005: 67).

Se aplicó un cuestionario con 73 preguntas para el acopio de in-
formación y también se empleó la observación y la observación parti-
cipante, durante los meses de enero a julio de 2015 (Herná ndez, et al. 
2010: 417). El análisis de la producción se realizó con la metodología 
MESMIS (Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidad) según Masera, et al. 
(1999: 5).

La metodología MESMIS es principalmente utilizada para medir 
la sustentabilidad de sistemas agrícolas. Este marco metodológico 
capta la complejidad del manejo de los recursos naturales, permitien-
do derivar indicadores para conocer el comportamiento de los as-
pectos más importantes de un sistema de manejo. También, permite 
monitorear cambios en la calidad de recursos y eficiencia en el uso 
de insumos.

Con base en la evaluación de MESMIS, se proponen modificacio-
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nes para favorecer el estado de sustentabilidad en cada componente 
o factor clave (Masera et al., 1999: 55). Por estas características, se 
adapta esta metodología para analizar el sistema de producción de 
papel amate, considerando 12 indicadores que incluyen las tres di-
mensiones de sustentabilidad (Económica, social y ambiental), orga-
nizados en cinco atributos (Productividad, Estabilidad, Resiliencia, 
Adaptabilidad, Equidad y Autogestión), posteriormente se analizó la 
problemática que tiene la producción de papel amate. Todo ello se 
describe a continuación.

4.1 Adaptación de MESMIS

La principal materia prima empleada para la elaboración del papel 
amate, son las fibras del árbol de jonote,  sin  embargo,  en  la comuni-
dad ya no se cuenta con ella, lo que orilla a los artesanos a comprarla 
fuera de la comunidad. El jonote se adquiere de diversas entidades, 
de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Resaltan las compras  
realizadas  en los municipios de La Ceiba  (Villa Ávila Camacho) y Xi-
cotepec Esta situación, puede desencadenar disputas entre artesanos y 
jonoteros por la calidad y precio de la materia prima.

Algunos materiales para la producción del papel han sido utiliza-
dos desde tiempos prehispánicos, otros adoptados durante las últi-
mas décadas, pero la mayoría se obtiene por medio de intermediarios 
locales y externos en lugares fuera de San Pablito.

El taller de producción, es el patio de la vivienda del artesano. 
Destina un espacio para colocar sobre un anafre el cazo donde se 
cuece la corteza. Después, viene el tratamiento de la corteza, lavado, 
elaboración de hojas de papel amate. La fase de terminado y su diseño 
requieren un área de trabajo al exterior.

Las herramientas básicas son machacadores (piedra volcánica), 
tablas y mesas de madera. Aparte de esos enseres, utilizan productos 
industriales (cloro y sosa cáustica). En la decoración hacen uso de 
anilinas, pintura y pinceles. En los diseños se plasma la naturaleza y 
la cosmovisión indígena, que reflejan diversas cosas: el inframundo, 
el dios del monte, el bosque, etc.

La recolección de corteza, inicia con una serie de cortes en la parte 
baja del árbol para delimitar en secciones (forma de tiras) el contorno 
del tronco, se hace con ayuda del machete. Para desprenderla, se jala 
desde la parte baja del corte inicial hacia la parte superior del árbol. 
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Una vez retirada la corteza del árbol, ésta no vuelve a crecer, pero se 
utiliza el árbol como madera para construcción o se deja en pie como 
productor de oxígeno, los artesanos dan poco valor a esta práctica 
forestal. También, puede ser cortado dejando la base con un metro de 
altura lo que permitirá que retoñe y nuevamente crezca.

4.2 Preparación de la corteza

Para el proceso de preparación de la fibra de corteza, primero nece-
sita estar en remojo de agua durante todo un día (24 horas), después 
inicia el proceso de cocción para reblandecer las tiras.

Las tiras de fibra se colocan en un cazo lleno de agua, tradicio-
nalmente debían de estar tres horas sobre el fuego, se hervía incor-
porando ceniza y agua con cal para ayudar en el proceso de ablandar 
el producto durante 8 a 10 horas. Ahora, al incrementar la demanda 
utilizan sosa cáustica para reducir el tiempo de cocción de ocho a 
tres horas. La fibra ya cocida reposa en el agua del cazo durante una 
semana, conservando sus propiedades y cualidades adhesivas o bien, 
por un mes al aire libre protegida con un plástico.

Figura 1: Fibras de corteza

Fuente: Trabajo de campo, 2015.

Una vez cocida la corteza se vacía en tinas para su lavado. Esta prá 
ctica, se repite de seis a ocho veces, el agua del primer lavado adquiere 
un color negro intenso, este residuo se utiliza como pintura para ela-



Papel amate: tradición y desarrollo  · 23

borar dibujos en papeles ya acabados. Se observa que, los desechos de 
agua depositados en el drenaje, llegan al caudal del río San Marcos, lo 
que ocasiona su contaminación.
4.3 Selección de fibra y elaboración del papel amate

En la producción del papel, las fibras se disponen en una mesa de tra-
bajo para su acondicionamiento, estas deben conservar cierta hume-
dad para elaborar las hojas, si son largas el papel adquiere firmeza y 
es más durable. En el tramado, primero se delimita la hoja colocando 
una tira de fibra sobre el perímetro que deberán cubrir las fibras al 
momento de ser extendidas.

Una vez teniendo el perímetro de la hoja, se comienza el tramado 
colocando tiras de manera horizontal y vertical, hasta hacer un cruce 
de entramados, dejando una separación entre líneas, la cantidad de 
fibra empleada determina el grosor del papel final.

Figura 2: Selección de fibras

Fuente: trabajo de campo, 2015.

Figura 3: Delimitación de la hoja
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Fuente: trabajo de campo, 2015.
Al completar el tramado, comienza el trabajo de extensión por 

medio de aplanado de las fibras usando la piedra volcánica, llamado 
muinto. El artesano al golpear la fibra sobre la mesa de madera, gene-
ra un rítmico golpeteo muy característico en su diseño.

Figura 4: Aplanado de fibras

Fuente: trabajo de campo, 2015

Para el proceso de acabado del papel, se emplea la cara más lisa de 
la piedra, golpeando toda la superficie de la hoja para dar un terminado 
más terso, así va surgiendo la hoja de papel amate. Por último, suave-
mente se frota la hoja con la palma de la mano para adquirir una especie 
de pátina, y concluir el proceso de elaboración de la hoja, la cual se ex-
pondrá al sol sobre la mesa hasta que esté completamente seca.

Figura 5: Acabado del papel y secado
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Fuente: trabajo de campo, 2015.
El tiempo de secado depende del clima y la intensidad del sol, si 

el día es caluroso bastará con una hora para que las hojas estén secas. 
No podrán retirarse de la mesa, solo hasta que estén secas porque 
corre el riesgo de romperse.

En la actualidad, la elaboración de hojas de papel amate no se li-
mita al color natural de la fibra, sino que se han incorporado nuevos 
tonos e incluso colores muy llamativos en la fabricación de la medida 
básica (40 x 60 cm). San Pablito elabora “papel moreno”, que es el 
color natural de la fibra, pero, otras variedades de tonos son el “papel 
pinto”, “papel claro” y otros colores.

El proceso de elaboración del papel amate, desde el momento en 
que se selecciona el árbol hasta terminar la hoja, es una práctica an-
cestral del trabajo familiar artesanal. En donde el conocimiento tra-
dicional heredado, la constante experiencia e innovación de la técni-
ca de producción de cada artesano permite al pueblo de San Pablito, 
Pahuatlán, seguir generando una producción de excelente calidad. 
Con estos propósitos, los artesanos de origen otomí atienden las ne-
cesidades de producción estética de artistas, artesanos y diseñadores 
de México y otras naciones (Estados Unidos, Francia, Japón) hacien-
do de esta tradición milenaria, un acto de supervivencia y adaptación 
de una tradición indígena que se niega a desaparecer. No obstante, la 
inminente tendencia del agotamiento de la materia prima y la degra-
dación de los recursos naturales.

5. Resultados y discusión

De acuerdo a la información obtenida, los encuestados tienen en pro-
medio 31 años laborando papel amate, la familia con mayor tiempo 
de producción le ha dedicado 85 años, la de menor tiempo 3. La ma-
yoría le ha dedicado más de 20 años. Las familias entrevistadas pro-
ducen papel amate en su casa (92%), otras en taller propio (6 %) y un 
pequeño grupo laboral en taller prestado (2%).

La aportación monetaria (ingreso) de las familias de los encuesta-
dos la realizan uno o dos integrantes del núcleo familiar. De los cuales 
el padre es quien realiza la mayor aportación económica (62%), las je-
fas de familia contribuye con 25%; en otras familias algún hijo o tío es 
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quien solventa la mayor parte del gasto familiar. Este ingreso proviene 
de la venta de artesanías, se destina principalmente para alimentación, 
educación y compra de útiles escolares; y el pago de servicios como sa-
lud y luz eléctrica. En el aná lisis de los indicadores de sustentabilidad 
y con relación a las características de producción analizada a través de 
MESMIS, integrando atributos, indicadores y dimensiones, los resul-
tados obtenidos se distribuyen en la gráfica siguiente:

Gráfica 1: Características de Producción

Fuente: investigación directa, 2015.

5.1 Productividad                                                                                     

Es la capacidad del sistema para brindar el nivel requerido de bienes 
y servicios. Tiene por indicadores tres elementos.

Volumen de producción: se reporta una producción promedio de 
67.86 m2 /semana, teniendo una producción mínima de 18m /sema-
na y máxima de 180m2 /semana.

Relación beneficio/costo: al procesar 100 kilos de corteza de jo-
note, materia prima utilizada por semana, se obtienen 150 hojas de 
40x60 cm. Para la cantidad señalada de fibra, el costo implica diversos 
insumos: dos kilos de cal y siete de sosa cáustica, dos cargas de leña 
(40 kilos, 20 cada una), 20 litros de cloro. Además, utilizan otros en-
seres, una tabla para el secado del papel, machacador de piedra vol-
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cánica para aplanar y pinturas artificiales (anilinas). El pago de mano 
de obra reporta el mayor costo (producción familiar, no remunerada, 
el análisis incluye su costo). Sigue la compra de materia prima y ad-
quisición de insumos (varía según el requerimiento). El costo total es 
de $ 2 680.00 pesos. Los beneficios de venta por papel son $1500.00 
pesos, por lo tanto, la relación beneficio/costo es de 0.56, es decir, por 
cada peso invertido recupera 56 centavos. Los datos se obtuvieron 
a través de la encuesta aplicada en los meses de junio-julio de 2016.

Consumo de agua: es el recurso natural más importante usado 
en la producción de papel. La cantidad de agua utilizada por semana 
para ablandar y lavar las fibras varía. Se tiene un consumo mínimo de 
240 y máximo 4 500 litros por día de producción. Si se tiene un pedi-
do mayor de papel, el uso de agua aumenta porque requiere procesar 
más fibras. Se obtuvo la media de litros utilizados por semana que fue 
de 1 191.4 litros, comparado con el valor de consumo per cápita de 
agua de 240 litros diarios, representa un 71% de uso de agua para la 
producción de papel comparado con el uso personal.

5.2 Estabilidad, resiliencia y confiabilidad       
          
Estabilidad, es la propiedad del sistema para mantener un estado de 
equilibrio, dinámico, estable. Es decir, mantener los beneficios en un 
nivel no decreciente a lo largo del tiempo, ya sea en condiciones nor-
males o promedio. Resiliencia, es la capacidad del sistema de retornar 
al estado de equilibrio o mantener el potencial productivo despué s  
de perturbaciones. Confiabilidad,  es  mantener  los beneficios  desea-
dos  en niveles cercanos  al  equilibrio,  ante perturbaciones normales 
del ambiente (Masera et al. 1999: 63).

Prácticas de conservación de recursos naturales: algunos problemas 
importantes que tiene la producción de papel son la deforestación y la 
contaminación del río San Marcos. El primero, causado por la extrac-
ción de fibra del árbol de jonote, se agrava cuando el ritmo de produc-
ción incrementa al aumentar su demanda. Actualmente, esta especie de 
árboles ha desaparecido en la comunidad. El segundo, surge del uso de 
sosa cáustica, para reducir el tiempo de cocción de las fibras y de cloro 
para decolorar las fibras, los residuos de agua con estos contaminantes 
se depositan en el afluente del río. El 82.8% de los artesanos entrevis-
tados, no realizan ninguna labor de conservación, lo cual sería de gran 
importancia para evitar la degradación, bajarían los costos de produc-
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ción, al tener acceso a su principal materia prima. Al reemplazar la sosa 
cáustica por ceniza y utilizar otros productos orgánicos, como pulpa de 
café o cáscara de piña, gastarían menos en esos insumos.

Ética en el manejo de recursos naturales: la ética de la sustentabili-
dad debe llevar a revertir el pensamiento único globalizador y a cues-
tionar sus preceptos (Leff,  2013: 85). El sistema de producción de papel 
amate, involucra diferentes recursos naturales, esencialmente el made-
rable (forestal) e hídrico. Por estas razones, se pregunta a los artesanos 
por el daño ambiental que provoca el uso y extracción de los recursos 
utilizados para elaborar su producto. La sensibilidad  ecológica, mues-
tra que los artesanos (55.2%), tienen cierta preocupación por los daños 
causados al medio ambiente (frecuente empleo de químicos). En la rea-
lización del trabajo de campo (enero a julio de 2015), se observa que 
los artesanos productores de papel amate, no realizan actividades para 
reducir los problemas de contaminación y daño ambiental.

Uso y transmisión de prácticas tradicionales: este indicador mide 
la transmisión empírica del conocimiento técnico-tradicional a fa-
miliares o empleados. Los datos obtenidos se dividen en enseñanza 
a familiares directos (padres a hijos, nietos, sobrinos); y a otras per-
sonas (amigos y empleados). El 86.13 % de los artesanos encuestados 
afirman que solo enseñan o heredan este conocimiento a integrantes 
de su propia familia.

5.3 Atributo adaptabilidad

Es la capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de equili-
brio de producción o continuar brindando beneficios, ante cambios 
de largo plazo en el ambiente. También, considera la capacidad de 
búsqueda activa de nuevas estrategias de producción para mejorar la 
situación (opciones tecnológicas).

Disponibilidad de recursos naturales y humanos: su disminución 
es una de las variables que afectan al proceso productivo del papel 
amate porque incrementa los costos de producción. En su medición, 
se toma la opinión de los artesanos sobre su disponibilidad en la co-
munidad. El resultado obtenido precisa que la disponibilidad de re-
cursos humanos y naturales en la localidad es baja, se expresa con 
un 52.57% de disponibilidad, situación que debilita al sistema para 
lograr un desarrollo sustentable.

Disposición al cambio: se preguntó si adoptaría alguna innova-
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ción tecnológica para aumentar la producción de papel amate: 66.7% 
reportan resistencia a tecnificar o cambiar la forma de producir, opi-
nión expresada en defensa de su técnica de producción tradicional y 
transmisión de saberes como lo han venido haciendo desde década 
atrás. El 33.3% afirman interés en utilizar maquinaria para incremen-
tar la producción y reducir horas de trabajo.

5.4 Equidad

Significa distribuir de manera justa, tanto intra como intergeneracio-
nal beneficios y costes relacionados con el manejo de los recursos. 
Contempla los siguientes indicadores (Masera et al. 1999: 66).

Principal actividad económica generadora de ingresos: de acuer-
do con las respuestas obtenidas de la encuesta aplicada, el ingreso 
obtenido en la unidad doméstica familiar es por la venta de papel 
amate (89%). Por ello, se considera importante conservar y transmitir 
la tradición de elaborar el papel; otras labores realizadas para obtener 
recursos son la agricultura (8%) y las remesas (3%) enviadas por fa-
miliares residentes en EE.UU.

Intermediarios: el 66.7% de los encuestados, afirman que abun-
dan en la localidad, principalmente en la compra de papel, propician 
el bajo precio ofrecido al artesano, que cuenta con su producció n 
familiar y carece de recursos necesarios para salir a los mercados a 
ofrecer su propia mercancía. Manifiestan aceptar un bajo precio por 
la necesidad de obtener liquidez.

5.5 Atributo autogestión

Significa que el sistema debe regular y controlar sus interacciones con 
el exterior. Considera los procesos de organización y mecanismos del 
sistema socioambiental para definir endógenamente sus objetivos, 
prioridades, identidad y valores.

Dependencia de insumos externos: un alto grado de dependencia 
es uno de los factores que más debilitan la producción para lograr una 
sustentabilidad. Los resultados obtenidos muestran una alta depen-
dencia de insumos externos (63.2%).

Organización comunitaria: el 75.86% de los artesanos encuesta-
dos indican que existe escasa organización comunitaria para la pro-
ducción y comercialización de papel amate, lo que les afecta en su 
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ingresos y costos de producción principalmente.
Analizados los indicadores se tiene que al sistema de produc-

ción lo fortalecen dos indicadores: principal actividad generadora 
de ingresos (89.0%) y el uso y transmisión de prácticas tradicionales 
(86.13%). De igual manera, la conservación de recursos naturales, el 
alto consumo de agua y la escasa organización comunitaria son in-
dicadores que debilitan al sistema de producción para alcanzar un 
desarrollo local sustentable.

Los resultados del análisis obtenido de la producción de acuerdo a 
las tres dimensiones de la sustentabilidad, muestran que la dimensión 
ambiental es la menos fortalecida por falta de ética, conservación y 
manejo de recursos naturales. Así también, el alto manejo de agua y la 
dependencia de insumos externos. En contraste, la dimensión econó 
mica tiende a fortalecer al sistema de producción por el alto volumen 
de producción, la rentabilidad de la actividad y por ser la principal 
actividad generadora de ingresos para la familia de artesanos.

Los indicadores sociales indican que esta dimensión está en nivel 
medio de sustentabilidad, principalmente por la alta transmisión del 
conocimiento técnico tradicional y resistencia al cambio para con-
servar su práctica artesanal. No obstante, existe poca organización 
comunitaria, reduce la distribución de beneficios para la localidad. 
Esta situación, se agrava por alta presencia de intermediarios que aca-
paran la producción, afectando a los actores y procesos para lograr un 
desarrollo local sustentable.

Conclusiones

El papel amate en época prehispánica se utilizó como producto tri-
butario dadas sus diversas aplicaciones, entre ellas la elaboració n de 
vestimenta civil y ceremonial, la producció n de cordelerıa, su aplica-
ción en una gran variedad de usos rituales y al constituir el soporte 
pictográfico de códices prehispánicos. Su elaboració n se ha sostenido 
a través del tiempo entre los otomıés de la Sierra Norte de Puebla.

San Pablito Pahuatlán es una comunidad otomí que sobrevive 
bajo difíciles condiciones geográficas y económicas, pero que ha lo-
grado conservar la fabricación del papel amate, principal fuente de 
ingresos. La creciente demanda del papel artesanal ha generado la 
escasez de su materia prima, llevando a disminuir su producción.

La explotación desmedida y la falta de políticas de conservación han 
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acabado con muchos de los árboles que anteriormente se utilizaban para 
la extracción de la corteza y su explotación se ha extendido a sitios aleja-
dos de San Pablito, teniendo que conseguirla en otros estados cercanos.

El sistema de producción de papel amate tiene varios indicadores, 
principalmente ambientales que no favorecen la sustentabilidad, sin em-
bargo, al constituirse como la principal actividad económica y la trans-
misión de conocimientos ancestrales, continúa su producción, lo que 
han hecho que el sistema se mantenga aún con un nivel bajo de susten-
tabilidad.

A partir de esto surgen algunas recomendaciones:
• Son necesarios proyectos de conservación ambiental para te-

ner acceso a materia prima en la propia comunidad.
• Se requiere fomentar el uso de sustitutos orgánicos para evi-

tar la utilización de químicos.
• Acabar con los intermediarios a través de la organización y 

comercialización que beneficien de forma general a todos los 
artesanos.

• Promover el establecimiento de viveros para sembrar árboles 
de jonote y programas ambientales de manejo de desechos y 
residuos.
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cadenas globales de valor y  
denominación de origen mezcal en oaxaca
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Resumen

La Denominación de Origen Mezcal (DOM), protección otorgada a 
la bebida alcohólica del mismo nombre, cuenta ya con 21 años de 
vida, colocándose como la segunda en antigüedad en México. El te-
rritorio protegido consta de 963 municipios dentro de nueve estados 
del país, representando un 16% de la superficie nacional.

En las últimas décadas, esta bebida, considerada como el produc-
to de un proceso totalmente artesanal, ha tenido un “boom” en pro-
ducción, comercialización y consumo a nivel nacional e internacio-
nal, la actividad también es de gran importancia en cuestiones econó 
micas, culturales (saber transmitido de generación en generación) y 
ecológicas (diversidad de agaves silvestres y cultivados) dentro de las 
comunidades productoras.

El estado de Oaxaca ubicado al sureste del país, ha destacado 
como principal productor de mezcal a nivel nacional con el 97.3% de 
la producció n total (CRM, 2016); cuenta con una vasta biodiversidad 
de agaves (Vera, 2005: 18); es sede del Consejo Regulador del Mezcal 
(CRM) y es el segundo estado más pobre del país con una tasa de 
pobreza de 66.8% de su población total (INEGI, 2016).

El presente trabajo, basado en una consulta de documentos e in-
formación estadística y trabajo de campo, se centra en el análisis de la  
DOM en Oaxaca, principalmente  en 16  municipios  de  las regiones 
socio-culturales Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur, siguiendo la 
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metodología de Cadenas Globales de Valor (CGV), con el objetivo 
de identificar las principales contradicciones y problemáticas en su 
funcionamiento.

1. Indicaciones Geográficas y Cadenas Globales de Valor

Actualmente existen en todo el mundo unas 10 000 Indicaciones Geo-
gráficas (IG), el 90% proviene de los 30 principales países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y el 10% de países en desarrollo. En el cuadro 1 se presenta 
el número de IG en el mundo categorizadas por países, observándose 
que la lista es liderada por la Unión Europea.

Cuadro 1. Número de Indicaciones Geográficas en el mundo

Países Total
Unión Europea 6021
Estados Unidos  910
Suiza 682
Nueva Zelanda  600
Australia 427
China  403
Federación de Rusia 223
Sudáfrica  174
Canadá 109
Turquía  107
Chile 82
India 45
Camboya 36
Ex Réplubica Yugoslava de Macedonia 25
Cuba 19
Japón 16
México 15
Marruecos 16
Tailandia 10
Georgia 10

Fuente: Elaboración propia a partir de (Giovannucci et al., 2009: 12).
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Siguiendo a Giovannucci et al., (2009: 1-23) las IG pueden existir 
como forma integral de desarrollo del medio rural; aumentando y 
mejorando la calidad del empleo; abarcando positivamente la com-
petitividad económica, la equidad de las partes interesadas, la ad-
ministración ambiental y el valor sociocultural, pero, por otro lado, 
también puede ocurrir que las IG no se establezcan fácilmente y que 
su éxito demore décadas e incluso pueden ser perjudiciales para las 
comunidades.

Actualmente, México cuenta con 15 Denominaciones de Origen 
(DO) (5 bebidas alcohólicas, 7 alimentos y 3 artesanías), una DO es 
un tipo especial de IG, que requiere un vıń culo estrecho entre el pro-
ducto y su lugar de origen, siendo la calidad o las características del 
producto exclusivas o esencialmente consecuencia de su origen geo-
grá fico. Esto significa que las materias primas y el proceso de elabo-
ració n deben de proceder del lugar de origen (OMPI, 2007).

Una estrategia de análisis de las DO es mediante la metodología 
de Cadenas Globales de Valor (CGV), pues permite estudiar los pro-
cesos de producción, comercialización y consumo, vinculando el ni-
vel político, institucional y regulatorio en el que operan las redes de 
comercialización, así como su comportamiento en diferentes escalas 
de análisis (Bowen, 2010: 215).

La primera propuesta metodológica de las CGV, gobernanza por 
manejo, categoriza a las cadenas en aquellas dirigidas por el compra-
dor (buyer-driven) y las dirigidas por el productor (producer-driven) 
(Gereffi, 1994: 97) tras el análisis de 4 dimensiones: entrada-salida, 
cobertura geográfica, gobernanza y marco institucional.

En la segunda propuesta, gobernanza por coordinación, se ofrece 
una nueva tipología de análisis mediante cinco categorías: mercado, 
modular, relacional, cautiva y jerarquía. Estas estructuras son medi-
das y determinadas por la complejidad de las transacciones entre los 
actores de la cadena, la codificación de la información y el nivel de 
capacidad de los proveedores (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).

En una tercera propuesta, gobernanza por normalización, se argu-
menta que el control entre empresas puede llevarse acabo a partir  de 
la imposición de ciertas normatividades,  reglas, estándares o conven-
ciones sobre los métodos de producción y procesamiento. Se enfatiza 
en la dimensión institucional, particularizándose sobre la relevancia 
de los estándares y las implicaciones sobre la gobernanza (Gibbon, 
Bair y Ponte, 2008). Así se conforma un conjunto de 8 categorías de 
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convenciones: domésticas, opinión, cívicas, mercado, industriales, 
inspiracional, verdes y financieras (Pérez y Velá zquez, 2015: 31). En 
el siguiente cuadro 2, se presenta de forma sintetizada la metodología 
con las tres propuestas, mismas que no son excluyentes entre sí, si no 
complementarias.

Cuadro 2. Metodología Cadenas Globales de Valor

Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas metodoló gicas de CGV.

2. Mezcal en Oaxaca

La palabra Mezcal, etimológicamente, viene de la palabra de origen 
náhuatl mexcalli, compuesta por metl (maguey) e ixcalli (cocido). 
Desde tiempos prehispánicos a la fecha, se refieren a un dulce y ju-
goso trozo de quiote o piña de maguey cocido, así también, se usa 
para referirse a la planta misma, viva en el campo, cosechada y cocida 
(Larson y Aguirre, 2015: 157-158) y de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-070-SFCI-1994 se define como bebida alcohólica re-
gional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados 
directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas ma-
duras de los agaves mezcaleros, previamente hidrolizadas o cocidas, y 
sometidas a fermentación alcohólica.

El estado de Oaxaca se encuentra localizado al sureste de la Repú 
blica Mexicana, representa el 4.8% de la superficie total nacional y 
está compuesto por 570 municipios. En su territorio conviven 18 gru-
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pos étnicos de los 65 que hay en México, convirtiéndose en la entidad 
con mayor diversidad étnica y lingüística en México (GEO, 2010-
2016). Asimismo, es el segundo estado más pobre del país con una 
tasa de pobreza de 66.8% de su población total (INEGI, 2016) y su 
grado de marginación es muy alto (CONAPO, 2010).

En Oaxaca, la elaboración de Mezcal inicia con los primeros pobla-
dores españoles, que se situaron principalmente en la Cañada Quiato-
ni-Narro, distritos de Yautepec, Tlacolula, Ocotlán, Miahuatlán, Ejutla 
y Sola de Vega, utilizando alambiques de cobre bajo el control de los 
hacendados. Los antiguos oaxaqueños asimilaron el proceso de pro-
ducción y, al no contar con los instrumentos y herramientas emplea-
das por los españoles, adaptaron ollas superpuestas y otros elementos 
que la naturaleza les prodigaba.

La tradición y cultura que rodea a esta bebida en el estado es úni-
ca, jugando un papel principal en reuniones familiares, fiestas patro-
nales y celebraciones. Es posible encontrarlo en innumerables comu-
nidades, cada una con elementos propios, en suelo, clima y formas 
de producción. De aquí que surja un gusto histórico en cada región, 
refiriéndose a la construcción colectiva de los gustos regionales a tra-
vés del tiempo, que genera reglas de cómo deben de saber y oler los 
mezcales, como deben de elaborarse y cuá les son las pruebas de ca-
lidad a que deben de someterse, para que, en su lugar de origen, sean 
considerados legítimos, buenos y sabrosos (Pérez, s.f.).

Cabe mencionar que, al agave o maguey, materia prima del Mez-
cal, se le han dado diversos usos: calzado, papel, medicina, instrumento 
agrícola, desde antes de la llegada de los españoles, llegando a ser con-
siderado como una deidad a la altura del maíz y del frijol. Actualmente 
se reconoce que la explotación de maguey o agave, es un componente 
fundamental en la economía campesina. De un total de 149 localidades 
ubicadas en 9 distritos de los Valles Centrales y parte de la Sierra Sur, 
alrededor de 25 mil familias (48%) dependen directamente o indirecta-
mente del cultivo de agave: 19 500 en la elaboración del mezcal, 3 180 en 
la elaboración de ixtle y jarcias; 1 500 como intermediarios, transpor-
tistas y comercializadores y 850 en el envasado (Sánchez, 2005: 21-38).

3. Análisis de las Cadenas Globales de Valor del Mezcal

El análisis por medio de la metodología, en un primer momento se 
llevará a cabo a través de las cuatro dimensiones básicas propuesta  
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desde el primer enfoque de CGV: cobertura geográfica, estructura 
de entrada-salida donde se describe el proceso de transformación de 
las materias primas al producto final, estructura de gobernanza que 
explica cómo el valor añadido es controlado y el contexto o marco 
institucional, lo anterior nos ayudará a entender el contexto general 
de la cadena de comercialización. Dado que los enfoques no son ex-
cluyentes entre sí, sino que se complementan, el análisis de los tres 
enfoques irá a la par de las cuatro dimensiones básicas.

3.1 Cobertura geográfica

Identificar y localizar las regiones mezcaleras en Oaxaca no ha sido 
un trabajo fácil, la recolección de datos se ha integrado y formado a 
través de diversas fuentes estadísticas. De acuerdo a datos del SIAP 
(2014) y DENUE (2014), en la figura 1 se presentan los primeros dos 
eslabones de la cadena de comercialización del Mezcal, productores 
de maguey y productores de mezcal, con ello se puede apreciar la 
cobertura geográfica de dichas actividades.

Figura 1. Productores de maguey y mezcal de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2014) y DENUE (2014).
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Siguiendo la información anterior y complementando con las vi-
sitas de campo realizadas a 16 municipios de las regiones socio-cultu-
rales Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur, se resalta que las regiones 
se diferencian en materia prima, herramientas, métodos para la ela-
boración de Mezcal, organización de los actores, participación dentro 
de la cadena de comercialización, condiciones socioeconómicas de 
los productores, etc. En la figura 2, se presenta la cobertura geográfica 
de los dos primeros eslabones de la cadena de comercialización del 
Mezcal y los municipios donde se realizaron las visitas de campo, y en 
el cuadro 3 las características de cada una de las regiones en cuestión, 
como su participación dentro de la cadena de comercialización, la 
materia prima, tipo de destilación y grado de marginación.

Figura 2. Cobertura geográfica de la producción de Mezcal y visitas de campo
Regiones mezcaleras Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP 
 (2014), DENUE (2014) e investigación de campo.
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Cuadro 3. Particularidades de regiones mezcaleras Oaxaca

Clave del 
municipio Municipio

Región 
socio- cul-

tural

Participación en 
la Cadena de Co-

mercialización

Materia 
Prima Destilación

Grado de 
Margina-

ción

20409
Santa 

María del 
Tule

Valles 
Centrales

Comercio y 
turismo

- 
-

Muy bajo

20553
Tlalix-
tac de 

Cabrera

Valles 
Centrales

Pequeños comer-
cios

- - Medio

20067
Oaxaca de 

Juarez
Valles 

Centrales
Comercio, turis-
mo, restaurantes

- 
-

Muy bajo

20546
Teotitlán 
del Valle

Valles 
Centrales

Pequeños pro-
ductores mezcal 

y palenques 
turisticos

Princi-
palmente 
espadin

Alambique 
de cobre

Alto

20226
San 

Lorenzo 
Albarra-

das

Valles 
Centrales

Pequeños 
productores mar-
ginados mezcal y 
agave, excluidos, 
comercio local

Espadin, 
Alam-
bique 

tobala 
 
de cobre

Alto

20475

Santiago 
Matatlán

Valles 
Centrales

Pequeños 
productores y 
proveedores 
de mezcal a 

comercializa-
dores, grandes 

monocultivos de 
agave espadin, 

palenques turis-
ticos, industrias, 

expendios y 
restaurantes

Princi-
plamente 
espadin

Alambique 
de cobre

Muy alto

20131
San 

Dionisio 
Ocotepec

Valles 
centrales

Pequeños 
productores y 

proveedores de 
mezcal a comer-

cializadores

Princi-
palmente 

Alam-
bique 

espadin 
de cobre

Alto

20112
San 

Baltazar 
Chichica-

pam

Valles 
Centrales

Proveedores de 
mezcal a comer-

cialziadores

Princi-
palmente 
espadin

Alambique 
de cobre

Alto
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20368
Santa 

Catarina 
Minas

Valles 
Centrales Productores de 

mezcal

Variado 
Ollas de Medio

20551
Tlacolula 
de Mata-

moros

Valles 
Centrales

Envasadores Espadin - Medio

20194
San Juan 
del Río

Valles 
centrales

Proveedores de 
mezcal a comer-

cializadores

Espadin 
Alambi-
que de 
cobre

Medio

20298
San Pablo 
Villa de 

Mitla

Valles 
Centrales

Pequeños pro-
ductores, palen-
ques turisticos, 

comercio

Espadin Alambique 
de cobre

Medio

20277
Villa Sola 
de Vega

Sierra Sur Pequeños 
productores 

mezcal,proveedo-
res comercializa-

dores

Tobala 
Olla de 
barro

Muy Alto

20235
San Luis 
Amatlán

Sierra Sur Pequeños 
productores 

que entregan a 
comercializador, 
homogeneiza el 

producto.

Espadin Alambique 
de cobre

Muy Alto

20329
San Pedro 

Teoaza-
coalco

Mixteca Pequeños pro-
ductores de mez-
cal, proveedores 
a comercializa-

dores

Variado 
Olla de 
barro

Muy Alto

20274
San 

Miguel 
Piedras

Mixteca Pequeños pro-
ductores de mez-
cal, proveedores 
a comercializa-

dores

Variado Olla de 
barro

Muy Alto

Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo.

3.2 Entrada y salida    
                                                           
Dentro de la cadena de comercialización de la producción de mez-
cal, participan  cinco actores principales: viveristas, productores de 
agave, productor de mezcal, envasador y/o comercializador y el con-
sumidor  final. Alrededor  de ellos, se encuentran los acaparadores, 
que son personas de otras entidades o regiones, en muchas ocasiones 
tequileros, que por un déficit en la cantidad de agave  buscan  com-
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pletarla  con  otras  especies. Otros actores importantes son el  Comité  
Sistema Producto Maguey Mezcal; también se encuentra el Consejo 
Regulador del Mezcal (CRM), los Gobiernos Estatales y Federal, las 
instituciones de investigación y el Instituto Mexicano de la Propie 
dad Industrial (IMPI).

De forma general, se presenta en la figura 3 la cadena de comer-
cialización de Mezcal. Se debe de tener en cuenta que las relaciones 
entre los eslabones, en vastas ocasiones, dependen del lugar, caracte-
rísticas locales e históricas.

Figura 3. Cadena de comercialización de las regiones mezcaleras de Oaxaca

Fuente: Elaboración propia a partir de UACH (2014)
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Estructura de gobernanza
De acuerdo a los tres enfoques presentados de CGV, en el siguiente 
cuadro 4 se observa el análisis de gobernanza, encontrándose clasifi-
cado por municipio, región socio-cultural, categorización de acuerdo 
a la gobernanza y actores dominantes.

Cuadro 4. Análisis de gobernanza en regiones mezcaleras de Oaxaca

Municipio
Región socio-cul-

tural

Gobernan-
za primer 
enfoque

Gobernan-
za segundo 

enfoque

Gobernanz 
a tercer 
enfoque

Actores 
 dominantes

Santa María 
del Tule

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Industriales

Tlalixtac de 
Cabrera

Valles Centrales Comprador Mercado Mercado Comerciali-
zadores

Oaxaca de 
Juarez

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Industriales

Teotitlán del 
Valle

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Industriales

San Lorenzo 
Albarradas

Valles Centrales Comprador Mercado Mercado Comerciali-
zadores

Santiago 
Matatlán

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Industriales

San 
Dionisio 
Ocotepec

Valles centrales Comprador Mercado Industrial Comerciali-
zadores

San Baltazar 
Chichica-

pam

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Comerciali-
zadores

Santa Cata-
rina Minas Valles Centrales Productor Cautiva

Doméstica 
Verde

Productor 

Tlacolula de 
Matamoros

Valles Centrales Comprador Mercado Indsutrial Industriales

San Juan del 
Río

Valles centrales Comprador Mercado Industrial Comerciali-
zadores

San Pablo 
Villa de 

Mitla

Valles Centrales Comprador Mercado Industrial Industriales

Villa Sola de 
Vega

Sierra Sur Comprador Mercado Mercado Comerciali-
zadores

San Luis 
Amatlán

Sierra Sur Comprador Mercado Industrial Comerciali-
zadores
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San Pedro 
Teoaza-
coalco

Mixteca Comprador Mercado Mercado Comerciali-
zadores

San Miguel 
Piedras

Mixteca Comprador Mercado Mercado Comerciali-
zadores

Fuente: Elaboració n propia con base en la metodología   de CGV

Como resumen se tiene que, de acuerdo al primer enfoque de go-
bernanza, 15 municipios comparten una gobernanza dirigida por el 
comprador, el control lo ejerce la parte final de la cadena capturan-
do el mayor valor agregado, así como condiciones y precios donde 
sus actores dominantes son los industriales y comercializadores. Por 
otra parte, un solo municipio presenta una gobernanza dirigida por 
el productor de mezcal, donde la empresa familiar participa a lo largo 
de toda la cadena.5

Siguiendo el segundo enfoque, 15 municipios poseen un tipo de 
gobernanza de mercado donde los pequeños productores-destilado-
res venden su producto al mejor postor en cuestión de precio, cuen-
tan con una capacidad de negociación muy baja y los envasadores re-
venden el producto a precios más altos, al contrario de un municipio 
que presenta una gobernanza cautiva donde el productor de mezcal 
coordina varias etapas de la cadena de comercialización.

De acuerdo al tercer enfoque, nueve municipios presentan una 
gobernanza de mercado donde el actor dominante es el comerciali-
zador y las transacciones son simples, es decir, el envasador y comer-
cializador llegan a sus proveedores de mezcal, se llega a un acuerdo 
en precio, se intercambia el producto y termina la relación. Los seis 
municipios restantes presentan una gobernanza de tipo industrial, 
donde la característica principal es la inclusión de elementos técnicos 
para evaluar el producto intercambiado siendo acorde a las normas 
que actualmente regulan la calidad del mezcal. Cabe resaltar que este 
tipo de gobernanza es dirigida por las actuales convenciones indus-
triales que son verificadas por el Consejo Regulador del Mezcal.

Por último un solo municipio presenta un tipo de gobernanza 
doméstica y verde, siendo un elemento importante la confianza exis-
tente entre los actores, las relaciones a largo plazo y la presencia de la 
certificación orgánica.

5. Se aclara que existen varios casos de estudio de este tipo de gobernanza, pero son 
poco comunes, en el trabajo se intenta presentar un panorama general del estado
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3.4. Marco Institucional

El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario de la proteccio n a 
la Denominación de Origen Mezcal (DOM), solicitada en un princi-
pio por la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal con el objetivo 
de procurar el mejoramiento de la industria productora de agave y 
destilación de la bebida alcohólica denominada “Mezcal”, así como 
elevar el nivel social y económico de la población dedicada al apro-
vechamiento de la materia prima, producción, comercialización y 
distribución del “Mezcal” (DOF, 1994:29). Además, para lograr com-
petitividad internacional con signos distintivos para la identificación 
del producto (IMPI, 1994).

La Norma Oficial Mexicana para la DOM que establece las carac-
terísticas que debe de cumplir el producto protegido, en este caso el 
Mezcal, es la NOM-070-SFCI-1994,6 misma que fue elaborada por 
dependencias de gobierno, asociaciones mezcaleras y magueyeras, 
empresas, tequileras, estadounidenses, vinícolas, e industriales. Sus 
principales características y modificaciones se presentan en el cuadro 
5, en la figura 4 se tiene el territorio protegido.

Cuadro 5. Características de la DOM y modificaciones

Año Norma 
Regulatoria

Caracteristicas del 
producto

Territorio protegido y 
numero de municipios 

(NM)

28/11/1994 NOM-070-
SFCI-1994

Cinco especies de agave 
más otras dentro de DO. 

Mezcal Tipo  I: 100% 
agave, Mezcal Tipo II: 
adición de 20% otros 
azúcares, añejo, joven 
y reposado. Prohibida 
exportación a granel.

Guerrero, Oaxaca, Du-
rango, San Luis Potosi y 

Zacatecas, particularmen-
te la “Región del Mezcal” 

en Oaxaca. NM:806

6. La NOM-070-SFCI-1994 estuvo vigente hasta el 22 de febrero de 2017 siendo can-
celada y reemplazada por la NOM-070-SFCI-2016 el 23 de febrero de 2017, dado que 
el aná lisis de la ú ltima en menció n está en proceso, en el trabajo se presenta hasta 
la primera. 
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29/11/2001
NOM-070-
SFCI- 1994 Sin modificaciones Inclusión de 1 municipio 

de Guanajuato. NM:807

03/03/2003 NOM-070-
SFCI- 1994

Sin modificaciones Inclusión de 11 muni-
cipios de Tamaulipas. 

NM:819

22/11/2012 NOM-070-
SFCI- 1994

Sin modificaciones Inclusión de 28 muni-
cipios de Michoacán, 

compartiendo territorio 
con DO Tequila. NM:847

02/10/2015      
 

NOM-070-
SFCI-
1994

Sin modificaciones Inclusión de 1 municipio 
de Guanajuato. NM:848

24/12/2015 NOM-070-
SFCI- 1994

Sin modificaciones Inclusión 115 municipios 
de Puebla. NM: 963

Fuente: Elaboración propia a partir de declaratoria y modificaciones de DOM.

La NOM-070-SFCI-1994 estuvo vigente hasta el 22 de febrero de 
2017 siendo cancelada y reemplazada por la NOM-070-SFCI-2016 el 
23 de febrero de 2017, dado que el aná lisis de la ú ltima en mención 
está en proceso, en el trabajo se presenta hasta la primera.

Figura 4. Territorio protegido Denominación de Origen Mezcal

Fuente: Elaboración propia a partir de declaratoria DOM.
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En la NOM-070-SFCI-1994, como se observa en el cuadro 4, se 
señala que la protección abarca 9 estados del país, así como se enfatiza 
la llamada “Región del Mezcal” misma que se encuentra fragmenta-
da, es de poca representación estatal y a través del tiempo ha ido con-
centrando la mayor cantidad de recursos y apoyos gubernamentales.

Así tenemos que los principales cambios o modificaciones que ha 
tenido la Norma son en relación a su extensión territorial, de 807 
municipios incrementó a 963 y representa el 16% de la superficie total 
nacional. En materia de las características del producto y su elabora-
ción no ha tenido cambios, a pesar de la existencia de dos propuestas 
de modificación, 2014 y 2015, que han intentado cambiar las carac-
terísticas de la bebida y su forma de elaboración plasmadas en las 
normas para así acercarse a la producción de mezcales tradicionales.

Por otro lado, el pasado 25 de noviembre de 2015, se dio una pro-
puesta por parte de la Secretaria de Economía llamado Proyecto de Nor-
ma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015 (Dictamen, 2016), y 
abordando en particular los destilados de agave, se pretende imponer 
el nombre genérico de “Komil” (Ocampo, 2016) que no tiene ningún 
vínculo histórico, lingüıśtico, antropológico o social relacionado con los 
destilados de agave (mezcal), prohibiendo así el uso de la palabra “Agave” 
o “Maguey” a todos los productores que estén fuera de la DO tequila o 
mezcal. Si recordamos, la producción de mezcal se lleva a cabo en 26 
estados del país, en consecuencia, sería una medida más de exclusión y 
despojo a la cultura centenaria de las comunidades, del patrimonio cul-
tural, del lenguaje y la gastronomía  mexicana (Mezonte, 2016).

4. Principales contradicciones y problemáticas en la DOM

Después de más de dos décadas en que se estableció la DOM, en par-
ticular en el estado de Oaxaca, los efectos han sido diferentes en cada 
una de las regiones, aunque en general se sigue una tendencia donde 
los actores dominantes se ubican en los últimos eslabones de la cade-
na de comercialización con una mejor posición, es decir una gober-
nanza dirigida por compradores, envasadores y comercializadores.

Estos actores dominantes han aprovechado el “boom” y creciente 
“moda” en el consumo de la bebida y dado que existe: información 
asimétrica y poco confiable entre los eslabones principales de la ca-
dena de comercialización, productores-destiladores de mezcal y con-
sumidores finales; información básica en el envasado; un consumo 
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irresponsable, presión por mezcales de agaves silvestres debido a un 
alto valor económico en el mercado; escaso conocimiento por parte 
del productor de la situación al exterior de su comunidad y aumentos 
en el valor económico de los mezcales en centros de consumo como 
la Ciudad de México, donde se puede encontrar el producto hasta al 
doble o triple del precio que en su lugar de origen, se tiene como re-
sultado una distribución de las ganancias que no logra ser equitativa 
entre los actores, siendo los productores de agave y mezcal los menos 
beneficiados.

La situación anterior, se profundiza por el acompañamiento de 
una gobernanza por coordinación de tipo de mercado, donde los pe-
queños productores-destiladores solo son tomadores de precios dadas 
sus necesidades en la obtención de ingresos, teniendo baja capacidad 
de negociación y vendiendo su producto a precios que en vastas oca-
siones solo cubren sus costos de producción y que a su vez es aprove-
chado por el siguiente eslabón de la cadena de comercialización.

Actualmente, las certificaciones para el Mezcal, en particular una 
de las más importantes la del CRM, obedece a una convención de 
tipo industrial de acuerdo al enfoque de gobernanza por normaliza-
ción, misma que está dejando a un lado la producción de mezcales 
tradicionales que cuentan con vastas características locales y conoci-
mientos desarrollados por productores de mezcal a lo largo de tres o 
cuatro generaciones familiares, y dada la presión que existe hacia los 
productores de incorporarse a la certificación, se corre el riesgo de 
perder procesos de producción ancestrales que representan la histo-
ria, la diversidad y las tradiciones de cada comunidad para encami-
narse a una producción más generalizada y estandarizada.

Por otro lado, al analizar la Norma en cuestión del territorio pro-
tegido, se debe señalar que debido a la particularización de zonas 
como la denominada “Región del Mezcal”, los apoyos gubernamenta-
les a la actividad y programas turísticos se han ido centrando en estos 
siete municipios ubicados en la región de Valles Centrales, excluyen-
do a las regiones productoras de mezcal alejadas como la Mixteca, 
que hasta hace algunos años se encontraba olvidada por el mundo del 
mezcal. Este tipo de programas se encuentran mal dirigidos ya que 
solo se buscan resultados políticos y de cifras estadísticas crecientes, 
dejando a un lado las tradiciones culturales y locales.
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Conclusiones

En el presente trabajo, se aprecian puntos claves para el análisis de 
problemáticas y contradicciones alrededor de la DOM, vislumbrán-
dose difícilmente como una forma integral de desarrollo rural, sien-
do los productores-destiladores los que se colocan con ciertas des-
ventajas dentro de la cadena de comercialización.

La tendencia dentro de los municipios visitados obedece: desde 
el primer enfoque a una gobernanza dirigida por el comprador; de 
acuerdo al segundo enfoque a una gobernanza de tipo de mercado, 
donde los productores-destiladores de Mezcal al tener una baja ca-
pacidad de negociación no pueden colocarse en una mejor posición; 
desde el tercer enfoque, se sigue una gobernanza de normalización, 
aunque la mayoría es de tipo de mercado, la tendencia y las circuns-
tancias indican que se apostara por una convención industrial.

Dado lo anterior es necesario dar un vistazo al único caso de los 
municipios visitados, Santa Catarina Minas, que llega a ser un ejem-
plo de relaciones diferentes, donde el productor es el beneficiado y ha 
logrado insertarse dentro de la cadena en una mejor posición que la 
mayoría de los productores en el estado, conservando su tradición y 
cultura, y apostando por cumplir con la certificación del CRM pero 
también por una de tipo verde, es decir, orgánica.

A raıź del llamado “boom” del Mezcal, el aumento de ganancias, 
exportaciones y producción que está generando ganancias entre al-
gunos actores de la cadena de comercialización, esta bebida seguirá 
dando mucho de qué hablar. Siendo una DOM, es importante que se 
analicen de mejor manera las Normas Certificadoras y, que se busque 
incluir en el proceso, a todos los productores-destiladores y actores 
involucrados en la cadena de comercialización, ya que como se puede 
ver en el proceso de formación de la actual norma, han participado 
actores externos, que han sido los mayormente beneficiados por la 
DOM. También, es necesario que el consumidor aprenda y conoz-
ca la bebida, su historia cultural, las tradiciones de donde surge y se 
fomente un consumo responsable, que vaya más allá de una “moda”.
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Resumen

Los objetivos de este trabajo fueron identificar las condiciones de pro-
ducción de café, alimentación y pobreza en familias rurales de cinco 
municipios indígenas del estado de Puebla, México. Estos municipios, 
se ubican en la Sierra Norte y se encuentran entre los más pobres y 
marginados del aludido territorio. El trabajo se realizó empleando in-
formación de fuentes primarias y secundarias. Se realizó un muestreo 
aleatorio a 212 familias. Para realizar el análisis en algunos aspectos, se 
dividió a la población en dos grupos, en participantes y no participan-
tes del Programa Oportunidades. En la región indicada predomina la 
etnia totonaca, el principal cultivo es el café, son mínimos los medios 
de producción disponibles, son exiguos los ingresos obtenidos por la 
venta de café, el proceso de producción del aromático se realiza con 
restricciones. El ingreso de la mayoría de la  población solo les per-
mite reproducirse en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Ello 
restringe severamente las condiciones de vida en general. La literatura 
reporta que la pobreza y las deficiencias alimentarias inciden de ma-
nera agresiva en la primera infancia, en el aprendizaje y en materia de 
salud. La información obtenida muestra, las inhumanas condiciones 
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de vida en que se encuentran las familias indígenas. Es necesario, un 
cambio de prioridades por parte de la sociedad, el estado, la política 
y la economía dominante, para poner en marcha programas efectivos 
para mejorar las condiciones de vida de la población.

Metodología
El presente trabajo se desarrolló en algunos de los municipios más 
pobres y marginados del estado de Puebla. Se sitúan en la Sierra Norte 
de la mencionada entidad federativa, donde la población se encuentra 
integrada por indígenas Totonaco y Náhuatl principalmente. Los mu-
nicipios considerados en el estudio se plasman en el cuadro número 1.

Para determinar lo que en el presente trabajo se denomina como 
“características generales de las familias indígenas” muestreadas (edad, 
aspectos educativos, tamaño de la familia, hijos mayores de 15 años, ma-
nejo de lengua indígena), se realizó un muestreo aleatorio a 212 familias.

La información plasmada en el apartado denominado “el contexto 
de la producción” (actividad laboral principal, superficie productiva, cul-
tivo principal, otros cultivos, rendimiento productivo de café cereza, tipo 
de propiedad), también se obtuvo del muestreo aleatorio ya referido.

La información presentada en la sección designada como “aspec-
tos específicos de la producción del café” se obtuvo por medio de en-
trevistas a informantes clave y recorriendo y observando las diversas 
áreas dedicadas a la producción.

La caracterización de los municipios en términos de pobreza se 
realizó con fuentes primarias y secundarias.

Para realizar el análisis de la información, en algunos aspectos, se 
dividió a la población en dos grupos: en participantes y no partici-
pantes del Programa Oportunidades.

Cuadro 1. Municipios Muestreados

Municipios Entrevistas realizadas
Huehuetla 51

Olintla 40
Hueytlalpan 36

Zapotitlán de Méndez 36
Hermenegildo Galeana 49

Total 212
Fuente: trabajo de campo.
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En el presente trabajo se utilizó el Índice de Masa Corporal. La 
ecuación para calcularlo es la siguiente: IMC=[(Peso)/(Estatura*Es-
tatura)], donde el peso se mide en kilogramos y la estatura en metros. 
Con este índice se clasifica a las personas en peso normal, bajo peso o 
sobrepeso. Cantú y Moreno (2007) presentan la escala de clasificación 
utilizada por la Organización Mundial de salud, tomando en cuenta 
el Índice  de Masa Corporal. Una persona se considera de bajo peso si 
él IMC es menor a 18.5; en peso normal si el índice se encuentra entre 
18.5- 24.9; presenta sobrepeso si se ubica de 25.0-29.9; finalmente hay 
obesidad cuando el índice es mayor o igual a 30.

En este trabajo también se comparan las condiciones de pobre-
za de la población indígena de la región. Para este fin se procede a 
dividir la población utilizando la clasificación oficial de pobreza, es 
decir, dividimos la población en familias participantes en el progra-
ma oportunidades y aquellas que no participan. Se esperaría que los 
participantes en oportunidades presentaran condiciones más acen-
tuadas de pobreza

Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva y prue-
bas de chicuadrada, y prueba de t para dos medias independientes. El 
nivel de significancia en todos los casos fue de 0.05.

Se acudió a fuentes secundarias para establecer las consecuencias 
de la pobreza y las críticas condiciones alimentarias sobre la primera 
infancia, el aprendizaje y en to picos de salud.

2. Resultados y discusión

2.1 Características generales de las familias indígenas

La edad promedio de los entrevistados fue de 54.04 y 59.71 años para 
los participantes y no participantes respectivamente.

Estas edades corresponden a campesinos en la edad madura, si-
tuación que se encuentra en la mayor parte del país. En los aspectos 
educativos, se encontró que el 29% de los participantes no saben leer 
y escribir, pero en el caso de los no participantes la cifra es aún más 
elevada con 47.9% de los productores en esa condición. Claramente, 
al tener estos niveles de analfabetismo, el promedio de escolaridad de 
los participantes fue de 2.85 años y el de los no participantes fue de 
2.77 años de asistir a la escuela. Estos resultados indican que no existe 
diferencia estadística entre los dos grupos respecto a los años de esco-
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laridad. Como puede observarse, el nivel de escolaridad es bastante 
bajo y solamente el 7.7% de los productores realizó algún estudio pos-
terior a la educación primaria. El tamaño promedio de la familia en la 
región estudiada fue de 4.38 miembros, con un mínimo de una sola 
persona y un máximo formado por una familia de ocho integrantes. 
Se comparó el tamaño de la familia de los participantes y no parti-
cipantes en oportunidades y se encontró que en los participantes el 
número promedio fue de 4.9 y para los no participantes en prome-
dio fue de 3.5 integrantes. Al hacer la comparación entre estos dos 
grupos se encontró diferencia estadística (t=5.725; p<0.001), esto nos 
indica que las familias en mayores condiciones de pobreza son más 
numerosas. El 70.5% de los productores cuentan con hijos mayores de 
15 años, resultado lógico por la edad que tienen los entrevistados. El 
número promedio de hijos mayores de 15 años en los participantes en 
Oportunidades fue de 2.54 y de los no participantes el promedio fue 
de 2.26 miembros. Los cinco municipios que conforman la región de 
estudio están poblados por indígenas en su mayoría y el conocimiento 
de lenguas de los entrevistados se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2. Conocimiento de lenguas de los jefes de familia de la región  
de estudio, por participación en el Programa Oportunidades

Fuente: trabajo de campo.

En el cuadro se aprecia que la inmensa mayoría de los entrevista-
dos son indígenas, y los municipios incluidos en el estudio se encuen-
tran ubicados en una zona donde predomina la etnia totonaca. Ha-
blan alguna lengua originaria el 94.4% de los participantes y el 85.7% 
de los no participantes. Respecto al dominio del español en el caso de 
los participantes, el 78.4% lo habla y el 61.4 de los no participantes.
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2.2 El contexto de la producción

Los entrevistados habitan comunidades rurales y su actividad prin-
cipal es la agricultura. La población en promedio cuenta con una 
superficie de 1.82 ha, con un mínimo de 1 y un máximo de 8 ha. 
Esta información nos muestra que los entrevistados son campesinos 
minifundistas y con el cultivo de esta superficie, deben generar los 
recursos suficientes para mantener dignamente a su familia, situación 
casi imposible de cumplir. Al analizar la superficie que controlan los 
participantes y no participantes, encontramos que el promedio es de 
1.94 y de 1.62 hectáreas respectivamente, distribuidos en 1.22 predios 
para los participantes y 1.17 predios para los no participantes. No 
se encontró diferencia significativa respecto a la superficie bajo con-
trol de los productores participantes y no participantes del Programa 
Oportunidades. Esto nos indica que los medios de subsistencia para 
las familias de la región son similares y totalmente insuficientes para 
dar un nivel de vida aceptable a sus familias. Por el desarrollo histó 
rico de la región, el tipo de propiedad predominante es la propiedad 
privada, con reducido número de casos con propiedad ejidal.

La totalidad de los entrevistados se dedican al cultivo del café 
como principal actividad, aprovechando los terrenos para siembra de 
otros cultivos como maíz y chile. El rendimiento promedio general 
fue de 1037.50 kg por hectárea de café cereza, siendo el rendimien-
to para los productores de café que participan en oportunidades de 
1097.79 kg por hectárea, y de 934.12 para aquellos productores que 
no están participando en el programa, sin que se encontraran dife-
rencias estadísticas (t=1.024; p=0.307) entre el rendimiento de los 
dos grupos. Puede observarse que los rendimientos son reducidos y 
la superficie bajo control también es pequeña, por lo que resulta casi 
imposible bajo esas condiciones generar los recursos suficientes para 
tener una vida digna de las familias cafeticultoras de la región. Estas 
condiciones de pobreza se manifiestan en todas las condiciones de 
vida de la familia, donde una parte delicada de la misma la representa 
la alimentación.

2.3 Aspectos específicos de la producción de café

El proceso de producción de café en la zona de estudio presenta proble-
mas en el desarrollo de sus diferentes fases. Se encuentran dificultades 
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en la conservación del suelo, que actúa como sostén y fuente de nutrien-
tes de los cafetos. En algunas partes son inexistentes y en otras partes 
son mínimas las diligencias para el establecimiento de las plantas en 
curvas de nivel, el establecimiento de barreras vivas y muertas en curvas 
de nivel, la construcción de terrazas individuales para la preservación de 
la humedad y el mejor usufructo del abono. Las rémoras también hacen 
acto de presencia en el manejo de las malezas que, con su enorme capa-
cidad de sobrevivencia, compiten vigorosamente por agua y nutrientes 
con las plantas del aromático, además de que entorpecen las prácticas 
de cultivo, cosecha y son hábitat de insectos, hongos y nematodos, que 
tienen incidencia perjudicial en los cafetos. No es suficiente el control 
manual que se despliega en el manejo de las malezas y se opera con 
descuido el control biológico (árboles de sombra). Los relajamientos de 
las tareas de conservación del suelo repercuten de manera negativa en la 
fertilidad del mismo (Instituto del Café de Costa Rica, 2011).

Las plantas de café extraen extraordinarias dosis de nutrientes, 
otros se pierden por erosión y algunos más se fijan en las partículas 
del suelo. Sin embargo, no se efectúan estudios de suelos para des-
plegar de manera adecuada la aplicación de abono y fertilizante. En 
algunas zonas de la región de estudio no se aplica ningún tipo de 
fertilización por acción humana y, en algunas otras áreas donde se 
emplea, no se aplica el fertilizante apropiado, en la cantidad requeri-
da, en la época conveniente y en el lugar pertinente de la planta. Es 
limitado el uso de composta, por ende, es sumamente restringida el 
área donde se realizan faenas para incrementar la permeabilidad del 
suelo, ampliar la cantidad de macro y micronutrientes, fomentar la 
actividad biológica del suelo y la absorción de nutrientes.

El área de estudio presenta problemas en las actividades de podas. 
Es escasa la poda de formación (que facilita el brote de hijos), la poda 
de producción (para descartar ramas enfermas, viejas e improduc-
tivas), la poda de suspensión del crecimiento (con el propósito de 
impedir el crecimiento inmoderado del cafeto y simplificar la cose-
cha), la poda de rejuvenecimiento (para eliminar la parte aérea de 
las plantas que exhiben mal estado, con presencia de hojas amarillas 
y defoliación por patógenos o plagas). En síntesis, es insuficiente la 
poda realizada para eliminar las ramas no productivas y para facilitar 
el desarrollo de nuevas ramas productoras.

La región analizada también presenta problemas en el manejo de 
plagas y enfermedades, que tienen la virtud de contraer la producción 
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y el ingreso. Las mismas se encuentran vinculadas a las deficiencias 
alimenticias y a exposiciones inadecuadas de humedad, luz y tem-
peratura (Aranda, González y Reyes, S/F). condiciones de privación 
más agudas y en todos los municipios la población en condiciones 
de pobreza es superior al 80%. Una vertiente delicada de la pobreza 
es la carencia de alimentos, por lo que en ese trabajo se revisarán las 
misma para las familias indígenas del área considerada.

Figura 2. Indicadores de las condiciones de vida de la población  
de la región de estudio, del estado de Puebla y México

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010.

2.4 Alimentación

Uno de los fines del presente trabajo consiste en determinar las con-
diciones de alimentación en la región indígena formada por cinco 
municipios de la sierra Nororiental de Puebla, donde la población en 
términos generales se encuentra en condiciones de pobreza, la acep-
ción de pobreza empleada en el trabajo es la oficial, cuadro 3.
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Cuadro No. 3. Participación en el Programa Oportunidades por municipio

Sí No
Municipio Frecuencia % Frecuencia %
Huehuetla 44 86.3 7 13.7

Olintla 15 37.5 25 62.5
Hueytlalpan 24 66.7 12 33.3

Zapotitlán de Méndez 18 50.0 18 50.0
Hermenegildo Galeana 33 67.3 16 32.7

Total 134 63.2 78 36.8
Fuente: trabajo de campo.

El maíz es uno de los productos más consumidos por las familias, 
el mismo se emplea de manera cotidiana, con un promedio de 2.15 kg 
por día, con 2.16 kg en las familias participantes y 2.13 en las familias 
no participantes, sin que se encontrara diferencia estadística entre es-
tos dos grupos. El frijol es otro de los productos básicos en la dieta, el 
71.2% de las familias lo consume todos los días. El jitomate es consu-
mido por la mayoría (50.5%) de manera cotidiana. Los tres productos 
indicados son parte de la dieta habitual en la zona examinada.

Algunos productos, con alto contenido proteico, rara vez son con-
sumidos por las familias campesinas, son el pescado, la leche y el que-
so. Los productos ricos en proteína más consumidos son la carne de 
cerdo y la de pollo, generalmente producidos en el traspatio, Figura 3.

Figura 3. Porcentaje de productos consumidos ocasionalmente  
o nunca por las familias de la región

Fuente: trabajo de campo.
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El 71.2% de las familias solamente realizan dos comidas al día, en 
condiciones normales sería un mínimo de tres y en una dieta normal 
sería de 5 a 6. El 77.6% de las familias participantes en Oportunidades 
realizan sólo dos comidas al día y en las familias no participantes, 
el 60.3% se encuentra en la referida condición. La prueba Chi-cua-
drada muestra que existe diferencia estadística entre los dos grupos 
(χ= 7.246; p=.007), lo que indica que las condiciones de pobreza en 
el grupo participante son más acentuadas, sin embargo, el grupo no 
participante presenta graves problemas de alimentación.

Con relación al peso y la estatura. El peso promedio general fue 
de 64.49 kg (s=8.874), los participantes en oportunidades tienen un 
peso promedio de 64.5 kg (s=8.861), y los no participantes de 64.47 
(s=8.962). No existe diferencia estadística (t=0.025; p=0.980) entre 
los grupos. Respecto a la estatura, el promedio general fue de 1.64 m 
(s=.0922), con 1.65 m (s=.0878) de promedio en los participantes y 
de 1.63 metros (s=.0993) en los no participantes y, no hay diferencias 
significativas (t=1.276; p=0.203) en esta variable. En los indicadores 
señ alados, peso y estatura, tanto los participantes como no  partici-
pantes presenta  las  mismas características.

El índice de Masa Corporal promedio general fue de 24.03 
(s=3.48), que se clasifica como peso normal. El IMC promedio para 
el grupo de participantes fue de 23.87(s=3.65) y para los no partici-
pantes el valor del índice fue de 24.31(s=3.16).  No  existe diferencia 
estadística entre los grupos (t=-0.856; p=0.393), figura 4.

Figura 4. Clasificación por Índice de Masa Corporal de los entrevistados  
de acuerdo a la participación en el Programa Oportunidades (%)

Fuente: trabajo de campo.
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A pesar de las condiciones de pobreza y precariedad en la alimen-
tación, aproximadamente una tercera parte de la población tiene so-
brepeso u obesidad, se debe al consumo de refrescos y alimentos cha-
tarra. Los alimentos chatarra son consumidos a diarios por el 0.9%, 
3.3% los consume una vez a la semana y 5.2% los consume dos veces 
a la semana. Respecto a los refrescos embotellados, el 8.5% comentó 
que lo consume dos veces por semana y un 9.4% una vez por semana.

2.5 Los efectos de la pobreza y la alimentación inadecuada  
sobre la infancia, enseñanza-aprendizaje y la salud

La pobreza marca los diversos aspectos de la existencia de los niños. 
Restringe su acceso a una alimentación básica y suficiente, les provo-
ca desnutrición. En algunos casos, limita su acceso al agua, en otros, 
solo les permite conseguir agua contaminada. La pobreza, reduce sus 
posibilidades de higiene. Además, coarta su acceso a la educación 
formal. La falta de información en los padres pobres incrementa las 
posibilidades de los niños de contraer enfermedades y de morir en la 
infancia. Los niños pobres, tienen menores posibilidades de contar 
con servicios en materia de salud. La desnutrición, las enfermedades 
y su acceso restringido a los servicios médicos, quebrantan la espe-
ranza de vida y generan fallecimientos prevenibles. La pobreza igual-
mente ciñe las comodidades en el hogar. Los efectos de la pobreza se 
extienden a lo largo varias generaciones. Los jóvenes en condiciones 
de pobreza suelen arribar al matrimonio y tener hijos siendo adoles-
centes. Una niña-adolescente desnutrida deviene en madre desnutri-
da, que pare niños con pesos insuficientes. Las condiciones descritas 
se reproducen en las generaciones venideras. Quienes se encuentran 
en condiciones de pobreza, con frecuencia experimentan discrimi-
nación, malos tratos, exclusión social, privación de la dignidad y ex-
plotación. La pobreza es una de las causas del atropello de los dere-
chos de los niños a la supervivencia, al desarrollo y al bienestar físico 
(UNICEF, 2001).

La pobreza y otros eventos relacionados con ella, como padres 
jóvenes, progenitores con bajo nivel de educación formal, entre otras 
circunstancias (otros factores se encuentran constituidos por resi-
dir en barrios peligrosos, el ambiente en el hogar, etc.), colocan a los 
niños en riesgo, es decir, en condiciones de fracasar en el ámbito aca-
démico o en la vida. La pobreza en el ámbito académico se manifiesta 
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en algunos casos con la presencia de problemas en el desarrollo del 
lenguaje, dificultades en el desarrollo de la lectura, incapacidad para 
concentrarse, asistencia irregular en el centro educativo, escaza rea-
lización de tareas y estudios, deserción y abandono de los estudios. 
La pobreza genera serias complicaciones en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Los niños en condiciones de pobreza tienen menores 
niveles de rendimiento académico que los niños que se ubican allen-
de los niveles de pobreza. Entre unos y otros existe una brecha de 
logros en términos académicos. Los escasos ingresos, muchas veces 
impiden el acceso a la educación en sus diferentes niveles: básica, me-
dia, media superior y superior, lo que restringe las oportunidades de 
desarrollo para los niños y jóvenes pobres (Ruiz, 2015).

Una dieta correcta debe ser completa, suficiente, equilibrada, 
inocua, agradable, variada, considerar las características del indivi-
duo y su entorno (edad, sexo, estatura, actividad física, condiciones 
de salud, clima). La dieta cotidiana debe proporcionar la presencia 
adecuada de hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y mi-
nerales, para garantizar el funcionamiento adecuado y el aporte de 
energía requerido por el organismo. Por tanto, la población del área 
de estudio, se ubica allende los límites de la dieta correcta.

Una alimentación inadecuada, por insuficiencias o excesos, pue-
de desencadenar diversos problemas de salud: desnutrición, anemia 
nutricional, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, aterosclerosis, 
hiperlipidemias. La desnutrición, es un estado patológico, produci-
do por la deficiente incorporación de los nutrimentos a las células 
del organismo. Se presenta en mayor proporción en ámbitos donde 
reina la pobreza y la pobreza extrema. Son diversos sus grados de 
intensidad y manifestaciones clínicas. Incluye deficiencias de energía 
y proteínas, hasta deficiencia de una o diversas vitaminas o minera-
les. La desnutrición grave se expresa con cuadros clínicos denomina-
dos Marasmo y Kwashiorkor. Los signos clínicos del Marasmo son: 
apatía, irritabilidad, cara de viejito, piel seca, extremidades flácidas, 
muy bajo peso, disminución del tejido muscular adiposo, entre otros. 
Los signos clínicos de Kwashiorkor son: apatía, tristeza, cara de luna 
llena, lesiones en la piel, bajo peso, adelgazamiento muscular con 
presencia de grasa, entre otros. La anemia nutricional, se suscita por 
carencia de nutrientes como hierro, vitamina B12, ácido fólico, entre 
otros elementos. La obesidad, representa el exceso de grasa en el or-
ganismo humano generada por el consumo de cosas no nutritivas, re-
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fresco y productos chatarra, entre otros factores. Es un padecimiento 
vinculado de manera cercana a la pobreza. La hipertensión arterial y 
la diabetes se originan por el sobrepeso y la obesidad, entre otras cir-
cunstancias. La pobreza también genera enfermedades cardiovascu-
lares como aterosclerosis. La misma se caracteriza por engrosamiento 
y estenosis de las paredes arteriales por la acumulación de colesterol 
oxidado. La acumulación del colesterol ocasiona el descenso de flu-
jo de sangre en algunos casos, en otros, tiene la capacidad de rom-
per y formar un trombo que induce la oclusión del flujo sanguíneo. 
Concursan en el desencadenamiento de la patología la alimentación 
inapropiada, sobrepeso, obesidad, etc. La enfermedad se expresa clí-
nicamente como ictus isquémico, coágulo de sangre, crisis isquémica 
transitoria, infarto al miocardio, angina de pecho, muerte repentina, 
claudicación intermitente, isquemia crítica del miembro, gangrena y 
necrosis. Otros conflictos cardiovasculares son las hiperlipidemias, 
la hipercolesterolemia, representa el nivel elevado de colesterol en 
la sangre, la hipertrigliceridemia representa nivel alto en ayunas de 
triglicéridos en plasma. Es diferente el procedimiento dietético para 
enfrentar a las enfermedades indicadas, el tratamiento es interdisci-
plinario y, es muy complicado contar con un tratamiento adecuado 
cuando se carece de los ingresos suficientes y se sobrevive en condi-
ciones de pobreza y pobreza extrema.

Conclusiones

El proceso de producción de café se ejerce con fuertes limitaciones. 
Son magros los ingresos provenientes de la cafeticultura, debido a la 
superficie en producción, el volumen de producción obtenido y por 
la acción de los intermediarios en el proceso de comercialización. El 
ingreso derivado de todas las actividades laborales desplegadas y el 
contexto en el que se efectúan solo le permite a la población sobrevi-
vir en condiciones de pobreza  y  pobreza  extrema.

Los habitantes de la región revisada tienen severos problemas de 
alimentación, no tienen una dieta adecuada en términos de los nu-
trientes que debe consumir el ser humano de manera cotidiana. Una  
proporción  bastante  significativa,  incluso  tiene  que experimentar 
la sensación de hambre día tras día. Cuando la población solo realiza 
dos comidas al día ingiriendo maíz, frijol y jitomate como alimentos 
base, queda claro que las condiciones dietéticas se encuentran suma-
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mente retiradas de las características que reviste la dieta completa, 
suficiente, variada y equilibrada.

El bajo ingreso, también limita el acceso y las posibilidades de 
desarrollo de las familias pobres en aspectos de educación formal, 
informació n en general, comodidades en el hogar.

El régimen alimenticio inadecuado generado por la pobreza tiene 
la virtud en general, de desencadenar diversos trastornos en la salud, 
como desnutrición, anemia nutricional, obesidad, hipertensión ar-
terial, diabetes, aterosclerosis, hiperlipidemias. Encarar  los variados 
problemas de salud demanda tratamientos interdisciplinarios y, ha-
cer uso del tratamiento adecuado, casi va a resultar imposible cuando 
el ingreso del que disponen las familias solo alcanza para vivir en am-
bientes de pobreza y pobreza extrema.
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biodiversidad, elementos  
bioculturales y alimentación

Claudia I. Camacho Benavides10 y Yolanda Massieu11

Resumen

Este trabajo explora aspectos alimentarios y productivos de dos es-
tudios de caso, para reflexionar sobre como la diversidad biocultural 
contribuye a una alimentación variada, que satisface las necesidades 
básicas de la población. El escrito aborda, en una primera parte, una 
reflexión sobre el carácter de la biodiversidad como bien comú n, y 
su relación con la alimentación y la sustentabilidad. En esta sección 
se tocan aspectos como las regulaciones internacionales y regulación 
de la biodiversidad, que propende a mercantilizar crecientemente a la 
Naturaleza y los seres vivos. El papel de la cultura y el trabajo humano 
en el uso, transformación y convivencia con los bienes naturales y los 
seres vivos, que da lugar a sistemas bioculturales, es revisado en la 
segunda parte del texto. Un tercer apartado enmarca esta discusión 
en el problema de la soberanía alimentaria en México y los cambios 
que tienden a un empobrecimiento y homogeneización alimentarios. 
Todo lo anterior es ilustrado en un cuarto apartado a través de dos 
casos concretos, con trabajo de campo reciente en Cuetzalan, Puebla 
y Chiltoyac, Veracruz.
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1. Biodiversidad como bien común, sustentabilidad y alimentación

El término biodiversidad es reciente, incluye a todos los seres vivos, 
tanto los humanos  como  las  plantas, los animales y los microor-
ganismos, con su variabilidad en el tiempo. De manera similar el 
concepto “naturaleza”, como construcción de la ciencia occidental 
de raíz positivista, el término biodiversidad se genera separando a la 
sociedad del resto de los seres vivos. Comenzó a usarse internacional-
mente a partir de la Cumbre de la Tierra de Rıó de Janeiro en 1992, 
cuando también se aprobó el Convenio de la Diversidad  Biológica  
(CDB).  También  puede  verse como “el resultado de un proceso evo-
lutivo que se manifiesta en diferentes modos de vida en toda la escala 
de organización de los seres vivos” (Donato, 2011: 1). Los humanos, 
como seres vivos, somos parte de la biodiversidad del planeta, y so-
mos los mayores depredadores de los bienes biológicos y naturales.

Se reconoce cada vez más que no se trata de discutir la conserva-
ción de la naturaleza per se y los mejores modos de hacerlo, sino que 
la cuestión es avanzar en cómo las comunidades locales dueñas de la 
tierra o usuarias de bienes naturales importantes (entre ellos la biodi-
versidad)  pueden  gestionarlos  y  usarlos  de una  manera sustentable 
(Vaccaro et al., 2015; Kahn et al., 2011). Los grupos humanos rurales, 
campesinos e indígenas, han pasado de ser considerados “atrasados” 
a portadores de conocimientos y modelos de vida valiosos para bus-
car nuevas formas de vida más armónicas con la naturaleza. Cuando 
las comunidades locales tienen conocimientos y capacidad de gestión 
de bienes naturales y biodiversidad, la intromisión de agentes exter-
nos y las presiones del mercado pueden conducirlos a depredar sus 
recursos. Esto es especialmente relevante para la alimentación, pues 
cuando las comunidades campesinas producen para el autoconsumo 
en ambientes biodiversos, la posibilidad de autosuficiencia y mayor 
calidad nutricional se basa en sus conocimientos y las condiciones 
socioeconómicas de su producción, como se expresa en los dos casos 
que tratamos en este texto. La calidad alimentaria aparece, en estos 
casos, en una mayor cantidad y variedad de productos frescos (de-
pendiendo de la riqueza biológica del entorno), que proporcionan 
nutrimentos en forma adecuada. En el caso del maíz, la calidad se 
muestra en una elaboración familiar de tortillas, atoles, tamales, en-
tre otros alimentos, a partir de la producción propia. Consideramos 
que es esta posibilidad de una alimentación diversa y sana a partir de 
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elementos bioculturales la que está en proceso de empobrecimiento.
Frecuentemente la posibilidad de una gestión comunitaria susten-

table de los bienes naturales, incluidos los agrícolas y alimentarios, 
consiste en la intervención externa, pues desde la polémica desata-
da por Hardin (1968), y la también famosa contraargumentación de 
Ostrom (1990), se han sucedido análisis y estudios empíricos donde 
la  tensión intervención externa se hace presente, frecuentemente en 
detrimento del recurso a “proteger”.

Las políticas internacionales y nacionales sobre biodiversidad refle-
jan esta tensión. Se pasó de considerar a la biodiversidad como patri-
monio de la humanidad, concepción vigente hasta los noventas, a re-
curso bajo soberenía del estado. Esta transformación se dio en tiempos 
neoliberales, que en otros ámbitos implicaron un retiro del Estado de 
sus funciones económicas y la tutela estatal ha significado una mayor 
mercantilización de la naturaleza y la biodiversidad (Rodríguez, 2012).

En el pensamiento positivista lo vivo parte de las evidencias cien-
tíficas de la reproducción y los ciclos, basadas en el paradigma de la  
bioquímica, la genética, la biología y la ecología. Estos referentes no 
se usan en las sociedades originarias latinoamericanas, en las cuales 
seres vivos y bienes naturales poseen una vida propia y conviven con 
los humanos en un nivel horizontal.

En el caso de la biodiversidad agrícola, el avance de la agricultura 
industrial dominada por las empresas transnacionales (ET) ha sig-
nificado un empobrecimiento de los agroecosistemas. Estos últimos 
perviven en su diversidad en la agricultura campesina en pequeña 
escala, que sufre desde hace décadas la presión para asemejarse a la 
agricultura industrial, ser cliente de los insumos de las ET, e ir per-
diendo gradualmente la autonomía sobre sus semillas, como se ex-
presa en las propuestas de penalización de la siembra de las propias 
en cada ciclo, presente tanto en UPOV 9112 como en el TTP.

12. La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales 
(UPOV, s/f). A la fecha, México se encuentra adherido a UPOV 78, que permite la siem-
bra de la propia semilla en la siguiente siembra, UPOV 91 abre la puerta para penalizar 
esta práctica. El reciente tratado comercial transpacıfíco (TPP) firmado por México tam-
bién contempla esta posibilidad (“UPOV 91 ataca de nuevo”, 2015). Específicamente en 
UPOV 91, se ponen más limitaciones al uso de semilla de la propia cosecha, así como a 
comercializarla en mercados locales informales, en el Artículo 14 i, ii y iii, pues se debe 
tener el permiso del obtentor, que en el caso de las variedades comerciales son ET, para la 
producción, reproducción, venta o cualquier forma de comercialización (UPOV, 1991).
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La tensión existente entre las ET que buscan privatizar los recur-
sos fitogenéticos con figuras de propiedad intelectual y el uso de las 
semillas como recurso común se manifiesta en una disputa global y 
local por estos recursos, en la cual los casos de biopiratería son fre-
cuentes (Massieu y Chapela, 2002).

El tema alimentario y de conservación de la biodiversidad se en-
cuentra ligado al del desarrollo sustentable y el buen vivir. En el pri-
mer caso, consideramos en este texto la crítica al desarrollo de Escobar 
(2000) y cómo la imposición internacional de este concepto implicó 
para los países periféricos asumirse como “detrás” de los países centra-
les, en una vía unilineal en la que estos últimos ya habían alcanzado el 
desarrollo, y los primeros debían imitarlos. El mismo autor nos ilustra 
en que la Naturaleza queda, en esta definición, concebida como una 
fuente inagotable de recursos para alcanzar el desarrollo. Posterior-
mente, los teóricos del buen vivir (Gudynas y Acosta, 2011) han abor-
dado esta crítica. El planteamiento en construcción del buen vivir ha 
abogado por reposicionar a la Naturaleza como elemento primordial 
del mundo en que vivimos, que incluye al ser humano y los demás 
seres vivos, entre los cuales la búsqueda de la armonía es esencial.

La alimentación sana y de calidad es en estas discusiones un com-
ponente fundamental, y el reciente reposicionamiento de la sobera-
nía alimentaria basada en la economıa campesina se inserta en las 
nuevas propuestas del buen vivir. Dado que en este texto buscamos 
reflexionar sobre la biodiversidad y la bioculturalidad relacionadas 
con la  alimentación en dos casos  mexicanos, abordamos a continua-
ción los sistemas bioculturales y la soberanía alimentaria.

2. Sistemas bioculturales y alimentación

Desde hace un par de décadas, diversos autores han abordado el con-
cepto de la diversidad biocultural en un cuerpo teórico que describe las 
formas en que la diversidad biológica y la diversidad cultural se  entrela-
zan y son interdependientes (Harmon, 1996; Posey, 2001; Boege, 2008; 
Toledo y Barrera-Bassols, 2008). La diversidad biocultural incluye una 
amplia variedad de formas de interacción entre todos los niveles de di-
versidad biológica (genética, específica, ecosistémica), cultivada o no, 
y las expresiones culturales de cualquier pueblo o región del planeta.

La diversidad biocultural es una expresión de sistemas socio- 
ambientales complejos (García, 2006), conformada por elementos y 
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procesos que forman parte del ambiente y la vida de comunidades 
rurales, indígenas y campesinas, y que son base para su reproduc-
ción biológica, social y cultural. Los elementos son los componentes 
del sistema, que en el caso biocultural incluyen a los bienes naturales 
existentes en un territorio, así como los actores sociales que lo habi-
tan y las instituciones conformadas por ellos. Los procesos son las 
interrelaciones entre los elementos del sistema, en nuestro caso ejem-
plificados con las prácticas que entrelazan a las comunidades huma-
nas con su ambiente, para conocerlo, usarlo, manejarlo y disfrutarlo.

La satisfacción de las necesidades nutricionales es uno de los ámbi-
tos en los que se expresa la diversidad biocultural. Esta incluye elemen-
tos y medios para la alimentación y la satisfacción de requerimientos 
culturales alimentarios, a partir de bienes que el propio ambiente brinda 
y que son aprovechados por individuos y grupos, a través de prácticas y 
sistemas de conocimientos ecológicos, etnobioló gicos y gastronómicos.

La diversidad ofrece beneficios alimentarios y socioculturales a 
los consumidores locales (Ranaboldo, 2013). Por ejemplo, la impor-
tancia de la diversidad biológica en la alimentación radica en que 
mientras más diverso sea un ecosistema o agroecosistema, mayor 
será su capacidad de proveer los nutrimentos necesarios para ase-
gurar el bienestar y la salud de individuos y comunidades, de forma 
constante a lo largo de todo un año y a través de periodos con varia-
bilidad climática (Burlingame et al, 2010). Por su parte, la diversidad 
cultural permite que los alimentos disponibles puedan ser produci-
dos, colectados, procesados, almacenados, preparados y consumidos 
de formas diversas por distintos grupos humanos, con adaptaciones 
a sus condiciones ambientales, tecnológicas, religiosas, entre otras.

A partir de estas consideraciones, en la cuarta sección de este tex-
to y a través de dos estudios de caso en Puebla y Veracruz, se exploran 
las posibilidades de lograr una seguridad alimentaria, contribuir a la 
soberanía alimentaria y lograr la salud con base en una alimentación 
variada, soportada en la diversidad biocultural, es decir, en la gran 
diversidad biológica y agrobiológica usada y disfrutada a través de 
múltiples expresiones culturales.

3. Soberanía alimentaria

La discusión del problema alimentario internacional se retomó a 
partir de la crisis alimentaria desatada en 2008, que se expresó en 



74 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

aumentos de los precios internacionales de los alimentos. Los debates 
sobre seguridad y soberanía alimentarias, así como la tecnología más 
pertinente para lograr una producción suficiente y sustentable de ali-
mentos sanos cobraron nueva vigencia.

Sobre los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias Gon-
zález (2007: 8) enfatiza, al rastrear sus orígenes en FAO13, cómo el 
primero fue adoptado en la Conferencia Mundial de la Alimentación 
en Roma en 1974 y se convirtió en el propósito central de la organi-
zación. El autor destaca que existen más de doscientas definiciones 
de seguridad alimentaria, elaboradas con múltiples criterios, que dan 
cuenta de la compleja situación agroalimentaria mundial. Mechlem 
(2004, citado en González, 2007), basándose en documentos de FAO 
entre 1974 y 2003, hace un recuento histórico del concepto de seguri-
dad alimentaria, destacando que en los años setenta la preocupación 
era el aumento de la producción para una población creciente. En 
los ochenta, con base en los trabajos de Sen (2013), la atención se 
centró  en el acceso a los alimentos, haciendo notar que podía haber 
situaciones de hambre aun cuando la producción  alimentaria fuera  
suficiente. El autor  buscó  una definición más amplia de subsistencia 
y planteó que ésta debería buscarse  al  interior del  grupo doméstico, 
lo cual  le dio mayor complejidad al problema, al considerar  las re-
laciones de cooperación, de poder y jerarquía (según edad y género) 
en la familia. Posteriormente, en los años ochenta y noventa, la discu-
sión se deslizó hacia cuestiones nutricionales y de salud, enfatizando 
la relación entre malnutrición e insuficiencia alimentaria con los pro-
blemas de salud, especialmente en la población infantil.

Para González, el cambio en la concepción internacional de la 
soberanía alimentaria a partir de los ochentas y noventas (y vigente 
hasta hoy) consistió en que la agricultura ya no es considerada como 
estratégica. Esta concepción implicaba que importar más del 25% de 
los alimentos necesarios en un paıś se consideraba riesgoso. Pero esta 
idea se sustituyó por otra en la que el mercado internacional pasó a 
ser el garante de la seguridad alimentaria:

Bajo este nuevo parámetro ideológico, la SA (Seguridad Alimentaria) 
pasa a considerarse en términos de las variables macroeconómicas de 

13. Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Organización de Na-
ciones Unidas
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un paıś y se menosprecia el riesgo de escasez y encarecimiento de los ali-
mentos al reducirlo a un sencillo monitoreo del mercado internacional y 
la disponibilidad de divisas internas (Gonzá lez, 2007: 13).

Al distinguir entre seguridad y soberanía alimentarias, McMi-
chael (2008) plantea que el primer concepto abstrae el problema de la 
producción, con lo cual se favorecen los intereses de las ET. Para este 
autor, el diverso movimiento global a favor de la soberanía alimen-
taria,  promovido por la Vía Campesina (que incluye al movimiento 
Comida Lenta, movimientos agraristas por la tierra, movimientos  
campesinos en defensa de su producción y sus mercados, conserva-
dores de semillas, ambientalistas, entre otros) es una respuesta pro-
teccionista ante la crisis alimentaria actual, la preferencia  por  im-
portar  alimentos en algunos países (como México) y la agricultura  
industrial  promovida por las ET. Actualmente existe una polémica 
respecto al concepto de soberanía alimentaria, en la que McMichael 
(2008) la ubica como la demanda central que da unidad al movimien-
to campesino global, mientras que para Rosset y Martínez (2014) el 
nuevo concepto se liga a la agroecología y la agricultura campesina. 
Estos autores hacen una revisió n de los encuentros internacionales 
de la Vía Campesina, en los cuales se sitúa a la agroecología como 
una respuesta sustentable a los estragos ambientales producidos por 
la agricultura industrial, fomentada desde la llamada Revolución  
Verde, tecnología promovida por organismos internacionales y expe-
rimentada de manera pionera en México a partir de la segunda mitad 
del Siglo XX. Esta forma de producir, que implica semillas mejora-
das, riego, mecanización y un alto uso de agroquímicos, es promovi-
da hasta la fecha por las ET, que le dan continuidad con los cultivos 
transgénicos actuales.

El concepto neoliberal de seguridad alimentaria mencionado implica 
para Martínez y Rosset que lo que se asegura es el acceso del alimento a 
la población mundial, abastecido por la agricultura industrial altamente 
productiva y contaminante de los países centrales. No importa que con 
este abasto en los países dependientes alimentariamente (como México) 
se destruyan las economías campesinas locales. Por ello, la viabilidad de 
la producción campesina de alimentos también pasa por la defensa de 
sus mercados locales (A, vila et al, 2014: 51).
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La soberanía alimentaria ha sido construida socialmente como 
una demanda común de productores campesinos de distintas partes 
del planeta. La vía tecnológica que apuesta a métodos agroecológicos 
en las unidades campesinas diversificadas, propuesta por la Vía Cam-
pesina a través del diálogo de saberes, representa la opción global 
para la soberanía alimentaria y asegura la supervivencia de los bienes 
naturales del planeta. Ante ello:

…un gran proceso de diálogo de saberes dentro de y dirigido por La Vía 
Campesina, llevó a la emergencia de la soberanía alimentaria como un 
marco común que permitiría la diversidad y tomaría la especificidad de 
cada lugar en cuenta (Rosset y Martínez, 2014: 4).

Es por lo anterior que, una vez hechas algunas reflexiones teóricas 
sobre biodiversidad, sustentabilidad y desarrollo, bioculturalidad y 
soberanía alimentaria, describimos dos casos concretos de alimen-
tación y agricultura campesina en México. El objetivo es llevar los 
elementos teóricos a realidades específicas de nuestro país , que nos 
permitan llegar a conclusiones sobre las tendencias y posicionamien-
tos locales.

5. Estudios de caso: Cuetzalan, Puebla y Chiltoyac, Veracruz

5.1 Cuetzalan, Puebla

El municipio de Cuetzalan, Puebla, se caracteriza actualmente por 
una mayoría de población originaria, nahua y totonaca, que cultiva 
pequeñas parcelas de café (generalmente no mayores de 2 hectáreas) 
para sobrevivir, y la presencia del maíz sigue siendo importante. La 
biodiversidad de la región permite que los cafetos sean diversifica-
dos, con productos alimentarios, principalmente frutas. Se llevan a 
cabo dentro del mismo cafetal policultivos de autoconsumo o huer-
tos familiares y actividades de traspatio como crianza de cerdos y 
aves (Fernández Flores, 2008: 39-40). El maíz ha ido disminuyendo 
su presencia, pues hasta antes de 1950 las mejores tierras eran para la 
milpa y las más escarpadas y pedregosas para el café, una estrategia 
para asegurar la alimentación (Beaucage, 2012: 9)

El resultado de esta concepción de la producción indígena de café, 
era la presencia muy variada de plantas, lo que es evidente hasta la 
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fecha. Se trata sobre todo de árboles y arbustos como limón, mango, 
zapote mamey, icsote (oksot, Yucca aloifolia L.) y pimienta (Pimenta 
dioica L.), junto con algún árbol de cedro o caoba, o cualquier otro 
que se conservó después del desmonte, o cuya semilla trajo algún 
pájaro o una ardilla. Todos estos á rboles dan sombra al café, se co-
sechan y se podan. Alrededor del albergue que se construye para la 
familia en la parcela, durante la larga temporada de cosecha de café 
(octubre a enero), la mujer campesina siembra chiles, ayotes y flores 
para el altar. Durante la poda, las plantas “inútiles” se cortan en pe-
dazos y se dejan en el suelo como abono orgánico. En las entrevistas 
de Beaucage y su equipo, los indígenas explicaban que la diferencia 
entre cómo cultivaban el café los mestizos y ellos, se debían a que los 
primeros contaban con dinero para comprar la leña y el maíz y ellos 
no, por lo que había que recurrir a una mayor diversificación y a tra-
bajar diario un poco.

Lo anterior ha cambiado en la actualidad, pues en el trabajo de 
campo realizado durante 2012 y 2014 para una investigación sobre 
posibles repercusiones socioeconómicas y culturales del maíz trans-
génico,14 en el que trabajamos con socios de la cooperativa de café 
orgánico Tosepan Titataniske, se encontró que ya muy pocos de los 
miembros de esta organización siembran maíz, la mayoría lo compra 
en las tiendas de DICONSA y viven de su cafetal, de la pimienta, de 
otros proyectos de la organización y de otros empleos. Fueron reali-
zadas 13 entrevistas en la zona a quienes producen maíz y se encontró 
que quienes aún lo siembran, lo hacen con altos costos, en tierras 
rentadas, por calidad alimentaria (para tener buenas tortillas) y que 
hay una ritualidad en la siembra del maíz. Esta última consiste en 
el “arcinado” de las mazorcas, o sea, ponerlas en hilera dentro de la 
casa, haciendo una especie de pared (Imagen 1). Antes se bendice la 
cosecha con copal, y se tiene la creencia de que esto contribuye a re-
producir el maíz y así éste aumenta por sí mismo y alcanza para más 
en la alimentación de la familia.

14. Este proyecto fue financiado por la CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados), coordinado por la Dra. 
Michelle Chauvet y la Dra. Elena Lazos. El trabajo de campo en Cuetzalan fue rea-
lizado por Yolanda Castañeda, Arcelia González, Lucio Noriero, Francisco Avila y 
quien esto escribe. A ellos todo mi agradecimiento.
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(Chauvet et al., 2014; A, vila et al., 2014).
Imagen 1. “Arcinado” de mazorcas dentro de una casa. Las familias utilizan 

este acomodo, junto con la bendición de la cosecha para que 
 esta rinda para su alimentación.

Estos hallazgos contrastan con los de Fernández Lomelín (2013), 
que en su investigación de tesis doctoral encontró una presencia 
permanente del maíz en los productores que entrevistó. Quizás esta 
diferencia se deba a que el autor no sólo entrevistó productores de 
café, como fue el caso de la investigación de la UAM. Para Fernández 
Lomelín (2013), el maíz aparecía como una constante al identificar el 
ciclo del agua en todas las entrevistas que realizó. Fernández Flores 
(2008), por su parte, encontró a principios del siglo XXI en la cuenca 
del Cuichat, de población mestiza, que, a raíz de la nevada en 1989, 
que arruinó muchos de los cafetales, éstos fueron sustituidos por 
maíz , con la consecuente pérdida de biodiversidad.

Los nahuas y totonacos de Cuetzalan han usado su territorio in-
tensivamente desde tiempos ancestrales. A la fecha, el área más in-
tensamente cultivada está en el pueblo mismo. Ello quiere decir que 
mucho antes de que se introdujera el café, el área más sembrada eran 
los alrededores de la casa, con frutales, plantas de ornato, medicinales 
y comestibles. El desyerbe se hacía tradicionalmente a mano, “tan-
to por motivos estéticos, como para fomentar el crecimiento de las 
plantas protegidas” (Beaucage, 2012: 9). La explicación que encuentra 
Beaucage del cafetal indígena y sus virtudes ecológicas, es que cuando 
se adoptó el café, en la 1ª mitad del Siglo XX, fue considerado como 
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una extensión del policultivo del solar y se adoptaron las mismas téc-
nicas intensivas. El pequeño tamañ o de los cafetales (generalmente 
menos de una hectárea) y el hecho de que no interfiriera con el ciclo 
del maíz (lo que ha cambiado, como mencioné anteriormente), hicie-
ron esto posible:

Es así que una convergencia de factores (tenencia de la tierra, historia 
local, tendencias del mercado y, sobre todo, los conocimientos indígenas 
del cultivo intensivo) hicieron del cafetal indígena (mucho más que el 
cafetal mestizo) un substituto adecuado del bosque tropical de montaña 
que se estaba tumbando cada vez más, por la presión demográfica. Hasta 
la fecha, en un cafetal tradicional, uno camina sobre una espesa hojaras-
ca y siente la humedad del aire, aunque no haya llovido, a la vez que se 
escucha el zumbido de los insectos y el canto de los pájaros que hacen sus 
nidos ahí (Beaucage, 2012: 9)

Los saberes indígenas están presentes en la agricultura: hay cono-
cimientos precisos sobre el potencial de los diferentes suelos según 
sus propiedades físicas, pendiente y altura. Nahuas y totonacos saben 
que el café crece muy bien en las pendientes rocosas de las montañas, 
mientras que el maíz se da en las pendientes arenosas del extremo 
norte, y que la cosecha se perderá si se prolonga la estación seca, por 
lo que es mejor sembrar en las depresiones húmedas (tauakal) o en 
los huecos de las hondonadas (tatekoch). También saben qué frutales 
y cafetales prosperan al abrigo de las heladas esporádicas que afectan 
las tierras del sur de Zinacapan. Los conocimientos incluyen la loca-
lización del jonote (xonokuoit, Heliocarpus sp), útil para la cestería, 
la de las fosas abundantes en peces y la calidad del agua en diversas  
fuentes (Beaucage, 2012: 10). Este investigador abunda en la toponi-
mia de los lugares, en la cual está presente la transformación que han 
hecho los humanos del paisaje y la naturaleza:

Se distingue la selva primaria (kuouijijtik “al interior de los árboles”) de 
los chaparrales (tapachiuis) y de los yerbazales (xiujtaj, wiujkaual). Las 
transformaciones introducidas por los humanos sirven también de refe-
rencia, sean estas permanentes, como en caso de los cafetales (kajfentaj), 
las plantaciones de caña de azúcar (ouataj) y de potreros (ixtauat), o 
temporales, como los maizales (milaj) y frijolares (etaj) que alternan con 
los rastrojos (ejkauk) (Beaucage, 2012: 11)
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Se conocen también los tipos de suelo y pendiente mejores para 
el café y el maíz , mientras que el frijol es más exigente y necesita 
tierra con varios años de barbecho y la quema de maleza (tajsol) an-
tes de sembrar. En síntesis, podemos ver cómo nahuas y totonacos 
de Cuetzalan han hecho un uso de su territorio desde hace cientos 
de años, que les permite conservar los bienes naturales y asegurar su 
sobrevivencia, reinventándose constantemente. A la fecha, si bien ha 
disminuido la siembra de maíz, sigue existiendo una rica ritualidad 
en torno a la gramínea, y se continúan obteniendo otros alimentos 
del cafetal biodiverso y el solar (Imagen 2).

Imagen 2. Cultivo de café de sombra en Cuetzalan,  
donde se aprecian diversas especies asociadas.

5.2 Chiltoyac, Veracruz

Chiltoyac es un ejido y congregación perteneciente al municipio de 
Xalapa, en la región central del estado de Veracruz. Se encuentra a 
700 m.s.n.m. y posee una población de alrededor de 2,000 habitan-
tes dedicados principalmente al cultivo de caña y café como produc-
tos comerciales, y a prestar servicios en la cercana ciudad de Xalapa. 
También existe producción  de  maíz,  frutales  y hortalizas, princi-
palmente para consumo familiar. La comunidad se identifica con raí-
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ces culturales nahuas, aunque el idioma, cosmovisión y gran parte de 
prácticas y costumbres que solían realizarse hace décadas han caído 
en desuso. Además de la erosión cultural, los retos que enfrenta su 
población incluyen la degradación de los suelos, la crisis de la agri-
cultura, la contaminación del agua, la venta desordenada de tierras 
ejidales, la transición cultural y la migración, entre otros (Fuentes 
Trías, 2014).

En su historia reciente, la sociedad civil de Chiltoyac se ha movili-
zado para exigir y reclamar sus derechos a un ambiente saludable. En 
particular, en su lucha en contra del establecimiento de un basurero a 
cielo abierto y un relleno sanitario en un área alta, origen de manan-
tiales que abastecían de agua a Chiltoyac y otras poblaciones (García 
Campos, 2003). Los veneros y manantiales fueron azolvados con tie-
rra y arena, y actualmente la comunidad sufre de escurrimientos de 
aguas contaminadas. Este problema se agravó con la construcción del 
puente más alto de todo el estado, que forma parte del libramiento 
de Xalapa y cuya construcción incrementó los problemas de azolva-
miento, erosión y contaminación de suelos bajos.

Los datos presentados aquí parten de un proceso de trabajo con 
un grupo de comunidades Eclesiales de Base (CEB) de Chiltoyac, 
mismas que, como parte de sus actividades de formación y trabajo 
social, iniciaron en el año 2013 una capacitación en “biosalud” para 
la promoción y atención básica de la salud comunitaria. La capacita-
ción inició con la idea general de preparar medicina naturista y te-
ner una atención más cercana a la comunidad. Sin embargo, se fue 
desarrollando una salud local para identificar el interés creciente en 
reflexionar de manera más profunda y solucionar las principales pro-
blemáticas. Partiendo de este trabajo reflexivo, en el 2015 se inició 
una investigación doctoral para documentar y analizar los procesos 
que relacionan la alimentación con la salud en la localidad desde un 
enfoque biocultural.

Al entender la conformación y los procesos de erosión de los siste-
mas locales de alimentación en términos bioculturales y su compor-
tamiento a través del tiempo, y al cruzar estos datos con los cambios 
en la salud de la población se puede comprender el papel que juega 
la biodiversidad y las prácticas culturales en el binomio alimenta-
ción-salud. La información ha sido recogida hasta el momento a tra-
vés de observación participante, diálogos con actores clave y talleres 
de trabajo, complementadas con información documental. Los datos 
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indican que en las ú ltimas décadas, Chiltoyac ha sufrido una reduc-
ción de la agrobiodiversidad y de diversidad de especies colectadas y 
manejadas, en las cuales se basaba la alimentación local. Las transfor-
maciones están vinculadas principalmente a los cambios en la tenen-
cia de la tierra y la distribución productiva, en la cual predomina la 
caña de azúcar como monocultivo industrializado. En el último año, 
se ha iniciado también un proceso de sustitución de café de sombra, 
por variedades de café resistente a la roya, pero adaptadas a una ma-
yor intensidad de luz solar, y altamente dependientes de agroquími-
cos. La siembra de estas nuevas variedades requiere el desmonte de la 
vegetación secundaria que cubría las anteriores plantaciones de café, 
eliminando especies que no solo proveían sombra, sino alimento, 
leña, materiales para construcción, plantas medicinales, entre otros.  
Los cambios alimentarios también han tenido una influencia impor-
tante de programas gubernamentales que promueven productos in-
dustrializados, vendidos en la tienda DICONSA. Recientemente, el 
programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, ha promovido desa-
yunos escolares y despensas que incluyen principalmente alimentos 
procesados, dejando de lado alimentos frescos y variados producidos 
localmente. Estas condiciones se suman a la crisis generalizada de la 
agricultura, exponiendo a la comunidad en las últimas décadas a una 
reducción en el acceso de las familias a bienes naturales diversos para 
satisfacer sus necesidades básicas. Si se sigue el mismo patrón obser-
vado en otras comunidades veracruzanas (p. ej. Blanco Rosas, 2006) y 
a nivel mundial, se podría esperar que esta pérdida sea una de las cau-
sas de la malnutrición local y los consiguientes efectos negativos en 
salud de la población. Actualmente se está evaluando el vínculo en-
tre la pérdida de esta diversidad alimentaria y el incremento local de 
enfermedades crónico degenerativas, como diabetes e hipertensión.

Por otro lado, en Chiltoyac todavía se producen y se usan espe-
cies y variedades locales de frutas, quelites, maíz nativo, café criollo y 
plantas medicinales, que indican que la alimentación y la atención a la 
salud basadas en componentes locales no se ha perdido totalmente y 
que quedan elementos y procesos para ser revalorados y recuperados 
como fuentes importantes de una alimentación nutritiva y posible-
mente hacia una seguridad alimentaria basada en producción local.
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Conclusiones

La biodiversidad cumple un papel importante en la alimentación y la 
sobrevivencia de las comunidades rurales, por ejemplo, al asegurar la 
provisión de nutrimentos necesarios de forma constante a lo largo de  
todo un año o de periodos con variabilidad climática. Los sistemas bio-
culturales, en el caso alimentario, son una estructura dentro  de  la  cual  
esa  diversidad  biológica es conocida, usada, manejada y disfrutada en 
la cultura de cada pueblo y a través de su capacidad para seguir existien-
do como tal. La permanencia de los pueblos indígenas y campesinos 
entra frecuentemente  en contradicción  con  las  políticas ambientales  
y  alimenticias impuestas desde el gobierno. Por ejemplo, es frecuente 
que las políticas gubernamentales de conservación de la biodiversidad y 
las políticas agrícolas tengan que ver con el control del acceso de dichos 
pueblos a los bienes naturales que les satisfacen sus necesidades básicas. 
Ante tal panorama, la capacidad de producir los propios alimentos a 
partir de los bienes que proporciona el entorno se ha reposicionado en 
el debate actual sobre seguridad y soberanía alimentarias.

La agricultura campesina representa una propuesta viable para la 
producción alimentaria sustentable, en contraposición a la agricultu-
ra industrial promovida por el agronegocio, que se encuentra cerca 
de sus límites ambientales y sociales en la presente crisis alimentaria. 
Los estudios de caso presentados muestran, por un lado, una gran 
diversidad vigente y protegida por las actividades productivas y cul-
turales cotidianas en Cuetzalan, Puebla, y por el otro, una comunidad 
que parece sucumbir ante las presiones socioeconómicas externas 
que modifican la producción y que afectan la diversidad bioló gica y 
cultural de los sistemas alimentarios en Chiltoyac, Veracruz. En am-
bos casos, el uso del territorio y de los bienes naturales existentes en 
él está basado en un conjunto de factores variados como tenencia de 
la tierra, contexto histórico, tendencias del mercado y conocimientos 
locales, y que en coyunturas específicas permiten el fomento de la 
biodiversidad y la permanencia cultural. Es así que el reconocimiento 
de los sistemas bioculturales, con capacidad para brindar alimenta-
ción variada, culturalmente aceptable y producida de manera susten-
table, representa una vía para fortalecer los modos de vida locales y 
las economías campesinas. En sentido inverso, la meta de lograr una 
soberanía alimentaria basada en la economía campesina es  un medio 
para la protección y fomento de la diversidad biocultural.



84 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

Bibliografía

A, vila, Francisco, Yolanda Castañeda, Yolanda Massieu, Lucio No-
riero y Arcelia Gonzá lez (2014), “Los productores de maíz en 
Puebla ante la producción de maíz   genéticamente modificado”, 
en Sociológica Añ o 29, número 82, Universidad Autónoma  Me-
tropolitana- Azcapotzalco, México, pp.45-82.

Beaucage, Pierre (2012), “Historia social y construcción de un eco-
sistema: la toponimia del ordenamiento territorial campesino 
indígena en Cuetzalan”, en Kuojtakiloyan. El monte donde pro-
ducimos. Publicación Oficial del Órgano Ejecutivo del Comité de 
Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, México,  marzo- 
abril, 11 y 12, 3-12.

Blanco Rosas, José Luis (2006). Erosión de la agrodiversidad en la 
milpa de los zoque popoluca de Soteapan: Xutuchincon y Aktevet. 
Tesis para obtener el grado de doctor en Antropología Social, 
Universidad Iberoamericana, México D.F.

Boege, Eckart (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indíge-
nas de México, INAH, CDI, México, D.F.

Burlingame, Barbara y Sandro Dernini, eds. (2010) Sustainable Diets 
and Biodiversity. Directions and Solutions for Policy, Research and 
Action, FAO, Roma.

Chauvet, Michelle, Elena Lazos, Yolanda Castañeda, Yolanda Mas-
sieu, Arcelia González Merino, Lucio Noriero, Francisco Avila 
(2014), “Impactos sociales, económicos y culturales de la posi-
ble introducción de maíz genéticamente modificado en México. 
Resumen ejecutivo y general”, Reporte de investigación. Departa 
mento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Az-
capotzalco, México.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992), Naciones 
Unidas. Disponible en: <www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf> [1 
de julio de 2016].

Donato, Fiorella (2011), “Biodiversidad”, en Biocenosis, Vol. 24, (1- 
2). Disponible en: <http://web.uned.ac.cr/biocenosis/images/sto 
ries/articulosVol24/02-Donato-Biodiversidad.pdf> [23 de abril 
de 2015]

Escobar, Arturo (2000), “El lugar de la naturaleza y la naturaleza 
del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?”, en Edgardo Lander 
comp. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 



Biodiversidad, elementos bioculturales y alimentación · 8584 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Disponible en: http://
biblioteca virtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/escobar.rtf [30 de 
agosto de 2014]

Fernández Flores, Elsa (2008), Indígenas y mestizos en la comuni-
dad de Cuichat, Cuetzalan: acceso a recursos y vulnerabilidad so-
cioambiental, Tesis para obtener el grado de Maestría en Estudios 
Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Ibe-
roamericana, Puebla.
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Resumen

La soberanía alimentaria es una propuesta campesina que busca dar 
respuesta a la crisis alimentaria a la par de constituirla como una al-
ternativa al sistema agroalimentario dominante.  Si bien en sus inicios 
se hacía referencia a lo global, con el paso del tiempo se fue poniendo 
mayor atención a lo nacional y regional estatal como espacios de su 
debate y construcción. 

La propuesta inicial de Vía Campesina ha evolucionado y actual-
mente se centra en lo local; como lo expresa Peter Rossett (citado 
por Lao y Gomes, 2014): la soberanía alimentaria se construye desde 
abajo, desde lo local, desde la parcela, la comunidad, el municipio, el 
territorio, es hacerlo por nosotros mismos.  

Desde esta perspectiva, en este artículo nos preguntamos qué impli-
ca construir la soberanía alimentaria desde lo local. Para dar respuesta 
exploramos las prácticas sociales campesinas como vías potenciales de 
dicha edificación. Planteamos entonces que la soberanía alimentaria es 
un proceso paralelo a la construcción de actores sociales y de reapro-
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piación del territorio. Nuestra discusión tiene como contexto la acción 
colectiva de defensa de la tierra y del modo de vida campesino que en-
cabezó la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV) en el año 
2000, en la zona de Tepeaca-Tecamachalco del estado de Puebla, y que 
actualmente se expresa en acciones que están revindicando prácticas 
sociales con miras a la edificación de un desarrollo alternativo. 

Introducción 

En la actualidad se vive una crisis de amplia magnitud, una crisis ci-
vilizatoria. Esta es una crisis profunda, cualitativamente nueva, múl-
tiple; es multidimensional: energética, alimentaria, ambiental, eco-
nomía, crisis de migraciones. Dentro de esta, la crisis alimentaria es 
una de las de mayor escalamiento, tanto en su vertiente social como 
territorial (Torres, 2014:17). 

Crisis alimentaria que se reproduce en un sistema agroalimenta-
rio global cuyas características incluyen un creciente dominio de las 
empresas de insumos y la industria de la transformación alimentaria, 
así como un nuevo poder estratégico en la distribución de los alimen-
tos.  Existe una concentración y centralización del capital en el sec-
tor agropecuario que implica el predominio de gigantes del negocio 
agroalimentario. 

Entre los impactos negativos a nivel social que genera este modelo 
agroalimentario se destacan la marginación o destrucción de los sis-
temas agropecuarios campesinos y familiares, volviéndolos altamen-
te vulnerables. Por esta razón, el campesino que se encuentra inmerso 
o se ve obligado a seguir el patrón de producción agroindustrial es 
arrinconado o expulsado de la producción de alimentos por un doble 
estrangulamiento: de costos de producción crecientes y precios de sus 
bienes a la baja (Sevilla y Soler, 2010). 

Ante un escenario de mayor presión para la reproducción de las 
unidades campesinas y de amenaza a su modo de vida, el campesina-
do organizado ha puesto resistencia y está enfrentando los impactos 
del sistema agroalimentario globalizado. Como referente de esta re-
sistencia campesina a nivel internacional se encuentra la Vía Cam-
pesina.18  Una organización campesina de carácter mundial, surgida 

18. Vía Campesina, fundada en 1993 y su instancia latinoamericana, la Coordina-
dora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), constituida en 1994. 
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en los años noventa del siglo XX, que propone la idea-concepto de 
soberanía alimentaria con el que se privilegia la producción agrícola 
local y el derecho de los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas 
y al crédito, por encima de los poderes monopólicos de las empresas 
transnacionales.  

El objetivo de este trabajo es el analizar como la prácticas sociales 
existentes en las localidades rurales, en una región como el valle de 
Tepeaca, Puebla, están enmarcadas en un modo de vida campesino 
y vislumbrar que potencial tienen para coadyuvar en la construcción 
de la soberanía alimentaria a nivel local. 

 
1. La soberanía alimentaria  

Las organizaciones campesinas contrapusieron al concepto de segu-
ridad alimentaria el de soberanía alimentaria. En contraste a la segu-
ridad alimentaria, que se centra en la disponibilidad de alimentos, la 
soberanía alimentaria destaca también la importancia del modo de 
producción de los mismos y su origen (Carballo, 2011:22). 

En el “Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria”, realizado en 
Nyéléni, Sélingué, Malí, en febrero de 2007, la Vía Campesina definió 
a la soberanía alimentaria como: “derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de for-
ma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo” (Declaración de Nyéléni, 2007). Esto pone 
a los actores sociales que producen, distribuyen y consumen alimen-
tos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima 
de las exigencias de los mercados y de las empresas.  

La definición de soberanía alimentaria ha ido delineándose con 
más detalle con el transcurso de los años y de las luchas, incorpo-
rando otros elementos en los sucesivos encuentros del movimiento 
campesino internacional. Así, en la Declaración del Encuentro In-
ternacional de Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas 
(2012) se afirmó que la Soberanía Alimentaria es: 

El derecho de los pueblos a definir su propias políticas y estrategias sus-
tentables de producción, distribución y consumo de alimentos que ga-
ranticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en 
la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 
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diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de produc-
ción agropecuaria de comercialización y de gestión de espacios rurales, 
en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

De esta manera, la soberanía alimentaria alude al derecho de los 
pueblos a controlar sus propias semillas, tierras y agua, garantizando, 
a través de una producción local y culturalmente apropiada, el acceso 
de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en comple-
mentación con la madre tierra y profundizando la producción autóno-
ma, participativa, comunitaria y compartida de cada nación y pueblo.  

Como lo plantea Bringel (2011:4) “la soberanía alimentaria no 
sólo se enfoca a la disponibilidad y cantidad suficiente de alimentos, 
también qué alimentos se producen, cómo y en qué escala.” Desde 
esta perspectiva, no será posible avanzar hacia la Soberanía Alimen-
taria sin un distanciamiento del modelo de producción agroindus-
trial que se impuso desde la Revolución Verde y que hoy, no obstante, 
sus grietas, sigue vigente en el campo mexicano, particularmente en 
la región de referencia para este trabajo. 

Se debe señalar que desde su dimensión política, una de las prin-
cipales características de la soberanía alimentaria se trata de una 
demanda aglutinadora, una especie de paraguas donde caben varias 
reivindicaciones y actores sociales (Bringrel, 2011:98).  

De ahí que la soberanía alimentaria adquiera matices según el 
contexto de los movimientos u organizaciones que la promuevan y de 
las condiciones específicas en sus lugares de expresión, dando lugar 
a diferentes apropiaciones tanto de su conceptualización como de las 
estrategias para su puesta en marcha. 

De lo anterior y para que el proceso realmente se canalice desde 
una perspectiva transformadora y contraria al neoliberalismo (Brin-
grel, 2011), es importante distinguir entre los actores sociales que lle-
van la centralidad en la construcción de la soberanía alimentaria, y 
que podrían ser los pequeños productores, y aquellos que juegan un 
papel de socios (tácticos o estratégicos). 

De acuerdo con Claire Heinisch (2013), se pueden distinguir va-
rias escalas en la propuesta de la soberanía alimentaria; a cada una 
corresponde diversas medidas y acciones a contemplar y realizar de-
pendiendo del alcance que tengan y del actor impulsor en cada caso. 

En la Tabla 1 se observa que el concepto de soberanía alimentaria 
ha evolucionado desde su surgimiento. Inició cuestionando al siste-
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ma agroalimentario global, así como los efectos del neoliberalismo y 
el libre comercio. Posteriormente, ya desde escala nacional regional, 
se empezó a enfocar a la cuestión de políticas públicas.  Más reciente-
mente se pone el énfasis en la construcción desde el espacio inmedia-
to de vida de los actores rurales, desde la escala local. 

Tabla 1
Escalas de la Soberanía Alimentaria

Escala Medidas y Acciones

Internacional Aborda la naturaleza y contenidos de los acuerdos 
internacionales sobre agricultura y comercio. 

Nacional-Regio-
nal

Políticas agrícolas y alimentarias (también econó-
micas, sociales y medioambientales), nacionales o 

comunitarias. 

Comunitaria o 
Local

Se plantea en términos de sistema alimentario que se 
desea para el territorio y de adaptación de las políticas 

nacionales a los contextos locales. 
Fuente: elaboración propia con base en: Heinisch (2013). Soberanía Alimen-
taria: un análisis del concepto. En Francisco Hidalgo et alt Comercialización 

y soberanía alimentaria. Quito, SIPAE
  

Es decir, ante una realidad cambiante a nivel internacional y la di-
ficultad de construir desde políticas públicas nacionales, actualmente 
Vía Campesina, como lo expresa Rossett (citado por Lao y Gomes, 
2014), asevera que la soberanía alimentaria se construye desde abajo, 
desde lo local, desde la parcela, la comunidad, el municipio, el terri-
torio, es hacerlo por nosotros mismos.

Este “hacer desde nosotros mismos” y desde una escala local con-
lleva el ejercicio de un doble derecho (a producir y a alimentarse) 
que son redimensionados cuando se les inscribe en un proyecto de 
soberanía alimentaria. 

A partir del planteamiento de Vía Campesina sobre “tenemos el de-
recho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio 
de manera autónoma”, Sevilla y Soler (2010), señalan que el derecho a la 
alimentación está unido al derecho a producir de cada país; y este dere-
cho a producir implica tener acceso a los recursos básicos (tierra, agua 
y biodiversidad) que permiten la producción autónoma de alimentos. 
Asimismo, implicaría la defensa de la agricultura campesina sustentable.  
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De esta manera, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria 
y en un contexto de crisis alimentaria, el ejercicio del derecho a la ali-
mentación y del derecho a producir van más allá del acceso a recursos 
materiales por parte de los pequeños productores; implicaría también 
el ejercicio del derecho a un territorio.   

Cabe señalar que el territorio es un concepto multidimensional y 
holístico. Como lo plantea Sosa (2012).  

El territorio no es solamente una porción de tierra delimitada con su 
complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). 
Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, 
económica, social, cultural y políticamente (Sosa, 2012: 7).

Por su parte Rodríguez (2010) enfatiza que el territorio alude a la 
ocupación con sentido de un espacio por un grupo social: 

Un espacio terrestre, real o imaginado, que un grupo social ocupa o utiliza 
para la generación de un sentido de pertenencia; lo organiza (según pro-
ducción social diferenciada, diversidad de sexo y género) y ejerce jurisdic-
ción, es decir, trata de imponer autoridad y dominio (Rodríguez, 2010:25).

Otro concepto fundamental dentro del enfoque del territorio y que 
nos permite avanzar en la comprensión de soberanía alimentaria como 
el ejercicio de una serie de derechos, es el de territorialidad que alude 
al ámbito subjetivo. Esto nos permite entender cómo se apropian los 
sujetos o actores sociales de un territorio concreto y por medio de su 
subjetividad e imprimir una marca específica o sentido de dicha apro-
piación. Territorialidad es, entonces, “la relación, el dominio y la apro-
piación del territorio que afectan su representación, su organización y 
el ejercicio de poder que lo configuran” (Sosa, 2012:20).

Recuperando ambos conceptos y de acuerdo con Bernardo Mança-
no (2010), los territorios son formados en el espacio geográfico a partir 
de diferentes relaciones sociales y la territorialidad es la manifestación 
de los movimientos de las relaciones sociales mantenedoras de los te-
rritorios que producen y reproducen acciones propias o apropiadas.  

El territorio se presenta como una condición para construir la sobe-
ranía alimentaria en la medida en que es en éste que las familias cam-
pesinas pueden acceder a los recursos necesarios para producir y ali-
mentarse de acuerdo con sus propios criterios de bienestar. Pero dada 
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la estela de efectos negativos del modelo de producción agroindustrial 
sobre los territorios campesinos y la amenaza despojo en la que muchos 
de ellos se encuentran, la construcción de la soberanía alimentaria sig-
nificaría una reapropiación del territorio que estaría atravesado por la 
acción política de defensa y conservación del modo de vida campesino.  

Desde este enfoque, la soberanía alimentaria estaría inmersa 
en una tensión y encuentro de múltiples territorialidades (Bringel, 
2011): las del capital, que buscarían continuar con los procesos de 
acumulación y obtención de ganancias, y las de los pequeños produc-
tores rurales y familias campesinas, que buscarían la reproducción de 
la vida. Desde estos últimos, la soberanía alimentaria incluso podría 
tener diferentes orientaciones y matices según los distintos sentidos y 
atributos dados por las organizaciones y movimientos que la defien-
den y buscan construir.  

Entendemos entonces que la soberanía alimentaria a nivel local 
hace referencia a un territorio donde lo actores llevan a cabo diversas 
prácticas sociales que les permite reproducirse a la vez que consti-
tuirse como actores sociales a media que se van (re)apropiando de un 
territorio. En este sentido, la producción y consumo de alimentos ex-
presaría una relación particular con la naturaleza, un hecho cultural y 
ambiental que expresa una forma de apropiarse y disputar territorio.    

2. Las prácticas sociales y reproducción del modo de vida campesino 

El campesino se reproduce en un territorio usando los recursos dis-
ponibles, creando una territorialidad reflejada en un modo de vida 
campesino.

El modo de vida campesino “hace referencia a un complejo inte-
ractivo entre naturaleza, trabajo y sociedad característicamente ru-
ral” (Domínguez, 1993:100). En términos de Bartra (2016) el modo 
de vida campesino es una “socialidad integral que aspira al bienestar 
y donde los ámbitos de la vida no se han escindido en esferas con-
trapuestas: economía, política, religión, cultura, sino que constituyen 
una unidad compleja pero indisoluble”.

La presencia de la tierra, el agua y de la actividad agrícola que se 
desarrolla en las comunidades de la UCEZV, 19 abre la posibilidad a 

19.  La Unión Campesina Emiliano Zapata Vive ( UCEZV) se formó en 
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diversas formas y medios para que la población logre su reproduc-
ción total y, en particular, su alimentación. La reproducción familiar 
es resultado de una combinación de distintas prácticas sociales y pro-
ductivas que combinan la pertenencia a una comunidad, el trabajo 
agropecuario y el desarrollado en el sector industrial y de servicios.                        

Como se observa en el Cuadro 2, en general, en la región de la 
UCEZV se encuentran formas de vida flexibles, en los que se reúnen 
diferentes medios materiales y simbólicos de sobrevivencia. Resul-
tado, por lo demás, de su inscripción en un contexto donde, como 
lo expresa Eduardo Galeano, “la cultura campesina es la resultante 
de elementos contradictorios. Algunos de los símbolos, costumbres y 
formas de pensar que integran la cultura campesina son propios de la 
identidad campesina mientras que otros son absorbidos de la cultura 
externa” (Galeano, 1984; citado por Piñeiro, 2004:146,147). 

La región de la UCEZV, Centro-Oriente del estado de Puebla, está 
conformada por 13 municipios: Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, 
Cuautinchan, Mixtla, Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla, 
Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, 
Tochtepec, Tlanepantla y Tzicatlacoyan (Mapa 1). Dicha regionaliza-
ción se realizó en base a los municipios que se verían afectados por el 
Proyecto Millenium, y en donde la UCEZV defendió dicho territorio. 

En dicha región el proceso de trasformación rural ha ido avanzan-
do haciendo cada vez más evidente esos elementos contradictorios a 
los que alude Galeano y que pueden cuantificarse mediante indicado-
res del uso de tecnología moderna y vigencia de prácticas campesinas 

el mes de noviembre de 2000 por ejidatarios, pequeños propietarios, 
jornaleros, maestros, amas de casa, trabajadores universitarios, profe-
sionistas, plomeros, jóvenes, empleados y, entre otros, obreros que se 
identificaron como campesinos y habitantes de las comunidades que 
saldrían más afectadas por el Programa Millenium: San Pablo Acti-
pan, San Nicolás Zoyapetlayoca, San Simón Coatepec, San Francisco 
Mixtla, San Buenaventura Tetlananca, San Jerónimo Almoloya, Teca-
machalco y Candelaria Purificación. Esta organización campesina en 
los hechos funcionó como una Unión de Pueblos que de manera coor-
dinada y conjunta desplegó diferentes acciones encaminadas a impedir 
que el gobierno estatal comprara la tierra de los ejidatarios y pequeños 
propietarios. Después de casi dos años de movilizaciones, confrontacio-
nes y negociaciones, la UCEZV logró que el entonces gobernador del 
Melquíades Morales Flores, declarara cancelado el Proyecto Millenium 
(UCEZV, Vázquez y Rappo 2011) 
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como lo propone Víctor Toledo (1999). De acuerdo con los valores 
del Índice de Campesinidad-Agroindustrialidad,20 la zona de influen-
cia de la UCEZV presenta un estado de transformación intermedia 
combinando características propias de una agricultura campesina y 
el uso de insumos y tecnología moderna.21 

Mapa 1 Región Centro Oriente del Estado de Puebla

Analizando algunas de las variables, de los parámetros energía y 
autosuficiencia, que sirven para la elaboración del Índice de campe-
sinidad-agroindustrialidad, utilizando información del VIII Censo 

20. El índice de campesinidad-agroindustrialidad permite observar el proceso de 
“modernización rural”, entendido como aquel fenómeno por el cual el modo campe-
sino de apropiación se ve transformado o sustituido por el modo agroindustrial (To-
ledo, et al, 1999:73). El índice se construye asignando valores a los nueve parámetros 
(Energía, Escala, Autosuficiencia, Diversidad, Fuerza de trabajo, Productividad del 
trabajo, Productividad energética, Conocimientos y Cosmovisión) utilizados en la 
definición de las dos formas puras de apropiación: la campesina y la agroindustrial y 
cuantificándolas. En este caso el resultado es un número, entre cero y uno, en donde 
el 0 representaría el modo campesino y el 1 el agroindustrial. 
21. Índice de campesinidad-agroindustrialidad 1991, construido con información 
de los municipios de la Región Centro-Oriente,  utilizando los datos del VII Censo 
Agrícola y Ganadero de 1991 XI Censo General de Población y Vivienda de 1990. 
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Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 (INEGI, 2009) para el caso de 
tres municipios de la región: Mixtla, Tecali de Herrera y Tepeaca, se 
observa lo siguiente que:

Entre los rasgos campesinos se encuentra el uso de energías re-
novables o de impacto ambiental, bajo o nulo. Ejemplo de ello es el 
uso de leña para cocinar, que si bien ha disminuido sigue presente: 
en el municipio de Tepeaca el 18% de las viviendas utilizan leña para 
cocinar, mientras que en el de Mixtla el 16% de viviendas las usas, y 
en el de Tecali de Herrera es donde solo el 13% de las viviendas usan 
este combustible para cocinar. 

Otro indicador de estado de transformación agroindustrial es el 
uso de tracción mecánica. Esta variable es una muestra clara del esta-
do intermedio de transformación de la zona de la UCEZV ya que en 
las unidades de producción rural tienden a combinar el uso de trac-
ción mecánica y la fuerza animal en sus actividades agrícolas, que en 
el caso de los municipios que estamos siguiendo alcanzan los siguien-
tes porcentajes: 17.9% en Mixtla, del 24.4% en Tecali y del 77.3% en 
Tepeaca. El uso exclusivo de tracción mecánica es alrededor del 42% 
en Tecali y Mixtla, sin embargo, en Tepeaca este indicador es bajo ya 
que solo el 9% de las jornadas usan solo tracción mecánica. Compor-
tamiento similar muestra el uso exclusivo de fuerza animal empleada 
ya que es del 10% en Tepeaca, del 11% en Mixtla, siendo más alta está 
proporción en Tecali, con al rededor del 19%. 

Así tenemos que un alto porcentaje de las unidades de producción 
rural existentes en los tres municipios mencionados emplean insu-
mos químicos en la producción agrícola: del 83 al 94%. Sin embargo, 
esta práctica más de cohorte agroindustrial, no impide que entre el 22 
y 26% de las unidades de producción hagan uso de abono orgánico.

 Si bien hay un uso de pesticidas (herbicidas e insecticidas), las 
unidades de producción que los emplean está por abajo del 50%, aun-
que hay variación dependiendo del municipio y los cultivos mane-
jados. Por ejemplo, en el municipio de Tecali de Herrera, donde se 
practica la producción agrícola con riego, el 19.6% de las unidades de 
producción emplean los herbicidas y solo el 9.5 % usan insecticidas 
químicos. Mientras que, en Tepeaca, donde hay más disponibilidad 
de riego y mayor producción de cultivos comerciales, el uso de herbi-
cidas es del 47.7% y el de insecticidas es el 36.4%.  El uso de alimentos 
balanceados fundamentalmente es para ganado porcino: entre el 66 y 
el 77% de las unidades de producción lo emplean. Para el caso de los 
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bovinos, el empleo de estos alimentos solo alcanza ente el 47 y 66% 
de las unidades de producción rural de los municipios de Tecali de 
Herrera, Mixtla y Tepeaca. 

Como vemos los valores de estos os parámetros no han cambiado 
mucho respecto a los valores del índice obtenido para la región con 
datos del censo agrícola de 1991, como se muestra en el cuadro 1. Si 
bien hay cambios las características campesinas siguen presentantes. 

Cuadro 1
Índice de campesinidad-agroindustrialidad 

para la región centro-oriente de Puebla

1991

Parámetros VA-
LOR

TIPO

Energia 0.36 C

Escala 0.25 C

Autosuficiencia 0.337 C

Fuerza de trabajo 0.185 C

Diversidad 0.855 A

Productividad del trabajo 0.198 C

Productividad energetica 0.957 A

Conocimientos 0.024 C
Cosmovision 0.935 A

Índice de Campesini-
dad-Agroindustrialidad 0.456 IC

Fuente: Neri 2005
Nota: 1= agroindustrial  0= Campesino C: Campesino IC: Intermedio con 

sesgo Campesino  IA: Intermedio con tendencia agroindustrial  
A: agroindustrial

Es necesario señalar que la reproducción familiar y en particular 
la alimentación de las familias de la zona de la UCEZV se desenvuelve 
en un contexto sociocultural particular donde se ponen en juego rela-
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ciones básicas  de parentesco, compadrazgos, amistad y vecindad ha-
ciendo uso de los recursos comunitarios simbólicos y materiales como 
costumbres, conocimientos, recursos naturales, actividades producti-
vas, servicios públicos, recursos gubernamentales y, además, transi-
tando, paralela o temporalmente, por los tres sectores de la economía, 
tanto a nivel formal como informal. 

 3.- Actores sociales y soberanía alimentaria en un territorio campesino.

La soberanía alimentaria no es sólo una propuesta productiva sino 
es algo esencialmente político que implica una serie de cambios para 
que se pueda concretar y que entre los más importantes se encuentra 
la creación de un actor social capaz de implementarla. Por su accio-
nar colectivo y el despliegue de diversas territorialidades de los últi-
mos años, consideramos que este sujeto de cambio es el campesino 
que existe hoy en buena parte de las comunidades rurales de la región 
de la UCEZV.  

En el Cuadro 2, se muestran las formas de vida y su relación con la 
tierra y el agua (el acceso a los recursos); las formas de alimentación 
y reproducción social (Vázquez, 2009) y las prácticas productivas 
(Neri, 2008) de la población de las comunidades de la UCEZV, que, 
de acuerdo a lo planteado en la sección anterior, estarían expresan-
do distintas territorialidades campesinas, pero que convergen en un 
modo de vida campesino.

De acuerdo al tipo y forma de acceso a los recursos, se realiza una 
apropiación del territorio. Apropiación que se concreta mediante las 
prácticas sociales y productivas de los sujetos, mismas que corres-
ponde a un modo de vida. Las prácticas sociales y productivas des-
plegadas mostrarían la capacidad de los campesinos para constituirse 
como actores sociales de la soberanía alimentaria local.  

Las formas de vida son las maneras en que la presencia la tierra y 
de la actividad agrícola, ofrece opciones a la población para que logre 
su reproducción total. Cuando no es suficiente la actividad agrícola, 
la reproducción familiar es resultado de una combinación de distin-
tas actividades: el trabajo agropecuario y el desarrollado en el sector 
industrial y de servicios. En general, los de la UCEZV son formas de 
vida flexibles, en los que se reúnen diferentes medios materiales y 
simbólicos de sobrevivencia (Vazquez,2009)
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Cuadro No. 2
Formas de vida, acceso a recursos y prácticas productivas y sociales  

 en las comunidades rurales de la región de la UCEZV

Tipo Relación con la 
tierra y el agua

Formas de reproducción  
social y alimentación

Prácticas 
 sociales 

Existentes
 
 
 
I 

 
Ejido o Propie-

dad. 
Socio de Pozo 

En sus parcelas siembras 
distintos bienes agrícolas, 
principalmente hortalizas, 
flor, fríjol y maíz. La cose-

cha puede ser vendida en el 
mercado regional, inter-
cambiada (trueque) en el 

mercado de Tepeaca o parte 
destinada al autoconsumo.  
Pueden desempeñar otras 

actividades en el sector 
industrial o de servicios de 

manera formal o infor-
mal, dentro o fuera de su 

comunidad, que les generan 
ingresos que en caso de ser 
necesario se empleará para 
la adquisición de alimentos. 
Producción y consumo de 
alimentos: Autoconsumo 

de una parte de la pro-
ducción de maíz y frijol, 
principalmente. Compra 

de alimentos con el ingreso 
obtenido por la venta de 

cultivos comerciales.  

Fuente de 
energía mixta: 
yunta y tractor. 
Uso elevado de 
agroquímicos: 
fertilizantes, 

herbicida e in-
secticida. Abo-

no orgánico: 
pollinaza, de 

vaca y borrego. 
Ganadería: de 
traspatio,  ovi-
nos y bovinos.
Riego rodado. 
Fuerza de tra-
bajo: familiar y 
asalariada. Uso  
de relaciones 

y recursos 
materiales y 
simbólicos 

comunitarios. 
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II 

Tierra en Renta 
o a Medias. 
El acceso al 

agua depende 
de que el dueño 
de la tierra sea 
parte de una 
sociedad de 

riego. 
 

Generalmente no son 
propietarios de terrenos o 

parcelas ejidales. En tierras 
ajenas siembran distintos 
tipos de bienes agrícolas, 

principalmente hortalizas, 
flor, fríjol y maíz. Si las par-
celas las trabajan a medias, 
entregaran al propietario la 
mitad de lo cosechado; si 
fueron rentadas, el uso de 
la parcela será pagada con 
parte del dinero obtenido 
por la venta de la cosecha.   
La cosecha también puede 
ser vendida en el mercado 

regional, intercambiada 
(trueque) en el mercado 
de Tepeaca o destinada 

al autoconsumo.  Pueden 
combinar el trabajo agrí-
cola con otras actividades 
desempeñadas en el sector 
industrial o de servicios de 

manera formal o infor-
mal, dentro o fuera de su 

comunidad, que les generan 
ingresos que en caso de ser 
necesario se empleará para 
la adquisición de alimentos. 
Producción y consumo de 

alimentos: Autoconsumo de 
parte de la producción prin-

cipalmente maíz y frijol. 
Compra de alimentos con el 
ingreso obtenido por la ven-
ta de cultivos comerciales y 
actividades industriales o de 

servicios.  

Fuente de 
energía mixta: 
yunta y tractor. 
Uso elevado de 
agroquímicos: 
fertilizantes, 
herbicida e 
insecticida. 

Ganadería: de 
traspatio,  ovi-
nos y bovinos. 
Fuerza de tra-
bajo: familiar y 
asalariada. Uso  
de relaciones 

y recursos 
materiales y 
simbólicos 

comunitarios.
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III 

 
Jornal 

Sin acceso al 
agua 

Laboran para ejidatarios o 
propietarios a cambio de 

un salario, comida y bienes 
agrícolas de la parcela.  

Pueden desempeñar otras 
actividades en el sector 

industrial o de servicios de 
manera formal o infor-

mal, dentro o fuera de su 
comunidad.  Producción 
y consumo de alimentos: 

Compra la mayor parte de 
sus alimentos con el ingreso 
obtenido por la venta de su 

fuerza de trabajo. 

Laboran para 
ejidatarios o 
propietarios 
a cambio de 
un salario, 
comida y 

bienes agrícolas 
de la parcela.  
Ganadería de 
traspatio: ovi-
nos y bovinos. 
Aves de corral. 
Uso  de relacio-
nes y recursos 
materiales y 
simbólicos 

comunitarios
 

IV  Diversas y 
simultáneas 
formas de 

relación con la 
tierra. 

Presentan formas diversas 
combinadas como:

Ejido o Propiedad/Renta o 
Medias:

Ejido o Propiedad/Jornal 
Renta o a Medias/Jornal

Combinación 
de prácticas de 
los tipos I,  II 

y III.

 
V 

Dueño de 
terreno 

Sin uso del 
agua con fines 
productivos 

No se dedica a las activi-
dades agrícolas, sólo muy 
ocasionalmente. Trabaja 

en el sector industrial o de 
servicios de manera formal 
o informal, dentro o fuera 
de su comunidad.  En el 
terreno que posee (ejido 
o pequeña propiedad) se 
encuentra su vivienda. 

Producción y consumo de 
alimentos: Compra la ma-
yor parte de sus alimentos 

con el ingreso obtenido 
por la venta de su fuerza de 

trabajo. Puede consumir 
lo producido en el solar/

traspatio.  

Ganadería de 
traspatio; ovi-
nos y bovinos. 
Aves de corral. 

Traspatio: 
árboles frutales  
Uso  de relacio-
nes y recursos 
materiales y 
simbólicos 

comunitarios
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VI  

 
Vivienda 

Sin uso del 
agua con fines 
productivos 

No se dedica a las acti-
vidades agrícolas, quizá 

esporádicamente.  Trabaja 
en el sector industrial o de 
servicios de manera formal 
o informal, dentro o fuera 
de su comunidad.  Posee 

o renta una vivienda en la 
comunidad. Producción 
y consumo de alimentos: 

Compra la mayor parte de 
sus alimentos con el ingreso 

obtenido por la venta de 
su fuerza de trabajo. Puede 

consumir lo producido en el 
solar/traspatio. 

Aves de corral. 
Traspatio: 

árboles frutales. 
Uso  de relacio-
nes y recursos 
materiales y 
simbólicos 

comunitarios

Fuente: Elaboración propia con base en Neri (2008) y Vázquez (2009). 

Entre las prácticas sociales potenciales para avanzar en la cons-
trucción de la soberanía alimentaria local, derivadas de su pertenen-
cia a la UCEZV, consideramos que de acuerdo a los tipos de modo 
de vida presentados en el Cuadro 1, se podrían implementar ciertas 
prácticas, por ejemplo:

Para los modos de vida I, II y IV las siguientes pueden ser prácti-
cas con potencial:

• Implementación de tecnologías agroecológicas y sustentables 
para la recuperación del suelo. 

• Uso eficiente del agua para riego 
• Participación en los mercadores locales para la comercializa-

ción de los productos. 

Estas propuestas de prácticas potenciales y deseables están basa-
das en las declaraciones plasmadas en los diversos documentos de la 
vía campesina donde se postulan una batería de acciones o experien-
cias para la construcción de la soberanía alimentaria. Las propuestas 
más consignadas, de acuerdo con Domínguez son (2015:163): 

• Agroecología como síntesis entre saber científico y tradicional.
• Cooperativismo y procesamiento local.
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• Derechos colectivos de las poblaciones rurales y pueblos ori-
ginarios.

• Mercados locales.
• Precios justos para los alimentos.
• Reformas agrarias integrales y propiedad comunitaria.
• Semillas como patrimonio común de la humanidad

Por su parte Caro (2013:3-4): señala que entre los componentes 
más importantes de la Soberanía Alimentaria se encuentran los si-
guientes: 

• Producción local y soberanía popular. Prioriza la producción 
agrícola local para alimentar a la población, por lo que las 
decisiones sobre intercambio, comercio y distribución son 
soberanas y locales.

• El conocimiento y plena libertad para intercambiar y mejorar 
semillas. 

• La lucha contra los organismos genéticamente modificados, y 
el fomento de prácticas de agricultura orgánica, agroecológi-
ca y sostenible, basada en el derecho a la recuperación de los 
conocimientos ancestrales, 

• El derecho de los pueblos a consumir de acuerdo a factores 
culturales, éticos, religiosos, estéticos, de calidad alimenticia, 
que implica alimentos sanos, accesibles y culturalmente apro-
piados.

• Llevando adelante una profunda transformación en la agri-
cultura, hacia un modelo sustentable de producción. 

Como se puede observar un elemento central de la propuesta 
de la soberanía alimentaria es referente a su base agroecológica. La 
agroecología propone recuperar los elementos culturales y ecológicos 
positivos asociados al campesinado para, en diálogo con los cono-
cimientos de las distintas disciplinas científicas sociales y naturales, 
proponer un desarrollo rural alternativo.

Esta cuestión tecnológica está vinculada a lo social como lo plan-
tean Miguel Altieri y Víctor Toledo (2010): 

Un paradigma agroecológico basado en la revitalización de la agricul-
tura a pequeña escala y en los procesos sociales que demuestran que la 
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participación de la comunidad y el empoderamiento local son las únicas 
opciones viables para satisfacer las necesidades alimentarias regionales. 
(Altieri y Toledo, 2010:5) 

Este tipo de prácticas son necesarias en la región debido a que 
una problemática actual en los sistemas de pequeño riego existente 
en la zona es referente al agua, ya que esta se ve afectada tanto en su 
cantidad como en su calidad. El acuífero del valle de Tecamachalco 
este sobre explotado. Además de esto la cuestión de contaminación 
es creciente. 

La potencialidad de las prácticas de manejo de recursos es consi-
derando que la aplicación del paquete tecnológico de revolución verde 
no es total, sino que los rasgos campesinos están presentes. A esto le 
sumamos el nivel de concientización respecto a la necesidad del uso 
de sistemas de riego que permitan un uso más eficiente, dado que este 
recurso es la base fundamental de los sistemas campesinos de la zona. 

Por otra parte, prácticas como: 

• Producción de alimentos en el solar /traspatio. 
• Consumidor de productos locales 
• Promotor / ejecutor de iniciativas encaminadas al mejora-

miento de ambiente

Pueden ser promovidas por las formas de vida III, V Y VI que se 
aluden en la Cuadro 1 presentado en páginas anteriores. 

Las prácticas presentadas están vinculadas a condiciones en donde 
el sujeto ya no realiza actividades agropecuarias; sin embargo, al vivir 
en la localidad o incluso si antes cultivaba en parcela, ahora desde su 
solar en su traspatio, podría manejar un huerto biointensivo, que le 
permitiera autoabastecerse de una parte de alimentos que necesita. 

También al dedicarse a otras actividades cuentan con recursos 
para comprar los alimentos que puedan producir otros sujetos de-
dicados a la producción agrícola en la misma localidad o localidades 
vecinas. 

La mejora al ambiente o a la ecología vendría de iniciativas por 
ejemplo de aceptar el uso de tecnologías amigables al ambiente usa-
dos en un primer momento en solar/traspatio que una vez que per-
mitan aprender la tecnología, como por ejemplo el manejo y uso de 
abonos orgánicos como la lombricomposta, sirvan de muestra para 
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que después se intente probar en parcela, por parte de los sujetos que 
tienen producción agrícola.

Estas prácticas estarían siendo promovidas por los sujetos socia-
les conscientes de la necesidad de realizar prácticas diferentes para 
cambiar sus condiciones de vida, esto los convertiría en actores para 
la construcción de soberanía alimentaria local. 

Las prácticas potenciales existente que se podrían retomar y las 
que se implementarían estarían enfocadas a fortalecer la autosufi-
ciencia de las unidades domésticas campesinas y por medio de las 
redes establecidas de las comunidades

En la propuesta agroecológica no solo es productivo, sino que im-
plica un empoderamiento de los sujetos sociales de las tecnologías 
adaptadas a las condiciones locales esto implica una reapropiación 
del territorio en el sentido de que es una forma de usar los recursos 
locales a favor de los campesinos y buscando perder la dependencia 
creciente de insumos del exterior.  

Consideramos que las prácticas agroecológicas fortalecerían la 
territorialidad campesina que constantemente se ve enfrentada a la 
territorialidad del capital. Estos procesos no son automáticos, sino 
que se necesita de un actor social promotor de dichos procesos. Que 
haga de la soberanía alimentaria el eje de la territorialidad campesina 
en búsqueda de un desarrollo endógeno.

Conclusiones  

El concepto de soberanía alimentaria es una propuesta del campe-
sinado organizado que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo, 
en los diversos encuentros de las organizaciones campesinas, y que 
también ha sido apropiado por otros actores y movimientos sociales, 
siempre manteniendo su carácter crítico y en la búsqueda de una al-
ternativa al sistema agroalimentario predominante.  

Consideramos que la soberanía alimentaria local es un proceso 
paralelo a la construcción de actores sociales y de reapropiación del 
territorio. 

En las comunidades de influencia de la UCEZV, se pueden distin-
guir formas de vida, dependiendo del acceso a los recursos necesarios 
para la producción (tierra y agua) y en base a ello se realizan prácti-
cas productivas que son el sustento para la reproducción social de las 
unidades domesticas campesinas.
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Si bien en las comunidades existe un proceso de modernización 
rural, la transformación no es total y aún siguen presentes ciertas 
prácticas productivas que podríamos considerar tradicionales y que 
puede ayudar a construir la soberanía alimentaria desde la dimensión 
productiva.  

Creemos que la relación con la tierra es uno de los ejes centrales 
de la construcción de soberanía alimentaria local en las comunidades 
de la UCEZV. Sin quedarse solamente con el aspecto productivo, po-
demos ver que, a nivel de la construcción de actores sociales en cada 
forma de vida presente en las comunidades de la UCEZV, se puede 
avanzar de acuerdo a su ámbito de acción inmediata, unos como pro-
ductores otros como consumidores, todos tomando conciencia de lo 
necesario de un cambio y actuando en consecuencia.  

Se necesita la conservación de las comunidades rurales y las es-
tructuras agrarias existentes para con ello garantizar el modo de vida 
campesino, con ello avanzar en la construcción de la soberanía ali-
mentaria a nivel local, donde no sólo se garantice la reproducción 
de las unidades domésticas en dichas comunidades, sino también el 
abasto de alimentos para las áreas urbanas cercanas. 
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Resumen

La intervención gubernamental mediante políticas públicas secto-
riales, contribuye al fomento de las actividades económicas como 
la floricultura, cuyos recursos buscan incrementar la productividad, 
mejorar la calidad de los bienes producidos, ampliar y diversificar 
los mercados, mejorar los procesos de producción, generar investi-
gación, capitalizar el sector, entre otros. Pero también provoca ciertas 
inconsistencias que vulneran la viabilidad y alcances de dichos linea-
mientos públicos, tales como la concentración social de decisiones, la 
inadecuada distribución de los recursos, la permisividad del uso de 
insumos y materiales (pesticidas altamente contaminantes), así como 
el crecimiento de intermediarios y gestores informales de las propias 
instancias gubernamentales que atentan con la tasa de utilidad de los 
productores locales, sin olvidar las externalidades ambientales nega-
tivas crecientes en el entorno local y regional.

Este ambiente de actuación pública y producción sectorial es la 
que se presenta en la región VI Ixtapan de la Sal, Estado de México, 
considerado como uno de los corredores florícolas más importantes 
a nivel nacional. El objetivo de esta investigación es resaltar el tipo de 
políticas públicas que se ha tratado de implementar para fomentar 
la industria florícola regional, evidenciando ciertas incongruencias 
operativas derivadas de la observación directa en las zonas de pro-
ducción de dicha región.

22. Profesores-investigadores del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo 
Sustentable, Universidad Autónoma del Estado de México. Miembros del CA Sus-
tentabilidad, Territorio y Educación. iglesiaspdavid@gmail.com 
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1. La orientación formal de las políticas públicas

La intervención del Estado vía políticas públicas se considera uno de 
los principales mecanismo y determinantes de la producción, com-
petitividad y crecimiento sostenible del tejido productivo de las eco-
nomías, con repercusiones favorables en el impulso de los mercados 
de venta-consumo y en el propio desarrollo socioeconómico. De aquí 
que la participación estatal es un factor que puede corregir los des-
equilibrios productivos a través del otorgamiento de subvenciones, 
exenciones o subsidios, o recurriendo a políticas fiscales para asegu-
rar una distribución más equitativa del ingreso (Gómez, 2010).

En este tenor, la participación e intervención racional y formal del 
Estado vía políticas públicas influye positivamente en los niveles de 
productividad, en el incremento de la riqueza y, por tanto, en una me-
jora potencial del bienestar, razón de su asociación con la economía del 
bienestar. Dentro de la teoría económica, Nicholas Kaldor (en Gómez, 
2010) asume que para que las acciones del estado  sean  más  efica-
ces,  es necesario que  abarque a toda la economía nacional, analizando 
cada uno de los tres sectores de actividad económica, las regiones, las 
grandes empresas y los grandes proyectos, buscando que las políticas 
se adapten a dichas condiciones. En esta misma línea, Arthur Lewis 
(1974) enfatiza que las políticas de Estado son en parte un arte econó-
mico, en sumo grado, también es un ejercicio de orden político que no 
puede llevarse a cabo si no se  cuenta  con  una  burocracia  eficaz.

Por tanto, las políticas públicas de estado deben ser políticas del 
desarrollo inspiradas en conceptos como (Lewis, 1974): desarrollo 
potencial de recursos naturales, investigación científica e investiga-
ción de mercados; infraestructura para la producción; formación y 
capacitación de la fuerza de trabajo; derecho económico que contem-
ple la normativización sectorial; creación y mejoramiento de merca-
dos; asistencia técnica y financiera nacional y extranjera; lineamien-
tos para el uso racional y sustentable de los recursos; ahorro público 
y privado.

La consideración de estos aspectos en la formulación de las polí-
ticas públicas favoreció no sólo el desarrollo socioeconómico, sino el 
fortalecimiento de la estructura productiva en países como Francia, 
Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, la Ex-URSS, entre otros. En 
el caso de México, los resultados no han sido de los más halagadores, 
pues si bien sus planteamientos están fundados sobre ciertas realida-
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des productivas, falla en su ejecución debido a los sesgos provocados 
por el propio estado o propiciados por colectivos de interés, aunado 
a las limitaciones humanas, infraestructurales, financieras o sociales. 
De aquí que estas prácticas de intervención pública sean vistas como 
un factor de sostenimiento antes que de crecimiento y desarrollo.

Desde la perspectiva de la teoría de la ventaja competitiva de Por-
ter, la intervencion estatal a través de la política pública puede generar 
cambios significativos en su capacidad productiva, por lo que resulta 
relevante definir con puntualidad su forma de actuación, a través de  
la firma de convenios, reformas  fiscales, comerciales, educativas, tec-
nológicas, científicas, entre otros, buscando que pueda influir favora-
blemente en el desenvolvimiento local y regional de las empresas for-
malmente constituidas o en productores independientes y agrupados.

La implementación de dichas políticas está en función de las con-
diciones productivas de las regiones, dado que las empresas o los 
productores no siempre están integrados, más bien tienen condicio-
nes diferenciadas, lo que crea un ambiente productivo dual e incluso 
polarizado. Pero independientemente de ello, todos los productores 
buscan satisfacer la demanda interna y en menor cantidad, el requeri-
miento externo mediante la creación y adopción de estrategias com-
petitivas que definen el nivel de rentabilidad y sostenibilidad tanto 
del entramado productivo como de la propia región.

Por tanto, la intervención gubernamental vía políticas públicas, 
puede causar cambios favorables en las condiciones productivas y 
mejorar las ventajas regionales, fortalecer el sector estratégico e in-
ducir la integración de los productores para la creación de cadenas de 
producción, en función de la dinamicidad de los diversos programas 
de apoyo, como la adquisición y transferencia de tecnología, el otor-
gamiento y acceso a créditos financieros, la construcción y manteni-
miento de infraestructura, la vinculación con Universidades y Cen-
tros de Investigación y la ampliación o diversificación de mercados y 
puntos de venta.

Es así que la formulación y operación racional de estas acciones 
favorecen la creación de ambientes productivos regionales más com-
petitivos, sostenibles y rentables, además de propiciar condiciones 
macroeconó micas, sociales y ambientales predecibles para las activi-
dades económicas, por lo que estas deben adaptarse a los cambios del 
entorno regional y externo (WEF, 2009).
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2. Dinámica de la industria florícola en la región VI, Estado de México

La floricultura no es una actividad aislada e independiente, más bien 
su desenvolvimiento depende de un conjunto de interacciones direc-
tas e indirectas con proveedores y prestadores de servicios, cuya in-
tervención pueden ser en las etapas de pre-producción, producción y 
pos-producción. Esta gama de vinculaciones da lugar a los efectos de 
derrame por las economías de escala y de aglomeración generados, lo 
que propicia el surgimiento de servicios comunes, semi-especializa-
dos y especializados de apoyo a dicha actividad (servicios peri-florı-
colas). En este tenor, es viable referirse a una industria florícola dado 
los efectos centrípetos (atracción de agentes) y centrífugos (econo-
mías de derrame) generados, aunado a las características infraestruc-
turales empleadas en todo el proceso productivo.

En este sentido, la industria florícola en México experimentó una 
expansión de 333% entre 1980 y 1990 en términos de superficie culti-
vada, al pasar de 3,000 a 13,000 hectáreas, siendo los estados de Méxi-
co y Morelos los que mayor participación tuvieron. En esta dinámica, 
también creció la producción para el mercado internacional, pues en-
tre 1990 y 1998 el volumen de flor para exportación representó el 10% 
de las 8 416 hectáreas de flores y plantas que se cultivaron en el país, 
lo que generó una derrama de poco más de 20 millones de dólares 
promedio anual (García, 1999; Orozco, 2007).

El cultivo que destaca por su volumen de producción es la gladio-
la con una superficie cultivada de 3 667 hectáreas; crisantemo 2 377; 
palma de ornato 1 461 y la producción de rosa bajo invernadero 696 
hectáreas. El 90% de la producción se concentra en 5 de las 32 enti-
dades del paıś , siendo estas: Estado de México con el 72%; Morelos 
y Puebla 5% cada uno, y Baja California y Sinaloa con 4% cada uno 
(COMEXFLOR, 2009).

En la entidad mexiquense, se encuentran nueve de las 55 empre-
sas exportadoras de flor, lo que refrenda su relevancia y posiciona-
miento a nivel nacional. Estas unidades de producción, cuyos cultivos 
son bajo invernadero, exportan alstroemeria, flores frescas, gerbera, 
limonium y rosas frescas, principalmente hacia el mercado alemán, 
italiano, español, francés, holandés, suizo, japonés, canadiense y es-
tadounidense. A esta dinámica, se suma los grupos de productores 
asociados e integrados y otros grandes productores cuya capacidad 
financiera, infraestructural, tecnológica, métodos de producción y 
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otras condiciones más, permiten tener una mayor participación en 
los mercados internacionales, convirtiéndose al mismo tiempo en 
los principales receptores y beneficiados de los apoyos brindados. A 
partir de ello, el gobierno del Estado de México puso en marcha el 
fomento a la producción y comercialización de flores, el cual formaba 
parte de los quince proyectos integrales para fomentar el desarrollo 
de sistemas productivos y así fortalecer el desarrollo regional (Segura, 
2015). Con este proyecto, se favoreció a los municipios de tradición 
florícola como Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Zumpahuacán, Te-
nancingo y Malinalco. Así como a nuevos centros de difusión: Mete-
pec, Otzolotepec, Texcoco, Tlatlaya, Tejupilco, Atlacomulco, Donato 
Guerra y Valle de Bravo.

Es así como la importancia productiva está concentrada en la re-
gión VI, ubicada al sur de la entidad, tal como se aprecia en la Figura 
1, integrada por los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas, 
Tenancingo, Zumpahuacán, Ixtapan de la Sal, Tonatico, Malinalco, 
Ocuilan, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Zacualpan, 
Temascaltepec, Joquicingo y San Simón de Guerrero. Dicha región 
aporta el 84% del valor de la producción del sector florícola estatal.

Esta aportación no está basada exclusivamente en la producción 
y venta de flores, sino en la renta que generan todos los agentes y 
gama de actividades involucradas en dicha labor, que como industria 
es posible distinguir la presencia de actividades comunes, semi-es-
pecializadas y especializadas como los proveedores de herramientas 
manuales y materiales, agro ferretera, expendedoras de fertilizantes y 
otros insumos, expendedoras de semillas y bulbos, arrendadoras de 
transporte equipado (cámaras de refrigeración), despachos de con-
sultoría y asesoría técnica especializada, constructora de invernade-
ros, aseguradoras y micro financieras, entre otras más.
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Figura 1. Ubicación de la Región VI, Estado de México

En la Figura 2 se aprecia que al integrar todos estos agentes, es po-
sible configurar una cadena productiva que constituye la parte nodal 
de la industrial florícola.

Figura 2. Actividades componentes de la industria florícola

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Este ambiente productivo no es homogéneo en toda la región, pues 
existe un gran contraste dada la existencia de pequeños productores 
individuales que en su mayoría  cultivan a cielo abierto (alrededor del 
80%) o en invernaderos rústicos tipo túnel, cuya producción es para el 
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mercado local y regional, y en menor medida para el nacional deriva-
do del volumen de producción y su calidad. Así también, este tipo de 
productores son los que enfrentan una mayor dificultad para acceder 
a los diferentes políticas y programas públicos que fomentan y apoyan 
la creación de infraestructura, recursos humanos especializados, in-
vestigación y desarrollo tecnológico, así como la integración produc-
tiva, situación que inhibe la producción de calidad y la competencia 
internacional.

3. El papel de las políticas públicas en el fomento de la industria
 florícola de la región VI, Estado de México

La industria florícola contribuye con el 1.5% del Producto Interno 
Bruto agrícola estatal, motivo por el que el gobierno mexicano ha ge-
nerado políticas y programas para mejorar las tecnologías, la calidad 
del producto y extender los mercados de venta (SAGARPA, 2010). 
Así también, los tres órdenes de gobierno han implementado pro-
gramas para impulsar dicha actividad, a través del establecimiento 
de vínculos entre los productores para la adquisición de insumos,  
equipos o la obtención de servicios, generando economías de aglo-
meración, externas y de especialización, y de esta manera fortalecer el 
tejido industrial de la floricultura. De hecho, a partir del año 2000, se 
extendió las zonas de cultivo y se diversificó la producción florícola, 
por lo que en la actualidad existe una gran variedad de flores, plantas 
de ornato, frutales, verduras y hortalizas, que de alguna manera cons-
tituye la base económica de las localidades y de la región.

Acompañado de esta expansión productiva se implementaron 
nuevas acciones públicas como el Programa para la Adquisición de 
Activos Productivos, Programa de Apoyo Directo al Campo (PRO-
CAMPO para vivir mejor), Programa de Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural, Programa de Uso Sustentable de Re-
cursos Naturales para la Producción Primaria, Programa de Soporte, 
Programa de Atención a Problemas Estructurales (apoyos compensa-
torios), Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, Pro-
grama de Fortalecimiento a la Organización Rural, Programa Nacio-
nal de Innovación, entre otros.

En el año 2011, de manera integrada el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(COMECyT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
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NACyT) financiaron un programa para impulsar redes de colabora-
ción tecnológica en sectores económicos prioritarios del Estado de 
México con la intención de integrar un sistema local de innovación. 
En esta acción, se incluyó la inversión de PyMEs en proyectos tecnoló 
gicos para fortalecer la capacidad de interacción con otros actores y 
la participación de especialistas para la gestión tecnológica encami-
nado a integrar redes empresariales de colaboración en la región VI. 
Uno de los programas más recientes que promovió el Gobierno del 
Estado de México fue la Iniciativa Xóchitl, que contempla Programas 
de Capacitación Empresarial, Certificación de Estándares de Calidad,  
Propagación de Nuevas Variedades, y Desarrollo de Redes Logıśticas, 
orientado a darle continuidad a las redes de colaboración  e  integra-
ción de los productores con la pretensión de configurar sistemas de 
producción agroindustriales.

La densificación de las políticas y programas de apoyo a este sec-
tor, no tuvo correspondencia con las necesidades de los productores, 
pues en términos macroeconómicos hubo una disminución del gasto 
público sectorial, en tanto se presentó un encarecimiento generaliza-
do de los insumos y materiales para la producción, una caída de los 
precios de los productos generados y una mayor competencia (des-
leal) derivado de la apertura comercial (Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos y Canadá ), lo que puso en desventaja, prin-
cipalmente a los pequeños productores, provocando una ruptura y 
fragmentación en la integración productiva regional.

En términos del gasto público destinado a todo el sector primario, 
en 1980 representó 30.5% del Producto Interno Bruto (PIB) agrope-
cuario, en 2005 12.9%, en 2010 6.5% y para el 2015 apenas el 3.5%. 
Situación que afectó la necesaria inversión para la operación de la in-
fraestructura ya construida y su expansión, la investigación científica, 
el crédito preferencial, así como los apoyos y programas indispensables 
para la producción y comercialización de los productos (Rojas, 2006).

A esta restricción presupuestaria, se suma la inaccesibilidad de 
los pequeños productores florícolas a los beneficios que brinda los 
diferentes programas de apoyo público, derivado de la apropiación 
y concentración de información en determinados grupos o grandes 
productores, aunado a las prácticas de colusión autoridad-gran pro-
ductor para acceder directamente a los beneficios de  las políticas pú-
blicas. De hecho, en la elaboración y operación de las políticas públi-
cas intervienen tanto actores públicos como privados.
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En el caso de los primeros, se contempla al propio gobierno, la 
administración pública, los partidos políticos y los organismos inter-
nacionales; mientras que los actores privados están representados por 
las empresas privadas, los grupos de interés, centros de investigación 
y medios de comunicación.

Los grupos de interés son colectivos, en este caso de productores 
que comparten ciertas características y persiguen objetivos comunes: 
la de obtener la mayor cantidad de beneficios por parte del Estado a 
través de las políticas públicas, para ello, llevan a cabo acciones para 
ejercer influencia sobre los funcionarios gubernamentales y asegurar 
un trato favorable a sus integrantes y a sus intereses. De esta manera, 
se sesga y se vicia la atención generalizada de la intervención estatal, 
haciendo que tal función de carácter social y de derecho público se 
reduzca a la atención de unos cuantos. Con estas prácticas, los pode-
res y funciones del Estado se convierten en un reducto para fortalecer 
los grupos de poder y del mercado, que en términos smithnianos, 
estos grupos son la mano, ahora visible que mueve al Estado.

Estas interacciones y sesgos estatales en realidad no son nuevos, por 
lo que no debe causar extrañeza, aunque si molestia y hartazgo social. El 
neoinstitucionalismo económico (cuyas bases emanan de las posturas 
neoclá sicas de Veblen, Polanyi, Schumpeter, Simon, Kingth y Com-
mons) arguye que en las políticas de estado se incluyen las fricciones y 
conflictos que ocurren cuando en el mundo real se relacionan la econo-
mía y las instituciones, por medio de contratos, regulaciones, leyes que 
reglamentan el intercambio, derechos de propiedad y costos de transac-
ción. Incluso Coase manifiesta que las instituciones presentan múltiples 
vacíos, dando lugar a consumidores sin humanidad, empresas (y pro-
ductores) sin organización, e intercambio sin mercados (Ayala, 2005).

Es así como en la organización, actuación y decisión del estado 
convergen aspectos económicos y extraeconómicos como los juicios 
de valor no económicos de los ciudadanos, las preferencias de los 
consumidores por el ahorro y el consumo, las decisiones de los pro-
ductores sobre la asignación de recursos para la inversión, la visión de 
los propietarios de los medios de producción sobre el financiamiento 
y destino del gasto público. De aquí que el Estado sea concebido como 
una organización institucional meta-autónoma que logra concebir y 
poner en práctica sus políticas, desarrollar sus preferencias y luchar 
para imponerlas en la sociedad a pesar de la eventual resistencia de 
esta ú ltima (Evans, et al., 1985).
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Una postura coincidente con la realidad contemporánea, que mues-
tra un rasgo relevante en la actuación estatal vía políticas públicas es 
la que manifestó Engels al decir que este se convierte en una camarilla 
administradora de los intereses de la burguesía y un reflejo de las fuer-
zas económicas subyacentes. El Estado tiene una función depredadora 
que consiste en maximizar los rendimientos del grupo en el poder y 
extraer los recursos del resto de la sociedad en su beneficio (Engels en 
North, 1991).

Bajo esta connotación funcional de las políticas de Estado y a pe-
sar de todo el esfuerzo encaminado a la integración productiva para 
consolidar a la floricultura y reafirmar su posicionamiento de la región 
VI como uno de  los espacios de mayor importancia económica a ni-
vel nacional, es menester mencionar que desafortunadamente no se ha 
podido integrar a todos los floricultores para crear y fortalecer una in-
dustria de relevancia. Dicha actividad sigue dispersa, pues los pequeños 
productores, además de constituir la mayor parte de estos, presentan 
múltiples problemas, principalmente en su sistema de producción y co-
mercialización, creando un ambiente regional dual con los consecuen-
tes impactos ambientales negativos crecientes, desfasando los alcances 
de la política pública en esta materia, sobre todo porque tal labor se en-
cuentra en función del sistema capitalista y de forma específica las leyes 
del mercado y del sistema internacional de exportaciones.

En esta asimetría productiva y heterogeneidad integrativa, se es-
tán presentando severas externalidades ambientales negativas como 
la sobreexplotación de los cuerpos hídricos, además de un grave pro-
ceso de contaminación generada por la filtración de lixiviados en los 
mantos acuíferos debido al uso de plaguicidas altamente contami-
nantes, incluso lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana (NOM-
003-STPS-1999), referente a la regulación del uso de insumos fitosa-
nitarios, plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, 
así como la existencia de condiciones de seguridad e higiene para 
el personal que labora en dicha actividad, no se están aplicando ni 
validando, razón por la que la autoridad federal, estatal y municipal 
no ha podido atender con puntualidad este problema, aunado a las 
limitaciones que enfrenta para ordenar la construcción de nuevos in-
vernaderos, sobre todo los rústicos que son los que contribuyen en 
mayor medida con dichas externalidades.

En lo que se ha avanzado como medidas preventivas y de mane-
jo de riesgos en esta región, es la implementación del Programa de 
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Control y Fomento Sanitario de la Salud Ambiental, auspiciado por 
la Coordinadora de la Región de Tenancingo, Estado de México, e 
involucra a los municipios de Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, 
Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán. En materia de 
plaguicidas, se implementan acciones para orientar, capacitar, verifi-
car y, dado el caso, aplicar las medidas de seguridad y sanciones co-
rrespondientes. Para tal efecto se coordina con productores, comer-
cializadores y consumidores, en apego a lo que establecen las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) y otras disposiciones aplicables. Ade-
más, el programa genera las bases que permiten rehabilitar, conservar 
y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población, 
así como propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas 
que promuevan la salud humana (Oliva, 2005), cuyo alcance hasta el 
momento sigue siendo limitado.

A decir de los autoridades  locales (delegados  municipales),  las 
visitas que ha realizado la representación de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a varias de las locali-
dades con gran cantidad de invernaderos, principalmente rústicos y 
que hacen uso intensivos de pesticidas de mediana y alta toxicidad, es 
solamente para informar y orientar a los productores de cómo deben 
disponer los envases y envolturas vacías (de pesticidas y otros insu-
mos líquidos y sólidos de uso agrícola) para minimizar las externali-
dades ambientales.

Si bien esto está fructificando (la mayoría de los productores han 
asumido la responsabilidad de acopiar a través del triple lavado a los 
envases y envolturas vacías, para su posterior disposición, bien en 
sitios definidos para ello o en el camión recolector), todavía puede 
encontrarse casos donde los productores disponen sin control dichos 
residuos, ocultándolos entre los árboles, los matorrales, el pastizal, en 
los canales naturales, en los tiraderos clandestinos o mezclado con 
los residuos sólidos domésticos, con las implicaciones negativas que 
ello conlleva, siendo el más latente la contaminación de los afluentes 
hídricos. De hecho, en uno de estos se vierten aguas servidas o resi-
duales, utilizándolos como sistema de desalojo de aguas negras, que 
implica no sólo un riesgo para la salud de la población asentada en 
entornos inmediatos, sino altos costos económicos y productivos que 
afectan el bienestar de toda la población (GEM, 2003).

Por otro lado, la contaminación que se genera por descargas de 
aguas residuales municipales, y la provocada por agroquímicos, han 
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contribuido a la pérdida de la capa vegetal y de la flora y fauna (ero-
sión), así como disminución de la productividad del suelo, altera ción 
de los regímenes térmicos e hidrométricos, contaminación de acuí-
feros, desarrollo de focos infecciosos y proliferación de plagas en la 
región, situación que tampoco ha sido atendida por el Estado en tér-
minos de la implementación de algún instrumento de acción efectiva 
o al menos que atenúe los efectos presentes, sobre todo en los muni-
cipios de Malinalco, Tenancingo, Tejupilco, Tlatlaya y Villa Guerrero, 
considerados como los más contaminados de la región, derivado de 
la falta de redes de servicio de drenaje, por acumulación de residuos, 
producto de las actividades humanas, domésticas, agrícolas, entre 
otras. Esta situación se torna más latente  y  compleja  al  evidenciar 
la carencia de rellenos sanitarios para una adecuada disposición de 
residuos sólidos, lo que dificulta asumir la existencia de una industria 
florícola sustentables.

Este cúmulo de externalidades derivado de las prácticas produc-
tivas en la región, no só lo genera una mayor presión ambiental, sino 
desequilibra la calidad de vida humana, altera la flora, la fauna, las co-
rrientes hídricas, la calidad del suelo, convirtiéndose en un serio pro-
blema de salud pública. En tanto el gobierno municipal no interviene 
o realiza inspección alguna para atender y atenuar dichos problemas, 
la opción de la población es aprender a vivir con este tipo de ambiente 
contaminado, de aquí la urgencia para su atención estratégica para 
evitar mayor riesgo y vulnerabilidad social.

Conclusiones

La existencia de un sistema de producción tradicional en la región VI, 
sur del Estado de México, está representado en su mayoría por los pe-
queños productores, y una minoría que muestran un ambiente pro-
ductivo integrado, que son los que definen y sostienen el perfil floríco-
la de la región. Sin embargo, esto ha retardado para que se consolide 
como industria, aunado a que la intervención del estado a través de las 
políticas públicas, no han sido del todo validadas, en razón de benefi-
ciar sólo a un número reducido de productores, principalmente gran-
des, lo que vulnera el estado de derecho, el bienestar social, y retarda 
la integración productiva de la contraparte, poniéndolo en desventaja.

Así las políticas, programas y proyectos encaminados al impulso 
de la actividad favorecen a aquellos productores que cumplen o cuen-
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tan con las condiciones necesarias para potencializar el uso de recur-
sos proporcionados por el Estado. Esta heterogeneidad productiva, 
no sólo pone en entredicho la efectividad de las políticas públicas, a 
pesar del amplio abanico, sino está propiciando la generación de ex-
ternalidades ambientales derivado del uso intensivo de agroquímicos 
altamente contaminantes que ocasiona graves problemas al ambiente, 
traduciéndose en un riesgo a la salud humana. A pesar de ello, se de-
nota un proceso continuo de adaptación de las flores y sus variedades 
a las condiciones de la región, obedeciendo a su vez a la demanda de 
los mercados, que bajo sus estándares de calidad inciden de manera 
directa en su sistema de producción.

Bibliografía

Ayala, José (2005), Límites del mercado, límites del estado, INAP, 
México.

COMEXFLOR (2009), “Integración de 5 Comités Estatales de la Ca-
dena Productiva”. Disponible en <http://www.conmexflor .org.> 
[10 de enero de 2015].

Evans, P., et al., (Comp.) (1985), Bringing the estate back in, Cambri-
dge University Press, England.

García , G. et al., (1999), “Floricultura en México y entorno mundial”, 
en Revista Proyecciones, año 1, núm. 1, México.

Gobierno del Estado de México (GEM) (2003), Programa de Desarro-
llo Regional, Macro Región Región VI, Ixtapan de la Sal. Dispo-
nible en: <transparencia.edomex.gob.mx/.../M%20IV% 20R%20
VI%20Ixtapan%20> [10 de marzo de 2016].

Gómez, Moisés (2010), Breve historia de las doctrinas económicas, 
Esfinge. México.

North, D. (1991), Institutions, institutional changes and economic 
perfomance, Cambridge University Press, England.

Lewis, Arthur (1974), Teoría de la planificación económica, FCE, 
México.

Oliva, M. (2005), “Estudio exploratorio de los problemas de salud 
humana derivados del uso de plaguicidas en Bella Vista, Estado 
de México” en Manejo integrado de plagas y agroecología, no. 76, 
pp. 71- 80.

Orozco, María  Estela (2007), “Entre la competitividad local y la com-
petitividad global: floricultura comercial en el Estado de México” 



124 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

en revista Convergencia, vol. 14, núm. 45, México, pp. 111- 160.
Rojas, Mario (2006), “Situación de campo mexicano”, en Cabrera, Ja-

vier (Coord.). Cambio estructural de la economía mexicana, FE- 
UNAM, México, pp. 167-200.

SAGARPA (2010), “Sistema de Información Agropecuaria por Enti-
dad  federativa  1980-2003  (SIACON)”.  Disponible  en <http://
www.siap.sagarpa.gob.mx>. [8 de enero de 2015].

Segura, Sinhue Alonso (2015), Plan de negocios de Finas Gerberas El 
Zarco, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México.

WEF (2009), “The Global Competitiveness Report 2008–2009”, World 
Economic Forum. Disponible en: <http://www3.weforum. org/
docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf.> [15 de 
enero de 2015].



[125]  

124 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

política de conservación, implicaciones 
en el Medio Rural. análisis de  

cuatro áreas destinadas  
voluntariamente a la conservación 

(ADVC) en el istmo oaxaqueño

Ivett Peña Azcona y
Erin Ingrid Jane Estrada Lugo23

Resumen

Se presenta el análisis de las implicaciones que trae consigo el proceso 
de la certificación de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conser-
vación (ADVC), en cuatro áreas en el estado de Oaxaca. Las ADVC, 
son una modalidad de conservación reconocidas a partir del 2008 
por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) como Área Natural Protegida. Los casos de estudio co-
rresponden a ADVC con distinta tenencia de la tierra (comunal, eji-
dal y privada), y con diferente tiempo en el proceso de certificación. 
Los resultados muestran que no existe claridad para los propietarios 
sobre los mecanismos, compromisos e implicaciones de la  certifica-
ción y, los proyectos establecidos a partir de la certificación no con-
templan los intereses de los propietarios generando pocos o nulos 
resultados positivos.

Introducción

Bajo los argumentos de pérdida de diversidad biológica, cambio cli-
mático global, altas tasas de deforestación y la extinción de especies, 
se han buscado estrategias para disminuir los impactos negativos al 
medio ambiente, lo que ha traído la creación de instituciones y or-
ganismos, tanto nacionales como internacionales, para atender estos 

23. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas Chiapas.  Peri-
férico Sur s/n, María Auxiliadora,  29290  San  Cristó bal  de  Las  Casas,  Chiapas.  
mambiente.ivett@gmail.com  y eestrada@ecosur.mx.
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temas. Del mismo modo, los mecanismos propuestos por estas orga-
nizaciones tienen que ver con la creación de áreas protegidas para la 
conservación de los recursos biológicos (Allen etal., 2003: 1).

Las problemáticas ambientales “van de la mano con el proceso cre-
ciente de crisis del capitalismo, en la medida en que este modo de pro-
ducción tiene efectos autodestructivos por la sobreexplotación y la des-
trucción de la naturaleza” (Navarro y Pineda, 2009: 7) que má s que ser 
una crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Por lo tanto, la estrategias 
de conservación de áreas difícilmente atacan la raíz del problema.

A partir de la implementación de las Áreas Naturales  Protegidas 
(ANP) como una de las principales políticas de  conservación, se ini-
cia un proceso de reconfiguración del territorio mexicano. Las áreas 
de manejo tradicional de recursos naturales, con el tiempo fueron 
sustituidas por regímenes de Parques Nacionales y ANP declaradas 
por decreto presidencial. Sin embargo, estas últimas “han demostra-
do pocas veces ser el camino óptimo para la conservación a largo 
plazo aunado a serios problemas en la gestión de las ANP “particu-
larmente en lo que se refiere al uso y control de los recursos, a la 
restricción de actividades económicas y al hecho de afectar (poten-
cialmente) la capacidad de las comunidades rurales para ganarse la 
vida”(Brenner, 2010: 286).

México cuenta con una diversidad biológica, que lo coloca entre 
los países mega diversos del mundo, y su riqueza cultural genera un 
mosaico de grupos indígenas, por lo que una estrategia de conser-
vación debe contemplar la heterogeneidad y las relaciones sociales 
que se entrecruzan en el territorio. En particular, las Áreas Destina-
das Voluntariamente a la Conservación (ADVC) se plantean como á 
reas protegidas, establecidas por iniciativa de  los dueños, son predios 
certificados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Galindo, 2010:  20;  Mohar  Acedo, 2013:8), donde la “Comisión 
Nacional de Áreas  Naturales Protegidas (CONANP) participa como 
fedatario de la voluntad de conservar sus predios y de las políticas, 
criterios y acciones que el promovente pretende realizar para lograr 
sus  fines” (CONANP, 2016a); sin embargo, esto en la práctica mues-
tra tener contradicciones.

En este documento se analizan las implicaciones que tiene la cer-
tificación de ADVC en el medio rural, a partir del estudio de cuatro 
ADVC en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. A continuación, se pre-
senta un contexto general de la estrategia de conservación de ADVC 
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implementada en México, seguida por cuatro casos, para posterior-
mente identificar las implicaciones en el medio rural.

1.1 ¿Qué son las ADVC y dónde están?

A partir de 1996, con la reforma al artículo 59 de la LGEEPA, se otoga 
la posibilidad de obtener reconocimiento por parte de la SEMAR-
NAT para destinar tierras a la conservación (Anta, 2007:7; Mohar, 
2013:8). El marco legal de las ADVC establece que:

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, pú-
blicas o privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntaria-
mente a la conservación predios de su propiedad, establecerán, admi-
nistrarán y manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente: I.- Las áreas 
destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante 
certificado que expida la Secretaría , en el cual las reconozca como áreas 
naturales protegidas… (Diario Oficial de la Federación, 2015:46).

El artículo 77 BIS de la Ley General de Equilibro Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), enlista los requisitos que hay 
que cumplir para el establecimiento, administración y manejo de las 
ADVC. Al respecto Boege(2008:146), menciona que en el artículo 59 
y 48 de la LGEEPA apoya las iniciativas de conservación que las co-
munidades realizan. Galindo (2010:20) plantea que “la creación de 
áreas protegidas por iniciativa de los dueños es una gran aportación, 
ya que además de ser un complemento de las ANP, federales o esta-
tales, estas áreas están bajo el control y el cuidado de la  comunidad”,  
para Santos Gonzáles (2012: 170), las Áreas de Conservación Volun-
taria en México “representan un esfuerzo por transferir la capacidad 
de los actores sociales e involucrarlos en la conservación”.

Han transcurrido más de 10 años del establecimiento de las pri-
meras áreas certificadas como ADVC, sin embargo, al día de hoy pre-
valecen vacíos en el tema, sobre cómo es percibido el proceso desde 
las comunidades. Los estudios existentes han documentado el núme-
ro, tamaño, ubicación, población y tipo de propiedad de las áreas cer-
tificadas, pero, se carece de información que dé cuenta de la situación 
en la que se encuentran. Además, se desconocían las motivaciones 
que tuvieron sus propietarios para certificar, y si efectivamente el pro-
ceso de certificación se promueve desde la iniciativa de sus propieta-
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rios, o los problemas a los que se enfrentan los dueños de los predios 
al entrar en dicho proceso, los proyectos que quisieran  desarrollar en 
ellas, aunado a las propuestas  y observaciones de los dueños a este 
instrumento de certificación (Mohar etal., 2013:25). Este trabajo for-
ma parte de un estudio más amplio enfocado a las percepciones socio 
ambientales de las ADVC en el Istmo Oaxaqueño (Peña, 2015: 18-19) 
que atiende esos vacíos.

En este sentido, el presente estudio muestra un análisis que cues-
tiona el proceso de esta estrategia de conservación. Aunque la LGEE-
PA estipula que las ADVC son establecidas por “voluntad propia”, el 
decidir certificar o no, estaría determinado por decisiones subjetivas 
que tienen que ver con los sentidos, significados y valores que las per-
sonas tengan sobre sus territorios.

En el año 2002 se certificó ante CONANP la primera ADVC por 
Petróleos Mexicanos, denominada “Parque Ecológico Yaguarundi”, 
en el estado de Veracruz. Posteriormente, en el 2003, la comunidad 
de Santiago Lachiguiri, ubicada en el Istmo de Tehuantepec en Oa-
xaca, certifica la primer área en territorio comunal y, da inicio la 
certificación de a reas en México, donde la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), al ser la instancia que regu-
la y norma las ANP del país, inició un  proceso de certificación de-
nominada ADVC, que se fue  extendiendo en  el territorio mexicano. 
En la actualidad, se reportan la existencia de “373 áreas certificadas 
en 20 estados del país ”(CONANP, 2016a).

Los estados del país con mayor número de ADVC al 2016, son 
los estados de Oaxaca y Guerrero, esto se puede deber a Programas 
gubernamentales como el PROCYMAF, el COINBIO (Conserva-
ción de la Biodiversidad en Tierras Indígenas), el Corredor Bioló-
gico Mesoamericano (CBMM), y Manejo Integrado de Ecosiste-
mas (MIE) que apoyan el establecimiento de áreas de conservación 
comunitaria entre los ejidos y comunidades en los estados de Du-
rango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, (Anta, 2007:7) sin embargo, 
habría que profundizar en la relación de éstos con la certificación 
de ADVC.

La base de datos de ADVC de la CONANP (CONANP, 2016b) 
contemplan datos como: número de certificado, rubro, estado, mu-
nicipio, nombre del área, plazo del certificado, fecha de certificación, 
superficie certificada, etnia a la que pertenece, ecosistemas, observa-
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ciones y fotografía. En este contexto, surge el siguiente planteamien-
to: si son voluntarias, si parten de la gente, si el manejo es por parte 
de los dueños, entonces es necesario saber que piensan del proceso.

2. Casos de estudio en el Istmo Oaxaqueño

A continuación, se presenta la experiencia de cuatro casos de estu-
dio, ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cabe 
aclarar que este trabajo no trata de mostrar la representatividad del 
conjunto nacional de ADVC, sino hacer visible lo que ocurre en cua-
tro casos concretos.

La región del Istmo de Tehuantepec es particularmente impor-
tante, ya que es ahí donde se ubica el punto de contacto, donde se 
entrelazan dos de las principales regiones biogeográficas del planeta, 
la neártica y la neo tropical (Mittermeier y Goettsch, 1992:66). Ade-
más, es en esta región, donde se inicia la certificación de las ADVC 
en tierras comunales a nivel nacional en el año 2003, en la comunidad 
de Santiago Lachiguiri y, es en esta misma comunidad donde se da de 
manera anticipada la cancelación de la certificación. El estudio parte 
del punto de vista de los actores locales, utilizando la metodología 
cualitativa, con 106 entrevistas semiestructuradas a profundidad a 
actores clave locales.

2.1 Caso Cerro Bandera de la Sierra de Tolistoque: certificación que se 
desconocía.

El área certificada Zona de Uso común en Cerro Bandera de la Sierra 
de Tolistoque, se ubica en el ejido de Mazahua, pertenece al Munici-
pio de Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, 
Distrito de Juchitán, Oaxaca. Fue certificada el 26 de noviembre del 
2004 por 10 años, conformada por 327-82-96.879 hectáreas de terre-
no de uso común de dicho ejido. Cuando la comunidad quiso realizar 
la extracción de material pétreo para comercializarlo, es que se ente-
ran de la certificación, en ese momento el personal de la CONANP, 
SEMARNAT y el Instituto Estatal de Ecología del estado de Oaxaca, 
hacen presencia en la comunidad y manifiestan que no se podía rea-
lizar ninguna acción (extracción), por ser un área certificada. Ante 
estos hechos fueron acreedores de sanciones por las instancias am-
bientales.
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Esta noticia generó disgustos internos, dado que la persona que 
impulsó esta certificación colaboraba con personal de la CONANP 
en el tiempo que fue certificada el área y, a su vez fungía como auto-
ridad ejidal. Aquí podemos ver que en ocasiones, los actores internos 
representantes de los órganos políticos de las comunidades, negocian 
con actores externos, quienes dan a conocer (desde su visión e inte-
reses) las cuestiones que afectan a la localidad e imponen sanciones 
y castigos (Vargas del Río y Brenner, 2013:43). En este sentido las 
políticas “influyen directamente en la recomposición de la vida local 
y cotidiana, a través de la reconfiguración de los actores”(Hoffman y 
Rodríguez, 2007: 24).

Al inicio de la certificación se implementaron proyectos: de re-
producción, recuperación y reforestación de especies de flora como la 
pata de elefante; criadero de iguanas; así como letreros de señalización 
del área certificada, sin embargo, al día de hoy nada de esto existe. Es 
importante señalar que: 1) en los proyectos arriba mencionados, tu-
vieron poca participación de la gente y 2) es a partir del presente estu-
dio que se da a conocer a la comunidad que el plazo de la certificación 
concluyó en noviembre del 2014. Sin embargo, es interesante que un 
ejidatario de la misma comunidad con certificado parcelario otorgado 
por el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares) inicia la certificación de una ADVC.

El desconocimiento por parte de la comunidad, tiene que ver con 
un proceso violatorio de derechos colectivos, como el que se refiere 
a la consulta, la información y la transparencia de los procesos. Al 
conocer, a partir de este estudio, que el plazo de la certificación ha-
bía concluido, las personas de la comunidad manifestaron no tener 
interés en renovar la certificación. Al mismo tiempo, habla de una 
desinformación en la toma de decisiones, por parte de los actores que 
participan o que están involucrados en el mecanismo de certificación. 
Se pudo observar en la asamblea del ejido y en las entrevistas, que los 
ejidatarios desconocen los procedimientos por los cuales se llevó a 
cabo la certificación y, manifestaron no tener el interés de recertificar.

2.2 Caso Parcela 70 Z-1 P1/1, en el Morrito: Certificación de PROCE-
DE y la CONANP

El ADVC, Parcela 70 Z-1 P1/1, se ubica en el Morrito, perteneciente 
al municipio de Asunción Ixtaltepec. Previa a la certificación como 
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ADVC, la propietaria obtuvo un certificado parcelario otorgado por 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy llamada Secretaría  
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante el 
programa PROCEDE. Instrumento que el Gobierno de la República, 
pone al servicio de los núcleos agrarios, para llevar a cabo la regulari-
zación de la propiedad social, el cual fue la antesala para la regulariza-
ción de este predio.

La propietaria, recibió la titularidad del predio por herencia de 
su padre. Años después, con el PROCEDE, solo se ratificó. Esto es 
relevante, dado que a partir de la certificación como pequeña propie-
dad  se obtiene el documento que otorga derechos a la propietaria a 
tomar decisiones de forma individual con respaldo legal. Posterior-
mente, ello permitió realizar los trámites para obtener el certifica-
do como ADVC, motivada por un actor social local que labora con 
instituciones gubernamentales, ante el deseo de la propietaria y de 
su esposo por ampliar la zona de uso actual de ganadería  extensiva, 
le manifiesta que usar su terreno para la ganadería podía ser encar-
celada, que era mejor establecerla como zona de conservación, dán-
doles la posibilidad de recibir proyectos. Durante la entrevista con 
el actor que incentiva a la propietaria y a su esposo a certificar, él 
indica que había  escuchado lo referente a la certificación en una re-
unión con funcionarios públicos. Los proyectos implementados por 
la CONANP fueron: la entrega de plantas para reforestar, financiadas 
por una empresa eólica y otorgada a la propietaria por personal de la 
Región Prioritaria para la Conservación (RPC) Istmo Oaxaqueño de 
la CONANP; también se financiaron letreros de señalización para el 
área, dañados  por vecinos debido al descontento por la certificación, 
que les prohibía el uso y acceso a la misma. Sobre la reforestación, los 
propietarios indicaron que las plantas sembradas no tuvieron éxito. 
En cuanto a los letreros, solo queda uno, con el vinil en malas condi-
ciones, ubicado a la entrada de la comunidad. El que en mejor estado 
se encuentra, se ubica a un lado del corral de manejo de ganado de 
los dueños. Los demás letreros, ubicados dentro del predio certifi-
cado, han sido tirados o quemados, producto de disgustos de otras 
personas del pueblo.

La certificación como ADVC está articulada a otros procesos que 
se implementan en los territorios, como el PROCEDE, con el cual la 
fragmentación de la propiedad permite que las tomas de decisiones 
dejen de darse en colectivo.
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2.3 Caso Núcleo Agrario del Barrio de la Soledad: Conservación o 
mitigación de impactos ambientales

El ADVC área de uso común del Núcleo Agrario en Barrio de la Sole-
dad, se ubica en el territorio de los bienes comunales del Barrio de la 
Soledad. Cuyo certificado como ADVC, establece un plazo de15 años 
de certificación y comprende seis áreas. El 19 de diciembre de 2012, 
la SEMARNAT por conducto de la CONANP, expidió un certificado 
a favor del Núcleo Agrario de Bienes Comunales El Barrio de la Sole-
dad por 3,575-79-83 Hectá reas.

Durante las entrevistas, se documentó que los actores que parti-
ciparon en la certificación fue personal de la Cooperativa Cruz Azul, 
empresa dedicada a la producción de cemento ubicada en Lagunas 
Oaxaca, comunidad que pertenece al municipio del Barrio de la Sole-
dad; en acuerdo con representantes comunales, junto con el personal 
de la CONANP. En la investigación realizada, las entrevistas indican 
que únicamente autoridades y ex autoridades comunales, así como 
el personal de la Cooperativa, sabían de la presencia de zonas certi-
ficadas, los demás entrevistados desconocían acerca de esta, hacen 
mención de áreas que el pueblo de por si cuida, como un cerro, una 
laguna o nacimientos de agua.

En este caso, un actor social central fue el personal de la empresa 
Cruz Azul, que en entrevista indicó que, dado los impactos ambientales 
generados por la producción de cemento, se tiene que cumplir con los 
lineamientos de la SEMARNAT y, contar con zonas de reservas, de ahí 
que se establecieron polígonos que conforman el ADVC, cabe aclarar 
que hubo un momento donde fue necesario la explotación de una frac-
ción de un cerro y realizaron trámites para la modificación de uno de los 
polígonos. En esa circunstancia, la prioridad de la empresa fue cumplir 
con los lineamientos para aminorar los impactos ambientales.

2.4 Caso de Santiago Lachiguiri: La cancelación es posible

Sin embargo, ante este panorama complejo, existe en esa misma geo-
grafía una experiencia de revocación anticipada del certificado como 
ADVC. Una comunidad que realizó la defensa de su territorio ante 
esta política de conservación, junto con la asesoría y acompaña-
miento del Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI), en 
el proceso se evidenció las contradicciones que tiene la conservación 
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voluntaria. Nos referimos al caso de Santiago Lachiguiri, la primer 
área certificada en tierras comunales y años después la primera en  
cancelar anticipadamente el certificado. Único caso a nivel nacional 
en terrenos comunales que ha tomado esta decisión por acuerdo de  
la  asamblea, de cancelar con anticipación el certificado, pero, además 
porque aporta elementos para visibilizar en un caso concreto una  ex-
periencia  donde  la voluntad por conservar, queda en entre dicho. 
Las razones de la cancelación fueron: la expectativa no cumplida del 
Pago por Servicios Ambientales (PSA); la prohibición de usar el área 
con fines agrícolas y la ambigüedad del tiempo de la certificación. 
Detonaron implicaciones que impactan directamente al tejido social, 
donde como lo indica Poteete, Janssen y Ostrom (2012: 195), “en 
regiones donde se imponen normas de manejo y la población local 
tiene sistemas de derechos indígenas, se puede tener como resultado 
una mayor fragmentación, graves conflictos, así como usos ilegales”.

En este trabajo encontramos resultados similares con lo docu-
mentado previamente por Salgado (2014:5), en cuanto a los montes 
acahuales importantes para sembrar la milpa, pasaron a la prohibi-
ción de su uso. Lo que promovió la pérdida de la soberanía alimen-
taria, el incremento de la migración y conflictos internos. Alrededor 
de 120 comuneros, manifestaron inconformidad por no poder usar 
sus tierras para sembrar alimentos para autoconsumo. El proceso de 
cancelación, destacó el papel relevante de la asamblea comunitaria, 
bien consolidada, y las alianzas con actores para la gestión de la can-
celación. Además la cancelación implicó procesos jurídicos y organi-
zativos con una duración de al menos cuatro años (Figura 1).

Figura 1. Línea del tiempo del proceso de cancelación del anticipada

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo y Salgado Ramírez 
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En la práctica, cuando se tenía el área certificada, el personal de la 
CONANP promovía con instrucciones a las autoridades comunita-
rias, a no usar los montes acahuales.

Restringir el uso y control de los recursos, habla de una estra-
tegia de conservación similar a la de las ANP decretadas por reso-
lución presidencial, que afecta potencialmente la capacidad de las 
comunidades rurales para asegurar su reproducción social (Brenner, 
2010:286). Más aun, cuando “las intervenciones políticas amenazan 
los derechos informales, con frecuencia generan oposición conside-
rable” (Poteete etal.,2012: 113). Como lo señalan dos de los entrevis-
tados:

-Bueno en la forma que el pueblo estaba acostumbrado sembrar el maíz, 
el frijol a quemar a tumbar, entonces esa vez ya no se permitía quemar, 
ya no se permitía rozar ese bosque, ya hay lugares específicos, para la 
siembra, pero ya ellos ya no les gusto, pues dicen yo  quiero  trabajar  allá, 
ese es el  motivo que ya no querían (Entrevista a ex comisariado, Santiago 
Lachiguiri, marzo, 2015).

-… Pero resulta de que así como te digo, la comunidad ya no roza-
ban, ya no cosechaban, pues ya no hay maíz para sacar el gasto de la fa-
milia porque ahí cuando rozamos ahí aprovechamos el maíz, la calabaza, 
el frijol, el ejote, la chilacayota y otras cosas más en la misma siembra, en 
la misma donde rozamos ahí mismo se siembra (…), ¿no? ese se quita, 
por carga, se vende en la comunidad y también para la familia que tiene, 
para su propio consumo. Pero cuando se prohibió , cuando hicimos el 
acuerdo con el gobierno, la zona de conservación, ya se impidió, como ya 
según dicen que van a pagar, pero ya la comunidad ya sufrió, ya no qui-
taba maíz, ya no quitaba frijol, ya no cosechaban lo que es la chilacayota, 
la calabaza. Pues ya el pueblo sufrió unos tiempos, sufrieron, sufrimos 
aquí. Porque ya se escasea el maíz , frijol. Ya viéndolo eso, esa situación, 
ya el pueblo repelo, dijo no pues no… (Entrevista a comunero, Santiago 
Lachiguiri, abril de 2015).

Modificar las normas locales y estrategias de uso, trajo consigo 
conflictos internos y la desmotivación para continuar con la certifica-
ción. Desde el punto de vista de los entrevistados, la principal motiva-
ción para certificar fue la idea planteada por personal de la CONANP, 
que manifestó la posibilidad de contar con incentivos económicos a 
cambio de conservar. Lo cual se aceptó por cinco años, hecho que 
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según las estrategias de cultivo, mediante el descanso, no afectaría 
las formas de uso del territorio, aunada a la posibilidad de cancelar el 
certificado en el momento en que la comunidad así lo decidiera, sin 
embargo, en la práctica resultó que se había certificado por más tiem-
po, que no se podía cancelar inmediatamente, e implicó un procedi-
miento jurídico administrativo desgastante. Además de la confusión 
con los pagos por servicios ambientales (PSA) y el área certificada, 
hechos que curiosamente se dan en tiempos simultáneos, así como 
un desconocimiento de las implicaciones de la certificación. Por lo 
tanto, como lo indica Elizondo y López “el desafío es muy grande, 
cuando la prioridad de la población en el área de estudio tiene que 
ver con dinámicas de subsistencia, la conservación, en la mayoría de 
los casos, queda en segundo lugar para los ejidos”, sobre todo cuando  
se imponen las normas del uso del territorio .

En este sentido, el establecimiento de sanciones por utilizar algún 
recurso natural dentro del área certificada y, la prohibición del traba-
jo en esas tierras, bajo el principio que si se restringen las actividades 
humanas, la biodiversidad persistirá, afronta interpretaciones opues-
tas, existen evidencias que muestran que “la mayor biodiversidad en 
el mundo, en la actualidad, existen fuera de las áreas protegidas, en 
regiones habitadas y usadas por culturas tradicionales del presente o 
del pasado” (Allen etal., 2003: 248).

Después de la cancelación anticipada, la comunidad de Santiago 
Lachiguiri, optó por acuerdos de asamblea, continuar conservando 
las zonas que de por sí ya cuidaban, ahora es cuidada bajo los usos 
y costumbres locales, además se recuperan los montes acahuales y 
se retoman las actividades de siembra de frijol (Phaseolus vulgaris), 
maíz (Zea mays), calabaza (Cucurbita pepo) y chilacayota (Cucurbi-
ta ficifolia) principalmente. Los problemas internos, los documentos 
con inconsistencias, la imposición de no usar los montes acahuales 
para la siembra de la milpa, fueron los argumentos centrales para la 
cancelación anticipada. Aunque en la LGEEPA se establece que las 
ADVC se administrarán por su(s) propietario(s) y, se manejarán con-
forme a la estrategia de manejo definida en el certificado, ello en la 
práctica no ocurrió. Por su parte, si existió un Estudio Técnico-Justi-
ficativo (ETJ) para la Certificación de Unidades de Gestión Ambien-
tal del Cerro de las Flores, que en términos de Salgado Ramírez, “fue 
elaborado por la CONANP para justificar la certificación del Cerro 
de las Flores, tomando como base la zona de preservación destinada 
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en el Ordenamiento Territorial y su Plan de Acción”. Estas experien-
cias,  detonaron  la  decisión  de  la asamblea, de no establecer ningún 
vínculo con instancias externas sin el acuerdo de la asamblea. Es de-
cir, se retomaron las formas de cómo se vive y organiza la vida en las 
comunidades (Aquino, 2013: 22).

Para esta comunidad, el retomar sus actividades productivas, ha 
aminorado el impacto de la crisis generada por la roya del café, a tra-
vés de la siembra de sus cultivos, lo cuál desde una visión de “conser-
var” sin tocar, tendría efectos sobre la biodiversidad, pero desde la 
visión de la comunidad de Santiago Lachiguiri, las montañas se cui-
dan mediante un uso, acorde a sus formas de entender el mundo, es 
decir desde una visión de la conservación comunitaria. Actualmente 
muchas familias siguen realizando sus actividades en la tierra, en la 
montaña, es decir cuidan y usan el territorio como lo hacían antes de 
la certificación como ADVC, “bajo formas de autorregulación social 
que incorporan sus principios y normas de acceso y uso de aquello 
que se comparte”. Santiago Lachiguiri muestra lo que Navarro y Pi-
neda señalan como una práctica autónoma y autogestionaria, misma 
que encuentra su epicentro en el territorio, como espacio reapropiado 
simbólica y materialmente por los sujetos para instituir o mantener 
una reorganización de lo social de manera alternativa.

3. ¿Conservación voluntaria para quién?

Aunque en la norma referente a las ADVC se establezca que los pro-
pietarios deciden certificar y determinan el manejo, en la práctica ello 
no ocurre, se vuelve un espacio de no uso. Para las comunidades, el 
territorio se entiende como el entramado de relaciones entre la so-
ciedad y la naturaleza, que en ocasiones no tiene un valor monetario. 
Qué está lejos de ser un espacio “virgen”, indiferenciado y “neutral” 
(Real, 2010:10), y que se construye en esa interacción, implica senti-
dos y significados que privilegian el interés común (Navarro, 2015: 24; 
Peña, 2015: 98).

La valoración es pieza clave y no hay que perder de vista que la 
certificación es externa a procesos que internamente ya se venían rea-
lizando, que los bosques que existen, ya existían antes del certificado 
bajo formas de manejo comunitario. Con el caso de Lachiguiri, se ve 
que aún cancelado el certificado, el cuidado de su territorio continua 
bajo las formas y normas que la propia comunidad define, una conser-
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vación comunitaria. Esta conservación comunitaria, se entiende como 
lo que Toledo y Berkes, se refieren como la diversidad de actividades 
que se practican en comunidad para el uso y cuidado de sus recursos 
naturales. “Desde esta perspectiva, lo común es posible por un tipo de 
hacer orientado por el valor de uso que garantiza y cuida aquello que 
se comparte para reproducir la vida”.

Los motivos identificados en el presente trabajo para establecer 
áreas de cuidado, desde el punto de vista de los actores locales son:

a) áreas de difícil acceso o pendientes pronunciadas, que no per-
mite realizar una actividad productiva; b) nacimientos de agua o ma-
nantiales, que suministran agua a la comunidad; c) sitios sagrados, 
es decir que tienen un papel importante en las ceremonias comuni-
tarias; d) zonas de conflictos, muchos de estos de tipo limítrofe con 
pueblos vecinos; e) zonas con importancia para la comunidad,  por  
ser ahí donde obtienen algún recurso de relevancia (medicina, flores, 
etc.); f) el interés de que las próximas generaciones conozcan y dis-
fruten los recursos naturales de la actualidad. Desde esta perspectiva 
consideramos al igual que Navarro (2015), que lo común es una rela-
ción social y no una cosa.

Hace más de un siglo se hablaba de la importancia de contem-
plar en la conservación a las comunidades indígenas y a los actores 
locales. En el Congreso Mundial de la Naturaleza, en el 5to Congreso 
Mundial de Parques, en el segundo Congreso Mundial de la Natu-
raleza, en el Foro Indígena de Áreas Protegidas, en la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), entre otros, “se 
ha reconocido la importancia de los territorios indígenas de conser-
vación y la necesidad de integrarlos en la política de conservación”. 
Ahora vemos, sin embargo, el riesgo que puede “implicar homoge-
nizar la política, los mecanismos para acceder que se encarga de en-
ganchar los  asentamientos indígenas para vincularlos al proyecto”, en 
este caso de conservación:

Una dimensión de estos conflictos se centra en los procedimientos que 
se emplean para la aprobación de los proyectos, que son cuestionados 
por la gente en sus formas, mecanismos y actores involucrados. Los mo-
vimientos que surgen en reacción a los proyectos de desarrollo o explo-
tación cuestionan cómo se decide y quién decide sobre su vida, sobre la 
tierra y los bienes comunitarios.
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Asimismo, no se puede perder de vista los posibles riesgos que 
puede haber ante políticas donde bajo la idea de la voluntad, se pro-
mueva una regulación del uso del territorio bajo normas desacordes 
a las dinámicas comunitarias y con poca información acerca de los 
mecanismos de cancelación de los mismos. Cuando se cuestiona 
¿conservación para quién?, se reconoce que en la actualidad se vive 
una crisis civilizatoria, donde la estrategia predominante “está basada 
en la destrucción, saqueo y despojo de los bienes colectivos y recursos 
naturales”. Es decir, como Lang lo plantea:

La acumulación, hoy en día está basada sobre todo en el finan-
ciamiento de aspectos de la vida que generaciones anteriores difícil-
mente hubieran podido imaginarse como mercancías —o commo-
dities—, para usar el neologismo correspondiente. Se especula con 
productos financieros, pero también con la base material que hace 
posible la vida humana, con los alimentos, con superficies cultivables, 
con el carbono que captan los bosques.

Se cuestiona ¿conservación comunitaria para quién? Ante la ex-
periencia de los casos estudiados, es una evidencia que logra una 
decisión plena entre certificar o no, requiere respetar el derecho de 
los pueblos a decidir sobre sus territorios, con consentimiento previo 
informado, con mecanismos que garanticen la compresión de los tér-
minos de la certificación, acorde a las lenguas indígenas que existen 
en el territorio mexicano. Sin duda es necesario que se establezca de 
forma escrita en el certificado la posibilidad de realizar la cancelación 
anticipada de las ADVC, además de los mecanismo y requisitos que 
éste implica, dado que con la revisión hemerográfica para esta inves-
tigación, se encontró la dificultad de localizar dicho trámite, el cual se 
encuentra en COFEMER (Comision Federal de Mejora Regulatoria), 
trámite CENAP-01-002, sitio de consulta que no aparece en la pá gina 
de la CONANP y que fue localizado en una búsqueda exhaustiva y 
consulta directa al personal encargado de la certificación.

Conclusiones

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, son el in-
tento de incorporar normativamente iniciativas de conservación co-
munitaria, sin embargo, como muchos instrumentos o estraegias de 
conservación, son desvirtuadas por procedimientos y procesos inade-
cuados. En este sentido, la voluntad y la conservación no representa 
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solo una palabra, sino que tienen que ver con las decisiones, motiva-
ciones y percepciones de los propietarios y propietarias sobre sus terri-
torios. Se reconoce la importancia de las estrategias de conservación 
comunitaria, la agricultura campesina y las luchas por el territorio 
común, estas persisten porque sostienen la vida bajo sus propias nor-
mas y vínculos comunitarios. Algunas preguntas para el debate y que 
requieren de un análisis crítico de las estrategias implementadas por 
el estado y específicamente en materia de la conservación comunitaria 
como las ADVC son: ¿para qué se ha creado este mecanismo de con-
servación voluntaria y comunitaria, si se vincula con la dinámica  eco-
nómica  global?, ¿cuáles serán los riesgos para las y los propietarios, si 
a partir del 2008 se reconocen como ANP? Si en estos territorios no 
solo hay bienes comunes visibles, sino también hay recursos energé-
ticos para el capital, ¿cuál es el fin verdadero del interés por parte del 
Estado, de contar con más ADVC?, ¿qué está en riesgo, serán áreas a 
explotar en algunos años, vinculadas con la reforma energética?
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el sector agroalimentario en méxico:  
de la crisis alimentaria global a la  

fase de la de acción 2007-2015

Iván Cortés Torres24

Resumen

Desde el año 2007 la economía global atraviesa por la agudización 
de la crisis capitalista, que pone de manifiesto las contradicciones de 
su desarrollo. Esta crisis se expresa en los ámbitos financiero, ener-
gético, hegemónico y alimentario. En este último, lo que se pone de 
manifiesto es la transición del orden agroalimentario neoliberal hacia 
una nueva fase, caracterizada por el incremento en los precios inter-
nacionales de los alimentos, derivado en gran medida por la especu-
lación financiera. La caída de la rentabilidad del capital financiero en 
el sector inmobiliario de los Estados Unidos, provocó que los fondos 
de inversión emigraran con gran fuerza hacia el mercado de materias 
primas como una fuente de nuevas ganancias, convirtiendo a los ali-
mentos en objetos de especulación.

Esta nueva fase acentúan las formas de dominio y subordinación 
del capital monopolista-financiero, sobre los pequeños y medianos 
productores de los países periféricos, como es el caso de México, me-
diante mecanismos fundamentales como son: la imposición de los 
precios de los productos agrícolas y el control en el suministro de 
bienes e insumos por parte de las agroindustrias trasnacionales.

A partir del año 2011 los precios internacionales de los alimentos 
registran una caída, asociada al fenómeno de la deflación global, po-
niendo de manifiesto el reacomodo de los mecanismos de dominio del 

24. Alumno del Doctorado en Estudios Sociales, con línea de conocimiento en Eco-
nomıa Social, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Correo 
electrónico: icortes@fevaq.net 
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capital monopolista-financiero. Este proceso acentúa la crisis producti-
va en el sector agroalimentario mexicano, colocándolo en un escenario 
de alta dependencia alimentaria ante la nueva reconfiguración global.

Introducción

A partir del año 2007, la economía global atraviesa por la agudización 
de la crisis capitalista, que expresa las contradicciones del “régimen de 
acumulación con dominación financiera” (Chesnais, 1994), instaura-
do desde los años ochentas, bajo la llamada “Globalización-Neolibe-
ral”. Dicha crisis ha sido catalogada por diversos autores como la cri-
sis más grave del capitalismo, incluida la gran depresión de los años 
treinta del siglo XX. El argumento es que esta crisis no solo se desen-
vuelve en el ámbito económico-financiero, sino que se ha trasladado 
a los ámbitos hegemónicos, energético, ecológico y alimentario; lo 
cual la hace mucho más compleja y cuya salida hoy en día  es incierta.

En el ámbito agroalimentario, la crisis financiera del año 2007 
generó una crisis alimentaria global, toda vez que la caída de la ren-
tabilidad del capital  financiero en el mercado  inmobiliario provocó 
que los fondos de inversión emigraran con gran fuerza hacia los mer-
cados de futuros y derivados agrícolas como una fuente de nuevas 
ganancias, convirtiendo a los alimentos en objetos de especulación. 
Este proceso, junto con otros factores de oferta y demanda provo-
caron un aumento estructural en los precios internacionales de los 
alimentos, generando elevadas ganancias a un conjunto de empresas 
capitalistas de distintos rubros, a la vez que golpeó fuertemente a los 
países deficitarios en alimentos y a sus pequeños productores rurales, 
profundizándose los procesos de pobreza y desnutrición en un am-
plio grupo de países (Rubio, 2014).

En el sector agroalimentario mexicano, la crisis afectó fuertemen-
te a los pequeños y medianos productores, ya que por un lado las 
Agroindustrias Transnacionales (AT) impusieron precios internos 
por debajo de los internacionales y por el otro ante alza de los precios 
en los fertilizantes e insumos básicos se vieron fuertemente impacta-
dos por el incremento en sus costos de producción.

Este proceso trajo consigo una caída en la producción agrícola 
nacional, principalmente en granos básicos, lo cual incrementó el ni-
vel de importaciones agroalimentarias acentuándose la dependencia 
del exterior.
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El nivel de las importaciones agroalimentarias altamente encareci-
das, provocó incrementos en el costo de la canasta de consumo para la 
población en general, pero, en particular para los pequeños productores 
rurales que habían ya resentido el alza en los costos de los insumos. Este 
proceso ocasionó un declive de los ingresos de la población de bajos 
recursos en el país, agudizándose la pobreza y desnutrición en el campo.

Desde el año 2011, los precios internacionales de los alimentos 
empezaron a registrar una caída, asociada con el fenómeno de la de-
flación y la acentuación de la crisis global. Este proceso representa 
el tránsito hacia una fase del orden agroalimentario neoliberal, y la 
reconfiguración de los mecanismos de dominio y subordinación de 
las AT, sobre las agriculturas de los países periféricos.

Esta nueva fase de reconfiguración agroalimentaria global, traerá 
dos procesos en el sector agroalimentario mexicano: a) por un lado, 
la transición hacia una crisis productiva en los pequeños y medianos 
productores, que se profundiza con una política de bajos precios inter-
nos y escasos apoyos, con lo cual se refuerza la estrategia importadora, 
con graves consecuencias para la soberanía alimentaria y b) por el otro, 
el fortalecimiento de las AT, quienes mediante nuevos mecanismos de 
dominio y subordinación, ampliaran su control sobre el agro nacional, 
como parte de las reestructuraciones del capitalismo a nivel global.

A partir de este contexto, el presente ensayo tiene como objetivo, 
analizar cómo se ha configurado la estructura productiva del sector 
agroalimentario mexicano, en el tránsito de la crisis alimentaria glo-
bal a la fase de la deflación, delimitando este proceso como fases del 
orden agroalimentario neoliberal instaurado a nivel global desde la 
década de los ochentas y cuyo impacto sigue siendo palpable.

1. El orden agroalimentario neoliberal: nuestro punto de partida

A finales de la década de los sesentas, sobrevino a nivel mundial una 
gran crisis capitalista que puso de manifiesto la ruptura del patrón de 
acumulación “fordista” que se había mantenido durante todo el pe-
ríodo de la posguerra. Dicha crisis se manifestó en la caída general de 
la tasa media de ganancia, en los principales países capitalistas, por lo 
que se trataba de una crisis de valorización de capital y no una crisis 
de subconsumo (De Bernis, 1988).

Así la gran crisis del capital, abrió paso a un nuevo “patrón de 
acumulación” o “modelo de desarrollo”, sustentado bajo la llamada 
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“Globalización-Neoliberal” instaurado a principios de la década de 
los ochentas en buena parte del mundo.25 Este nuevo “patrón de acu-
mulación”, representa un proyecto polıtico especıfico, que tiene como 
objetivo un reordenamiento estructural adecuado y coherente a las 
necesidades del capital monopolista-financiero, tras la crisis de fina-
les de la década de los sesentas.

De acuerdo con el economista Arturo Guillén (2015), para lograr 
este proceso de transformación del patrón de acumulación de la pos-
guerra, se posicionaron los siguientes factores: a) el lanzamiento de 
una ofensiva del capital contra el trabajo (incremento de la tasa de  
plusvalía);  b)  aceleración  del  comercio exterior,  inversión extranje-
ra directa y movimientos internacionales de capital; c) liberalización, 
apertura externa y desregulación de los mercados de bienes y activos 
financieros y d) la instauración de un “régimen de acumulación con 
dominación financiera”, que implicó un cambio cualitativo en la lógi-
ca de la reproducción del capital, ya que la esfera financiera predeter-
mina a la esfera productiva (Chesnais, 1994).

En el ámbito agroalimentario, el neoliberalismo trajo consigo la 
instauración de un nuevo orden agroalimentario global, que enmar-
ca los mecanismos de subordinación y dominación ejercidos por el 
capital monopolista-financiero concentrados en los países centrales, 
principalmente de Estados Unidos (E.U.A), sobre las agriculturas de 
los países periféricos.

La reestructuración de la estrategia estadounidense, tuvo como 
mecanismo fundamental, el control de los precios de los alimentos a 
nivel global, la cual estuvo dirigida en un inicio, contra sus principa-
les países rivales europeos y asiáticos, pero, al no poder tener control 
sobre ellos, dado su alta protección agrícola, la estrategia fue dirigida 
hacia los países periféricos, principalmente los latinoamericanos.

Así el control de los precios internacionales en los alimentos y sus 
distintas variaciones, responden a los mecanismos de acumulación 
del modelo neoliberal a lo largo de su desarrollo, de esta manera, es-

25. Un patrón de acumulación es una forma históricamente delimitada de la repro-
ducción capitalista (Valenzuela, 1990). En  América  Latina, a  partir de  los  plan-
teamientos  generados por la teoría “cepalina” o “estructuralista”, dichos “modelos de 
desarrollo” se encuentran fuertemente articulados a dos  elementos  básicos,  que  de-
finen el subdesarrollo de la región: a) la relación de dominio- dependencia del centro 
sobre la periferia y b) la permanente “heterogeneidad estructural” en sus estructuras 
productivas internas (Furtado,1967 ) y (Pinto,1976).
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tudiar su comportamiento es fundamental para entender los diversos 
impactos en el sector agroalimentario mexicano. Bajo esta perspecti-
va, desde el inicio del orden, este ha transitado por tres fases:

• La primera, del año 1982 al 2007, se caracteriza por la des-
valorización de los precios internacionales de los alimentos, 
conocidos como precios dumping;

• La segunda, del año 2007 al 2011, generada por la crisis ali-
mentaria global y el alza de los precios en los alimentos;

• La tercera, de 2011 al 2015, enmarcada en un periodo de de-
flación generalizada (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. índice de precios deflactados de los alimentos a 
nivel global (2002-2004=100) FAO (1982-2015)

Fuente:Elaboración propia en base a datos de la FAO, 2015.
Nota: El Índice de Precios de alimentos se calcula sobre la base de la media 
de 5 índices de precios de los grupos de productos básicos (cereales, lácteos, 

cereales, aceites y grasas y azúcar) ponderados por las cuotas medias de expor-
tación de cada uno de los grupos para 2002-2004; en el índice figuran en total 

55 precios que los especialistas en productos básicos de la FAO consideran 
representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios.
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1.1. La fase de desvalorización en los precios internacionales de los 
alimentos: rasgos fundamentalese impactos en el sector agroalimentario 
mexicano (1982-2007)

La primera fase del orden agroalimentario neoliberal, consistió en 
una política estadounidense basada en fijar internamente precios 
desvalorizados en los productos agrícolas, también conocidos como 
precios dumping, que se impusieron por debajo de los costos de 
producción. Las razones principales para mantener los precios ba-
jos, lo constituyen por un lado, que los productores estadouniden-
ses se encuentran altamente subsidiados, lo cual les permitió com-
pensar las pérdidas ocasionadas por los bajos precios y, por el otro, 
el mantenimiento de una producción excedentaria, principalmente 
en granos, en relación a la capacidad de compra de la población 
mundial.26 De esta forma, los precios desvalorizados promovidos 
por los E.U.A., se convirtieron en los referentes de los precios in-
ternacionales, dada su fuerte participación en el mercado mundial 
(Rubio, 2014).

El mecanismo fundamental para colocar los productos agroa-
limentarios estadounidenses, lo constituyeron las Agroindustrias 
Transnacionales (AT)27, principalmente en los países periféricos, ante 
la eliminación de las barreras arancelarias y la promoción de Tratados 
de Libre Comercio.28

El mercado agroalimentario mundial quedó dominado por  un 
puñado de AT, que impusieron los precios en los alimentos, bajo 
esquemas altamente oligopólicos. Por ejemplo, en el ámbito de la 
producción y distribución de insumos agrícolas tan solo seis gran-
des AT (Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta, Dow Agroscienses, 
BASF y Bater Crop) controlan el 75% del mercado mundial de agro-
químicos y el 63% del mercado mundial de semillas comerciales 

26. El trigo se exportaba 40% por debajo del costo de producción y el maíz un 20% 
respectivamente (Mark, 2003).
27. Las Agroindustrias Transnacionales (AT) controlan toda la cadena agroalimenta-
ria global desde los insumos hasta los canales de distribución. 
28. Un ejemplo de ello lo representa el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) firmado por E.U.A., Canadá y México en el año de 1993, que esta-
bleció la eliminación de aranceles en todos los bienes agropecuarios, exceptuando 
maíz, frijol, leche y azúcar. Estos últimos, quedaron sometidos a una la eliminación 
gradual en los aranceles en tres etapas 1994, 2003 y 2008.

5
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(ETC Grupo, 2015). Así mismo, las principales comercializadoras 
de granos básicos: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill 
y Louis Dreyfus, conocidas colectivamente como las ABCD, con-
trolaban el 75% del comercio mundial de cereales (Murphy et al., 
2012).

Este mecanismo de dominio, fracturó la soberanía y autosuficien-
cia alimentaria de buena parte de los países periféricos, provocando 
que el 72% de los países en el ámbito mundial, se convirtieran en 
importadores netos de alimentos (Holt y Peabody, 2008).

En el sector agroalimentario mexicano, dicha fase trajo consigo 
enormes impactos y consecuencias en la estructura productiva nacio-
nal, los cuales se resumen a continuación:

a) El dominio de la Industria Alimentaria Multinacional (IAM) so-
bre el mercado agroalimentario nacional. Las IAM son industrias que 
producen bienes alimentarios básicos de consumo final, tanto para el 
mercado interno, como para el externo. Estas industrias dominan el 
mercado agroalimentario nacional, dado su carácter oligopólico. Ello 
se acentúa a partir de la alianza que establecieron con las AT, ya que és-
tas últimas otorgan a las primeras, créditos con plazos de pago de hasta 
tres años a bajas tasas de interés, por lo que las IAM prefieren las com-
pras externas a la producción nacional. De esta manera, la importación 
de insumos agrícolas, que representa entre un 15 y 50% del consumo 
nacional, presiona los precios internos hacia la baja, lo cual se expresa 
como una forma de desarticulación productiva sobre los productores 
nacionales, ya que éstos deben sujetarse a los mecanismos de precios 
impuestos por dichas empresas, para poder colocar sus productos en 
el mercado, generándose así una constante caída en los precios reales 
(Rubio, 2002).

b) Desarticulación productiva de los pequeños y medianos pro-
ductores nacionales. La imposición de precios dumping por parte de 
las AT, generó un proceso de desarticulación productiva de las pe-
queñas y medianas unidades campesinas, ya que los precios que se les 
pagan por sus productos están por debajo de sus costos de produc-
ción, impidiéndoles la continuación de su ciclo productivo, toda vez 
que no cuentan con subsidios compensatorios.

c) Reconversión productiva del sector, al abandonarse bienes 
agroalimentarios básicos de la alimentación tradicional en los mexi-
canos, por la producción de frutas, hortalizas y cultivos industriales 
para la exportación principalmente hacia los países centrales.
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d) Disminución del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario 
en relación con su participación en el PIB nacional.29

e) Ascenso de las agroindustrias exportadoras (AE), que se espe-
cializan en la transformación, distribución y comercialización de los 
bienes agrícolas, generados en el país, para la satisfacción de nichos 
de mercado en los países del centro. El ascenso de las AE propicia una 
nueva forma de dominio excluyente sobre los productores del sector 
agroalimentario, ya que en primer lugar han impulsado la producción 
de frutas y hortalizas, imponiéndolos como los cultivos de exporta-
ción más importantes que involucran a un número muy reducido de 
productores. En segundo lugar, imponen condiciones productivas 
que requieren elevados montos de capital y calidad de producto ya 
que la demanda que satisfacen se encuentra en nichos de mercado 
de los países centrales, que tienden a ser estrechos y a saturarse con-
tinuamente. Finalmente y en tercer lugar, el tipo de mercados que 
abastecen las agroindustrias exportadoras, obliga a los productores 
proveedores, a emplear la nueva tecnología, con el fin de obtener una 
elevada calidad de los productos y con ello ganar los selectos merca-
dos del exterior.

f) Dependencia y pérdida de la autosuficiencia alimentaria.30

1.2  La  crisis  alimentaria  global,  como  fase  del  orden agroalimenta-
rio neoliberal (2007-2011)

A partir del año 2007, la economía global atraviesa por la agudización  
de  la  crisis capitalista, que pone de manifiesto las contradicciones de 
su desarrollo. Dicha crisis, iniciada en el ámbito financiero, ha sido 
catalogada como la más grave del capitalismo, incluida la gran de-
presión de los años treinta del siglo XX. El argumento, es que esta no 

29. De 1982 al año 2007, el PIB agropecuario creció en promedio 2.0%, lo cual posi-
ciona al sector en un ámbito cada vez más marginal para el crecimiento económico 
nacional. En 1982 el PIB del sector agropecuario aportaba el 8.1% al PIB total nacio-
nal, mientras que para el año 2007, apenas aportó el 3.3%.
30. Desde el inicio del modelo “neoliberal” en México; el grado de dependencia ali-
mentaria que mide el porcentaje de alimentos consumidos a nivel interno que son 
importados, ha venido registrado importantes incrementos. En el año de 1982 era 
del 15%, en 1994 subió al 20%, en 2005 incrementó al 40% y finalmente para el 2008 
(año 15 del TLCAN), representó el 50% de los alimentos consumidos en el país  (Suá 
rez, 2014).



El sector agroalimentario en México · 151150 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

solo se desenvuelve en el ámbito económico-financiero, sino que se 
ha trasladado a los ambientes energético, ecológico y alimentario, lo 
que la hace mucho más compleja y, cuya salida hoy en día  es todavía  
incierta.

En el ámbito agroalimentario mundial, con el inicio de la crisis 
financiera en el año 2007 en los Estados Unidos, el orden agroali-
mentario neoliberal tránsito hacia una nueva fase de subordinación 
comandada por el capital monopólico-financiero, que originó el sur-
gimiento de la crisis alimentaria global:

Entendemos por crisis alimentaria un proceso histórico, caracterizado 
por el aumento estructural de los precios de los bienes básicos en el ám-
bito mundial, estrechamente vinculado a la crisis capitalista y en parti-
cular al proceso de financiarización, que genera elevadas ganancias a un 
conjunto de empresas capitalistas de distintos rubros a la vez que golpea 
fuertemente a los países deficitarios en alimentos y a los pequeños pro-
ductores rurales, profundizando los procesos de pobreza y desnutrición 
y generando movimientos sociales en un amplio grupo de países (Rubio, 
2014:194).

Esta crisis alimentaria global hunde sus raíces en las contradi-
ciones del régimen de acumulación capitalista vigente, por lo que se 
encuentra estrechamente articulada con la crisis estructural del ca-
pitalismo. Se constituye como un mecanismo de dominio y subordi-
nación ejercido por el capital monopólico-financiero principalmente 
estadounidense, para incrementar sus ganancias y expandir su pode-
río sobre las agriculturas de los países dependientes en materia ali-
mentaria. De esta manera, la actual crisis alimentaria no se constituye 
como el resultado del funcionamiento económico del sistema, sino 
que es producto de una estrategia de dominio (Rubio, 2014).

Algo importante a destacar, es que a pesar de que la crisis alimen-
taria ocurre en un plano circulatorio, esta se encuentra fuertemente 
asociada a las contradicciones de los procesos productivos que ha im-
plementado el capitalismo sobre la agricultura mundial. Ya que como 
lo mencionan Armando Bartra (2008) y Kostas Vergoupolous (2011) 
toda crisis alimentaria pone en evidencia los límites del modelo de 
industrialización en la agricultura, como lo es el actual modelo quí-
mico-mecánico, sustentado en la llamada “revolución verde”.
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2. De la crisis financiera 2007 a la crisis alimentaria global

Los vínculos entre los alimentos y las finanzas se remontan siglos atrá 
s hasta los orígenes de los mercados de futuros agrícolas (mercados 
donde es posible comprar y vender la entrega futura de productos 
agrícolas). El intercambio de materias primas se estableció en Lon-
dres en el siglo XVIII y, los mercados de futuros agrícolas más ins-
titucionalizados se crearon en el Reino Unido y Estados Unidos a 
finales del siglo XIX como es el caso de la Bolsa de Chicago, surgida 
en 1895. De esta manera se desarrollaron los mercados de “futuros”, 
sustentados en proteger a los productores y compradores de materias 
primas ante posibles fluctuaciones en los precios. Se establece así una 
relación estrecha entre las finanzas y los alimentos.

A raíz del ascenso de la globalización neoliberal y la desregulación 
financiera en la década de los noventas, los actores financieros, in-
cluidos los bancos y los corredores de inversiones, pudieron ejercer la 
venta a los inversores de productos “derivados” basados en materias 
primas agrícolas y alimentarias. Así se abrió paso a los actores de la 
estructura piramidal del capital financiero, como lo son los bancos 
comerciales y de inversión, quienes empezaron a adquirir futuros, 
sobre todo en los granos básicos.

Tras la crisis del Nasdaq en los E.U.A. en el año 2000, los fondos 
de capital se trasladaron hacia el ámbito agroalimentario, derivado 
en gran medida por la disminución del valor de los activos, tras la 
caída de la cotización del dólar y la disminución en las tasas de inte-
rés. Este proceso se vio respaldado por la implementación de la ley 
estadounidense de “Commodity Futures Modernization Act” (2000), 
que autorizaba el ingreso de fondos y productos financieros en las 
transacciones alimentarias.

Junto con ello, los alimentos también se constituyeron en un espa-
cio de lucha por la hegemonıa de los E.U.A., ante la fuerte competen-
cia de sus rivales europeos y asiá ticos y, en particular el ascenso de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica), que se empezaron a 
constituir como potencias alimentarias. Así la financiarización en los 
alimentos, a la vez de que es un refugio para los fondos especulativos 
en declive, se constituye como un mecanismo geopolítico estadouni-
dense para golpear a sus rivales euroasiáticos.

Bajo este contexto, la amplia especulación en los alimentos se vio 
reforzada por la implementación de un conjunto de derivados de 



El sector agroalimentario en México · 153152 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

commodities que suelen basar su inversión en índices de productos 
básicos (Commodity index). Estos índices, consisten en un valor cal-
culado matemáticamente a partir de los beneficios que generen los 
contratos de futuros de cada producto que lo integra. Así mismo, es-
tos suelen ser gestionados y operados por fondos especulativos (hed-
ge funds) o vendedores de canjes (Commodity Index Swaps).

Así los fondos índices colocaron el dinero en derivados a través de 
una gama de productos, pasando de los 46 mil millones de dólares en 
2005, a los 250 mil millones de dólares a mediados de 2008 (Vargas y 
Chantry, 2011).

Es importante mencionar, que las grandes multinacionales agroa-
limentarias facilitaron la entrada del capital financiero en los merca-
dos alimentarios. La situación privilegiada que estas tienen en térmi-
nos de la determinación de los precios y del acceso a la información, 
ha permitido a estas empresas constituirse no solamente como socios 
prioritarios para el capital financiero, sino como participes directos 
en este mercado.31

Así los procesos de financiarización impactaron fuertemente en 
los precios internacional es de los alimentos, elevándose exponen-
cialmente a partir del estallido de la crisis financiera. El índice de 
precios de la FAO se incrementó un 7% en 2006 y un 27% en 2007, 
manteniéndose e incluso acelerándose en el primer semestre de 2008.

Como lo señaló el Relator de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación Mundial Oliver de Schutter (2008), el aumento repentino e 
inmediato de las inversiones financieras en el campo alimenticio fue 
de índole especulativo, en una proporción de 75%, o sea, que fueron 
fondos que no buscaban el abastecimiento de los mercados y que pro-
vocaron la consiguiente escalada en los precios de los alimentos.

Los procesos de financiarización impactaron fuertemente en los 
precios internacionales de los alimentos, elevándose Como lo seña-
ló el Relator de las Naciones Unidas para la Alimentación Mundial 
Oliver de Schutter (2008), el aumento repentino e inmediato de las 
inversiones financieras en el campo alimenticio fue de índole espe-

31. Por ejemplo, los productos financieros que ofrecen las cuatro grandes comerciali-
zadoras de granos: Archer Daniel’s Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, 
conocidas como las ABCD, incluyen productos para inversores institucionales, tales 
como fondos de cobertura y fondos de pensiones, al tiempo que asesoran a produc-
tores y a grandes empresas alimentarias sobre có mo cubrirse frente a los riesgos 
en los mercados de materias primas agrícolas y alimentarias (Murphy et al., 2012).
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culativo, en una proporción de 75%, o sea, que fueron fondos que 
no buscaban el abastecimiento de los mercados y que provocaron la 
consiguiente escalada en los precios de los alimentos.

Si bien el incremento de los precios internacionales de los alimentos 
se dio principalmente por la financiarización de la agricultura, existen 
otros factores que también influyeron, aunque en menor medida en 
el incremento de los precios como lo fueron: a) la implementación de 
agrocombustibles, como alternativa a la crisis energética global; b) la 
alta demanda de alimentos (principalmente granos básicos) de China 
e India y c) la alta fragilidad en el mercado agroalimentario mundial.

A partir de los elementos descritos en relación a la crisis alimen-
taria global, podemos concluir que:

1. La crisis alimentaria se configuró por la imposibilidad de acceso a 
los alimentos por parte de los países con alta dependencia alimentaria. 
Como lo mencionamos en el primer apartado de este ensayo. la fase de 
desvalorización de los precios en el ámbito internacional provocó que el 
72% de los países en el ámbito mundial se convirtieran en importadores 
netos de alimentos (Holt y Peabody, 2008). Bajo este contexto, el en-
carecimiento internacional de los alimentos, generó que los países con 
alta dependencia alimentaria, sufrieran la imposibilidad de su acceso, a 
pesar de la producción récord de 2,300 millones de toneladas de granos 
en el año 2007, un 4% más que el año anterior (GRAIN, 2008). Para los 
millones de personas de escasos  recursos, que destinan entre un 50 y 
un 60% de su ingreso a la compra de alimentos, el aumento del precio 
de la comida, representó la imposibilidad de acceso a la misma (Vivas, 
2008).32 No se pueden olvidar las diversas revueltas por el hambre que 
se presentaron a nivel mundial como la llamada “Primavera árabe” y sus 
revueltas populares en Túnez, Egipto y otros países del Medio Oriente.

32 A pesar de que la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde 
los añ os sesenta, mientras que la población a escala global tan solo se ha duplicado, 
se enfrenta un escenario de alta dificultad de acceso a los alimentos, ello se debe 
en gran medida al control de la cadena agroalimentaria en cada uno de sus tramos 
(semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc.) por multinacionales que 
consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y des-
regularizado. Un sistema que cuenta con el apoyo explícito de las élites políticas y 
de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas 
a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente (Vivas, 
2008). 
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2. La crisis alimentaria pone en evidencia las contradicciones del 
modelo de industrialización de la agricultura, sostenido en la “revo-
lución verde”. Se observa un agotamiento del modelo mecánico-quí-
mico sustentado en la “revolución verde”, que fue iniciado durante el 
periodo de la posguerra. La producción de alimentos está creciendo, 
pero no en la misma proporción que lo hacía hace cuarenta años. Y 
es que los rendimientos de los granos básicos, que a principios de la 
década de 1960 crecían en promedio 10% anual, entre 1990 y 2007 
decrecieron a una media anual de 1% (Bartra, 2008).

3. La crisis alimentaria durante sus primeros años (2007- 2009), 
no representó una caída en la tasa de ganancia de las principales AT 
(Ver cuadro 1):

Cuadro1.Incremento de las ganancias  
de las principales AT (2006-2007)y (2007-2009)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de GRAIN 2008 y 2009; así  
como de la revisión de los estados de resultados de las empresas.

.
4. La crisis alimentaria global, refuerza los mecanismos de domi-

nio y subordinación del capital monopolista-financiero. La crisis ali-
mentaria global se posicionó como una estrategia de dominio impul-
sado por los E.U.A., ante la alta dependencia de los países periféricos 
en el ámbito agroalimentario mundial. Los alimentos se convierten 
en objetos de especulación y agrocombustibles, como una respuesta 
ante la crisis financiera y la crisis energética global.
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2.1 Los impactos de la crisis alimentaria global en el sector 
agroalimentario mexicano

La crisis generó fuertes impactos sobre el sector agroalimentario 
mexicano que se expresan en los siguientes ámbitos:

a) Disminución en la producción agrícola nacional. Del año 2007 
al 2011, el PIB agrícola registró una caída en promedio de -0.1%, sien-
do el año 2009 el de mayor impacto al registrar una caída a de -4.6% 
(INEGI-SCNM, 2015). El efecto de la contracción del PIB agrícola, 
se reflejó en una caída de la producción en los principales grupos de 
cultivos. Del año 2007 al 2011, los cereales registraron una caída en 
promedio anual de -5.2%, las frutas y hortalizas -1.1% y los cultivos 
industriales -3.4% (SAGARPA- SIAP, 2016).

b) Incremento en los costos de producción. La caída en la pro-
ducción, estuvo asociada por el incremento de los precios en los fer-
tilizantes, semillas y agroquímicos, a raíz del alza de los precios del 
petróleo, ya que en su mayoría estos insumos se derivan de este.33

c) Incremento de los mecanismos de dominio y subordinación 
ejercidos por las AT. La alta concentración que tienen las AT sobre el 
mercado nacional, les permitió imponer al interior del país precios 
por debajo de los internacionales. Este proceso perjudicó a los pe-
queñ os y medianos productores, quienes no se pudieron beneficiar 
de los altos precios en el á mbito mundial.34

d) Incremento de las importaciones agroalimentarias, principal-
mente en granos básicos. El mayor incremento de las importaciones 
agroalimentarias durante el contexto de la crisis alimentaria global, se 
dieron principalmente en granos básicos, ya que del añ o 2005 a 2011 
pasó de 30.9% a 42.24%. Así el maíz paso de 22.9% a 36.1%; el trigo 
de 58.7% a 61.2%; el frijol de 8.9% al 20.5%, el arroz de 71.5% a 84.6%. 
Mientras que para el caso de otros bienes alimenticios también se re-

33. Los incrementos de los precios por tonelada de los principales fertilizantes se in-
crementaron exponencialmente durante el periodo 2001-2011. La urea lo hizo a una 
tasa promedio anual del 13%, el cloruro de potasio 13.2%, nitrato de amonio 12.7%, 
sulfato de potasio 12.8% y el fosfato diamónico en 13.8% (SNIIM, 2016).
34. Los más afectados fueron los productores de arroz y maíz, ya mientras para el año 
2008 los precios internacionales del maíz alcanzaron los 379.38 dólares/tonelada, en 
México se pagaba en 253.11 dólares/tonelada. Lo mismo sucede en el caso del arroz, 
mientras los precios internacionales rondaban los 530.77 dólares/tonelada, en Méxi-
co se pagaron a 325.85 dó lares/tonelada (FAOSTAT, 2015). 
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gistraron incrementos como la carne de porcino que pasó de 36.1% a 
38.7% y la leche de bovino de 13.4% a 16.4% (Calderón, 2012).

e) Incrementos en el costo de la canasta básica alimentaria. El alza 
de los precios de los bienes agroalimentarios a nivel interno, generó 
un incremento en el costo de la canasta de consumo, para la pobla-
ción en general, pero, en particular para los pequeños productores 
rurales, dedicados en su mayoría al autoconsumo. El valor de la “ca-
nasta básica alimentaria” aumentó en un 53% desde 2005 a 2012, lo 
que contribuyó a niveles crecientes de pobreza, especialmente en mu-
jeres y niños (Gómez, 2008)  .

f) Aumento de la pobreza rural. La pobreza rural incrementó de 
62.4%, equivalente a 15.9 millones de personas durante el año 2008, 
a 64.9%, equivalente a 17.0 millones de personas para el año 2010 
(CONEVAL, 2012).35

3. De la crisis alimentaria global a la fase de la deflación (2011-2015)

De acuerdo con Arturo Guillén (2015), la crisis financiera iniciada 
en el año 2007, es una crisis de deuda-deflación de nuevo tipo, cuya 
característica se centra” en los límites del régimen de acumulación 
con dominación financiera.

La deflación es un fenómeno vinculado al alto sobreendeudamiento 
de los agentes econó micos. Cuando la crisis financiera estalla, se desplie-
gan un conjunto de acontecimientos encadenados que conducen a una 
espiral de deflación y de caída de la actividad econó mica (Fisher, 1933).

“Por deflación hay que entender un proceso de baja abrupta de los 
precios de los activos financieros y físicos y de otros bienes, que des-
encadena una disminución de la inversión, la producción y el empleo” 
(Guillén, 2007: 298). En el ámbito agroalimentario mundial a finales del 
año 2011, se empezaron a registrar caídas en los precios internacionales 
de los alimentos, anunciando con ello la transición hacia una nueva fase 
del orden agroalimentario neoliberal. Los precios internacionales de los 
alimentos disminuyeron, 8% durante septiembre-diciembre y, termina-
ron el año un 7% por debajo de los niveles de diciembre de 2010.

35. Del mes de junio de 2006 a junio de 2008, el índice de precios en los alimentos 
aumentó en promedio 17.0%, en comparación con el índice general de precios al 
consumidor que aumentó 9.4%, es decir, el primero aumentó casi el doble que el 
segundo (Gómez, 2008). 

12
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Los alimentos, que aumentaron entre 25 y 37% entre enero y julio de 
2011, cerraron para el año 2014 con una caída de 8.8%, siendo la más 
considerable en los cereales, con un 9.3% para ese mismo periodo.

En marzo de 2015, los precios internacionales de los alimentos 
(en términos reales) habían bajado 26.6% desde su pico más alto en 
diciembre de 2010, tan solo 2,6% por encima del promedio de la ten-
dencia de largo plazo (15 añ os) (FAO, 2015) (Ver grá fica 2).

Gráfica 2. FMI. Índice de precios de los alimentos  
a nivel global 2005=100 (2000-2015)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). “Precios de los productos primarios”, 2015. Disponible en: http://www.

imf.org/external/np/res/commod/index.aspx

La deflación en el ámbito agroalimentario, también se articuló a 
otros factores como: a) una elevada producción global; b) la caída en 
los precios del petróleo; c) la subida del dólar y d) la limitada deman-
da de los grandes importadores, como China.

3.1 El sector agroalimentario mexicano, ante la  fase de la deflación: 
hacia una crisis productiva

Bajo la fase de la deflación, el sector agroalimentario mexicano se ha 
visto en una situación altamente delicada, ya que se está transitando a 
una crisis productiva, de gran magnitud para la economía nacional, en 
un marco de alta dependencia alimentaria (Rubio, 2016; Suárez, 2016).



El sector agroalimentario en México · 159158 · Dinámicas productivas, alimentación y políticas públicas en el medio rural

Los pequeños y medianos productores se han visto fuertemente 
afectados ante la caída de los precios de los bienes alimentarios y el 
incremento de sus costos de producción. Este último elemento, se en-
cuentra fuertemente articulado a la depreciación del peso mexicano 
con respecto al dólar, ya que la mayor parte de los insumos se com-
pran al extranjero o se cotizan en dólares.36

Así en el año 2011 se pagaba a los productores 5,000 pesos por tone-
lada de maíz, mientras que para el año 2014 el pago fue de apenas 2,500 
pesos. De acuerdo con las organizaciones, Frente Guanajuatense por la 
Defensa de la Economía Campesina y Productores Unidos de Guana-
juato, desde el año 2008 hasta el 2014, los insumos se han encarecido 
de la siguiente manera: 60% la semilla, 88.8% los fertilizantes, 46.8% los 
insecticidas, 82.5% el diesel y 135% la energía eléctrica.

Dicho proceso pone en una situación altamente vulnerable a los 
pequeños y medianos productores, acentuándose los procesos de 
subordinación y desarticulación productiva altamente excluyente. Se 
transita por tanto hacıa una crisis productiva, ya que los pequeños y 
medianos campesinos generan el 40% de la producción agropecua-
ria nacional (Robles, 2013); lo que repercutirá en el incremento de 
la pobreza, marginación y migración en el ámbito rural. Un ejemplo 
de ello, lo constituye el comportamiento de la producción de maíz, 
que durante el periodo 2008-2009 registró una cosecha record de 34.4 
millones de toneladas, mientras que para el periodo de 2010-2015 
disminuyó a 20 millones de toneladas (Oswald, 2016).

Por otro lado, las AT y las IAM, al tener el control sobre el mercado 
agroalimentario, la caída de los precios no les ha perjudicado, ya que 
por un lado amplían su control sobre los países periféricos que son 
altamente dependientes en materia alimentaria como México y, por 
el otro acentúan sus mecanismos de dominio sobre los productores 
nacionales, al imponerles precios por debajo de los internacionales, 
hecho que les permite reducir sus costos e incrementar sus ganancias.

Así mismo, en el caso de las AE, se observa un incremento de 
sus ganancias, ya que se han visto beneficiadas por la depreciación 
del peso mexicano, estimulando el incremento de sus exportaciones. 
Este elemento exacerba la forma de dominio excluyente sobre los pe-

36. Dentro del sector agroalimentario mexicano, los insumos que, en su mayoría son 
importados, representan má s del 60% del costo en la producción agrícola (Suárez, 
2016) 
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queños y medianos productores rurales, toda vez que se impulsan la 
producción de frutas y hortalizas dirigidas para la exportación, que 
involucran a un grupo selecto de grandes productores.

Así la nueva fase de reconfiguración agroalimentaria global, trae-
rá dos procesos en el sector agroalimentario mexicano: a) por un 
lado, la crisis productiva en los pequeños y medianos productores, 
que se profundiza con una política de bajos precios internos y escasos 
apoyos, reforzando la estrategia importadora, con graves consecuen-
cias para la soberanía alimentaria  del  país  y  b)  un fortalecimiento 
de los mecanismos de dominio y subordinación de las AT, IAM y AE 
sobre los pequeñ os y medianos productores.

Conclusiones

A raíz del ascenso del orden agroalimentario neoliberal a principio de 
la década de los ochentas y las diversas fases por que éste ha atrave-
sado, la estructura productiva del sector agroalimentario mexicano se 
ha venido configurado bajo el accionar de tres actores específicos: a) 
las Agroindustrias Transnacionales (AT); b) las Industrias Alimentarias 
Multinacionales (IAM) y c) las Agroindustrias Exportadoras (AE). Es-
tos tres actores en conjunto, ejercen formas y mecanismos de dominio 
y subordinación sobre los pequeños y medianos productores rurales, 
que representan a la mayoría del sector, ocasionando su desarticulación 
productiva de carácter excluyente, dado que no cuentan con los apoyos 
compensatorios para enfrentar las condiciones de mercado, impactan-
do con ello la autosuficiencia y la soberanía alimentaria del país.

Con el ascenso de la crisis alimentaria global en el año 2007, lo 
que se pone de manifiesto es el carácter geoestratégico del ámbito 
agroalimentario para el capital monopolista-financiero, sirviendo 
como una válvula de escape ante la crisis financiera y la crisis ener-
gética. Este proceso originó el alza exponencial en los precios inter-
nacionales de los alimentos, toda vez que los mismos se convierten 
en objetos de especulación. En el sector agroalimentario mexicano, 
dicha crisis acentuó la desarticulación productiva en los pequeños y 
medianos productores, incrementó la pobreza rural y amplió la de-
pendencia alimentaria del país.

A partir del año 2011, el ámbito agroalimentario mundial está 
enfrentado un proceso de trasformación estructural, a raíz de la 
acentuación de la crisis global y el surgimiento de la deflación en los 
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bienes primarios. Este proceso se posiciona como resultado de un 
cambio de fase en el orden agroalimentario neoliberal, que se mani-
fiesta en la reconfiguración de los mecanismos de dominio y subord 
inación ejercidos por las AT, principalmente estadounidenses, sobre 
las agriculturas de los países periféricos.

La fase de la deflación, coloca al sector agroalimentario mexicano, 
en un escenario altamente alarmante, ya que se transita hacia una 
crisis productiva en los pequeños y medianos productores, que se 
profundiza con precios internos bajos, altos costos de producción y 
escasos apoyos, reforzando la estrategia importadora, con graves con-
secuencias para la soberanía alimentaria del país.

Así esta nueva fase coloca al sector agroalimentario mexicano en 
situación muy crítica y delicada, ante la nueva reconfiguración global.
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