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Resumen   

En el Programa Sembrando Vida, la Economía Social y Solidaria se implementa en las 

Comunidades de Aprendizaje Campesino (CACs) a través de la toma de decisiones en asambleas, 

el nombramiento de autoridades, gestión de una caja de ahorro, el mantenimiento de viveros, 

sistemas de riego y biofábricas, con el objetivo de mejorar el buen vivir de las comunidades. El 

trabajo de las CACs ha generado redes de colaboración, comercio justo y consumo responsable a 

través de ferias, tianguis y mercados. Dichas actividades se desarrollan en torno a prácticas 

cotidianas del buen vivir y formas de conservar el conocimiento, para asegurar su supervivencia, 

teniendo como base la armonía interna, con su comunidad y con la naturaleza. El Buen Vivir surge 

como una filosofía de los pueblos originarios que recientemente fue retomada en la academia y en 

la política como propuesta alternativa a la crisis de civilización que ha contribuido a la pérdida de 

conocimientos tradicionales. Dicho paradigma intenta construirse de manera local, planteando una 

cosmovisión diferente a la occidental al surgir desde raíces comunitarias basadas en la producción 

de bienes comunes locales. 

El objetivo del presente trabajo fue reconocer las prácticas cotidianas del buen vivir y de 

economía social y solidaria y su contribución a la canasta básica alimentaria de las mujeres 

productoras del Programa Sembrando Vida (PSV) del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 

Oaxaca. La metodología es cualitativa-cuantitativa en donde la selección de la muestra fue a 

conveniencia, tomando como base la disponibilidad de los sujetos de estudio a través de la 

aplicación de las herramientas observación participante, aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y taller participativo. La muestra estuvo integrada por doce beneficiarios del 

(PSV) en el que se caracterizaron las prácticas cotidianas ancestrales respecto al buen vivir como 

son la armonía interna, con la comunidad y con la naturaleza, así como su relación con la economía 

social y solidaria entorno a la dimensión trabajo y cooperación, así como aspectos de análisis de 

canasta básica alimentaria.  

 Los resultados señalan que las prácticas cotidianas del buen vivir, contribuyen a la 

economía social y solidaria y a la canasta básica alimentaria a través de las formas de organización 

social ancestral, rituales para la siembra, cuidado del medio ambiente y siembra de maíz 

principalmente, los cuales les han permitido conservar sus sistemas productivos locales, así como 

sus recursos naturales a través del tiempo. En conclusión, las prácticas cotidianas prevalecen y 

favorecen el buen vivir y a la economía social y solidaria en las comunidades de estudio. El PSV, 
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de carácter social y enfoque productivo, debe potencializarse a través de la promoción del trabajo 

siendo este de carácter rehabilitador generando proyectos productivos que garanticen la 

sostenibilidad del programa. Los autores reconocemos el financiamiento del CONAHCYT, debido 

al programa de Estancias Posdoctorales por México 2022 (3) y el Instituto Politécnico Nacional a 

través del CIIDIR Oaxaca, al proyecto SIP 20242329, Saberes tradicionales y su relación con la 

preservación del patrimonio biocultural y el bienestar social de las comunidades indígenas de 

Oaxaca y a los técnicos del Programa Sembrando Vida.  

Conceptos clave: Buen vivir, economía social y solidaria, practicas ancestrales, programas 

sociales 

 

Introducción 

Se estima que en América Latina viven 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos 

indígenas, que representan el 9,8% de la población regional (CEPAL, 2014). Los territorios 

tradicionales de los pueblos indígenas presentan mayores privaciones en el acceso al saneamiento 

y servicios básicos en cuando a sus niveles de bienestar (Pachón, 2007). En México, la mitad del 

territorio nacional pertenece a campesinos y pueblos indígenas en forma de ejidos y comunidades 

agrarias, gracias a esta particular estructura agraria se ha frenado durante mucho tiempo el 

desarrollo de proyectos extractivos o monocultivos de plantaciones, que se han extendido 

rápidamente a otros países.  Según datos del Coneval (2021), Oaxaca, Puebla y Chiapas son las 

entidades federativas con mayor número de municipios en donde más de 80% de su población se 

encuentra en pobreza.  

El PSV se creó con el objetivo de regenerar el campo a través del respeto y promoción de 

las culturas rurales y ancestrales y sus relaciones con el medio ambiente. El gobierno de la 4t, se 

atribuye la disminución de la pobreza, señalando que la estrategia implementada ha permitido 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables, en un contexto complicado, 

marcado por la pandemia y presiones inflacionarias gracias a la incidencia de los programas 

sociales del 2018 al 2022 (Nava, 2024). 

El objetivo del trabajo fue reconocer las prácticas cotidianas del buen vivir y de economía 

social y solidaria y su contribución a la canasta básica alimentaria de las mujeres productoras del 

PSV del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. La metodología de investigación es 

cualitativa, desarrollada mediante observación participante, entrevistas semiestructuradas y taller 

participativo, a doce beneficiarios del PSV en el que se describieron sus prácticas cotidianas 

ancestrales del buen vivir, economía social y solidaria, así como la canasta básica alimentaria.  

La revisión de la literatura estuvo basada en el Buen vivir Tamayo-Alvares (2023), 

Hernández y Valenzuela (2024) Sulvarán &Sánchez (2017), Huanacuchi (2010), Boaventura de 

Santos (2006), Esteva (1996) Ávila-Romero (2014), basado en las dimensiones armonía interna, 

con la comunidad y con la naturaleza, lo anterior debido a la importancia sociocultural, territorial 

y ambiental que cuentan los pueblos originarios. Respecto a la economía social y solidaria se revisó 

a Razetto (1999) Collin, (2008), Villalba-Eguiluz y Pérez-de-Mendiguren, (2019) y Ávila-Romero, 

A. (2018), y sus principales dimensiones: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, 

sin fines lucrativos. El programa Sembrando Vida se circunscribe a la política social del plan 

nacional de desarrollo, y tiene por objetivo construir un país con Bienestar, así como garantizar el 

empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento 

del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y 
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servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de 

desarrollo.  

El PSV tiene como objetivo promover el mejoramiento del bienestar social, con una visión 

de transversalidad con perspectiva de género, a través del establecimiento de los sistemas 

productivos agroforestales, los cuales combinan la producción de los cultivos tradicionales en 

conjunto con árboles frutícolas y maderables, a través del sistema de Milpa Intercalada entre 

Árboles Frutales (MIAF), con el fin de generar empleos, e incentivar la autosuficiencia alimentaria, 

mejorar los ingresos y recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país 

(Secretaria del Bienestar, 2019)  (Baca, et al, 2020). 

El PSV, se conforma por las CACs las cuales se integran de un promedio de 25 sembradores 

y/o sembradoras cuyo objetivo es generar diálogos para el aprendizaje y encuentros 

intergeneracionales respecto a los conocimientos tradicionales con el objetivo de restaurar los 

sistemas de producción y mejorar las cosechas locales, asegurar el autoconsumo, promover la 

organización y cooperación de las comunidades a través de sus formas específicas de reproducción 

social y el compromiso con la vida de la forma ancestral (Arellano, 2020:2). Dichos conocimientos 

tradicionales se encuentran inmersos en las prácticas cotidianas basados en el Buen vivir y la ESS 

que procura la cohesión social, comunitaria, en armonía con la naturaleza, teniendo como pilares 

la agroecología y la economía social y solidaria (Toledo, 2023). 

 

1.1Pobreza y programas sociales en México  

El problema de la pobreza ha estado presente, en el mundo occidental, tanto como la preocupación 

de cómo aliviarla, de qué hacer con los pobres (Villaerspe, et al, 2020). A partir de los 60 se ha 

popularizado el análisis de las políticas públicas y programas sociales como una alternativa de 

mejora del bienestar social y la erradicación de la pobreza (Mény y Thoening, 1992; Noruega, 

2000) a través de los programas de transferencias condicionadas (Cecchini y Madariaga, 2011), 

conocidos también como programas de transferencias de ingresos (CEPAL, 2014). 

Los programas de transferencias condicionadas (PTC) en América Latina son la principal 

intervención gubernamental para combatir la pobreza mediante la asignación de recursos 

monetarios. La protección social es clave para garantizar los derechos económicos y sociales, 

enfocándose en grupos vulnerables. Estos programas han sido fundamentales para alcanzar el 

primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de erradicar la pobreza extrema y el hambre, al 

aumentar los ingresos y mejorar el capital humano. (Cecchini et al., 2015, p. 42) Ramos, et al 2017)  

La pobreza es funcional al sistema y no puede eliminarse con un solo programa. La lucha 

actual se centra en grupos con bajo consumo, desnutrición y bajos niveles educativos, buscando 

mitigar la pobreza en lugar de erradicarla, a través de esfuerzos y programas específicos. (Drèze-

Sen-Hussein, 1995). En 1997, se establece el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa), que en 2002 se renombra como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y, en 

2014, se convierte en Prospera, un programa de inclusión financiera que finaliza en 2019. Este 

programa, representativo de las transferencias monetarias condicionadas, busca romper el ciclo de 

pobreza intergeneracional mediante la focalización geográfica y el apoyo a familias en educación 

y salud. Se sostiene que la superación de la pobreza depende de la corresponsabilidad activa de las 

familias beneficiarias y sus comunidades, promoviendo un enfoque integral que mejora la salud, la 

higiene y el rendimiento escolar (Villarespe,2020) (Progresa, 15-06-2019). 
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México fue pionero en establecer un sistema oficial de medición multidimensional de la 

pobreza, desarrollado por el CONEVAL. Este sistema evalúa la pobreza considerando el bienestar 

económico y los derechos sociales, utilizando seis variables: rezago educativo, acceso a la 

alimentación, salud, seguridad social, calidad de vivienda y servicios básicos. La metodología 

permite desagregar datos para comparar diferentes entidades y diseñar políticas públicas más 

efectivas. Se define que una persona está en pobreza si presenta al menos una carencia social y 

tiene ingresos insuficientes. La pobreza extrema se identifica cuando hay tres o más carencias y el 

ingreso está por debajo del mínimo necesario para una vida saludable. Por otro lado, la pobreza 

moderada se refiere a quienes, aunque son pobres, no alcanzan el nivel de pobreza extrema. Se 

requiere un mayor esfuerzo institucional para abordar estas problemáticas. (Sáenz & Umaña, 2015) 

(Parodi, 2017). 

Un indicador para medir la pobreza es la canasta básica de alimentos, que es un concepto 

básico en el estudio de la pobreza y el bienestar social en México. Se trata de una medida diseñada 

para identificar si un hogar cuenta con recursos económicos suficientes para obtener alimentos 

esenciales para una nutrición adecuada, según estándares recomendados por organismos de salud. 

El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL, 2021) define y 

actualiza estas canastas periódicamente. 

 

1.2 La Economía Social y Solidaria en el marco del PSV 

La ESS se define como un conjunto de iniciativas sociales, económicas y culturales, que tiene por 

objetivo un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y en la 

propiedad colectiva de los bienes (Coraggio, 2011). En general incorpora valores universales tales 

como equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social, compromiso con el entorno 

natural y democracia directa. El trabajo de las CACs en el territorio ha generado redes de 

colaboración, circuitos económicos solidarios y cortos, comercio justo y consumo responsable, 

mediante la celebración de ferias, tianguis y mercados diversos. En este sentido el PSV, impulsa 

una economía no capitalista basado en la economía social y solidaria. En la tabla 1 se describen los 

principios, aspectos centrales y aspectos enfatizados en el ámbito organizativo.  

Tabla 1. Principios de la economía social y solidaria 

PRINCIPIO ASPECTOS CENTRALES ASPECTOS ENFATIZADOS EN EL 

AMBITO ORGANIZATIVO 

Equidad Principio de justicia en la igualdad.   

Transparencia y acceso a la 

información.  

Compensación de la diversidad de 

desventajas para todas las personas 

(género, edad, origen).  

Trabajo Dimensión humana, social, cultural y 

política Incluye el trabajo doméstico y 

de cuidados. 

Trabajo para producir bienes y 

servicios socialmente útiles. 

Estabilidad y calidad en el trabajo 

(condiciones dignas). 

Sostenibilidad 

ambiental  

Reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza.  

Reducción significativa de la huella 

ecológica.  

Ética de la suficiencia y austeridad. 

Integración de la sostenibilidad en la 

gestión.  

Soberanía alimentaria. 
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Cooperación  Cooperación frente a la competencia 

dentro y fuera de las organizaciones 

(del nivel local al internacional). 

Promoción de empresas cooperativas y 

redes horizontales. 

Generación de sinergias compartiendo 

conocimiento y recursos. 

Sin fines 

lucrativos  

La búsqueda de beneficio y la 

acumulación privada de capital no 

orientan la actividad  

Autonomía de decisión respecto a 

fuentes de financiación externa (de 

origen público o mercantil). 

Compromiso 

con el entorno  

Participación en el desarrollo local 

sostenible y comunitario del territorio. 

Implicación en redes y cooperación con 

organizaciones del tejido social y 

económico cercano. 

Fuente: Elaboración propia partiendo tomando como base los autores citados  

 

La reciprocidad en la ESS implica relaciones de complementariedad basadas en la 

voluntaria interdependencia (ligada a los principios de «autonomía», «autogestión» y «adhesión 

voluntaria» de la ESS). Villalba, Pérez, (2019), señalan lo siguiente:  

Entre los valores que identifican se encuentran los siguientes: humanismo, democracia, 

solidaridad, inclusividad, subsidiaridad, diversidad, creatividad, desarrollo sustentable, 

igualdad, equidad y justicia, respeto e integración entre los países y los pueblos, una 

economía plural y solidaria (p.113)  

 

La Economía Social y Solidaria valora el trabajo como esencial para la realización personal 

y la formación de la personalidad. Reconoce su dimensión creativa y social, restableciendo la 

producción y la acumulación en un contexto distributivo. Se enfoca en la obra y la creación como 

motivaciones humanas, en lugar de la acumulación de dinero, devolviendo al trabajador su 

conexión con el producto y reafirmando su rol como productor. 

La ESS retoma la importancia de recuperar la autosuficiencia de los sistemas productivos 

locales, ya que los productores de forma histórica se han convertido en monoproductores, 

deficitarios, endeudados y vendedores de mano de obra barata. En donde se ha pregonado la 

importancia del ingreso hasta organizaciones como el Banco Mundial reconocen que los 

pequeños propietarios nunca podrán ser eficientes desde la lógica del mercado y recomiendan 

recuperar los sistemas productivos, esto es el uso diversificado y múltiple de una parcela con 

fines de auto subsistencia (Coraggio, 2003). 

 

1.3 Categorías conceptuales del Buen vivir por comunidades originarias 

Las Epistemologías del Sur consideran que todo proceso de construcción de conocimiento, requiere 

un proceso de deconstrucción de lo aprendido, lo cual implica un proceso de decolonización, que 

parte de un proceso de transformación del conocimiento científico occidental, eurocéntrico que 

permita una verdadera liberalización, que tenga por objetivo reconstruir los cimientos de la 

desigualdad, la exclusión y la explotación (Franco, 2008, p.3) (Amador y Rojas, 2023, p.23) (Tapia, 

et al, 2020, p.10)  

El Buen vivir como una alternativa a la mirada eurocéntrica la cual propone una separación 

del ser humano con la naturaleza basada en el control de capital a través del mercado basada en el 
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pensamiento del racionalismo lógico que Vandana Shiva llamó “monocultivos mentales”. Por eso, 

es importante tener en cuenta que: 

Ante el fracaso de las teorías de la modernidad capitalista y teorías del desarrollo, conviene 

recordar que en las diferentes culturas indígenas existe, “una concepción de bienestar en 

sociedad o de vida buena, que no tiene que ver con la posesión de bienes materiales o con la 

acumulación de riqueza, si no con una noción de vida colectiva, armoniosa y en equilibrio 

con todos los seres vivos del planeta tierra” (Amador y Rojas, 2023, p.50). 

 

Algunos otros pueblos originarios, no han sistematizado la información respecto a la 

definición del Buen vivir, así como tampoco dentro de sus normas constitucionales, pero sí de su 

organización social y vida comunitaria, la cual se confirma en su lengua originaria. Fue en los 

ochenta que algunos autores como Boaventura de Santos (2006, p.13) y Esteva (1996, p.11) 

descubrieron que existían otras formas de desarrollo, las cuales coincidían con la definición de 

buen vivir, con él por objetivo honrar a la madre Tierra y convivir con otros. Teniendo la visión de 

replantear ideas y abrirnos a la necesidad de aprender de y desde el sur, construyendo una sociedad 

más justa que sustente que hay vida más allá de la postmodernidad. Si consideramos los indicadores 

socioeconómicos oficiales del gobierno federal encontramos que, de los hogares de población 

indígena, los aspectos de educación, salud, ingresos y seguridad social representan los más bajos a 

nivel nacional, sin embargo, gracias a su modo de organización y sus modos de vida les ha 

permitido su cohesión social y resistencia ante los embates del sistema capitalista neoliberal. 

En las comunidades tojolabales del siglo XXI vamos a encontrar así una economía solidaria 

que pervive y hace posible los intercambios, no importa tanto lo material sino la posibilidad 

de intercambiar, de ofrecer reciprocidad y buscar el lajan aytik (estar parejos y estar iguales) 

principio básico de su filosofía, como lo hemos señalada en otros estudios (Ávila y Avila 

2014, p.54)  

 

La economía de intercambio y solidaridad en las comunidades tojolabales se manifiesta a 

través de prácticas como Koltumatel y Tequio, donde las familias se ayudan mutuamente durante 

la cosecha del maíz. Después de trabajar, se celebra una reunión llamada chich, que simboliza el 

agradecimiento mediante una comida. Este sistema fortalece los lazos comunitarios y promueve la 

reciprocidad entre los miembros. (Ávila y Avila, 2014, p. 65) (Sulvaran y Sánchez, 2017). 

Así también, Ávila y Ávila (2014), mencionan que, “Otro ejemplo es el b`olmanek es 

cuando una persona llega a intercambiar su producto por otro territorio y en donde las dos partes 

salen beneficiadas” (p. 65). Como se puede observar, el trueque se lleva a cabo cuando una persona 

necesita ayuda en jornales o fuerza de trabajo, a través del cual se realiza un acuerdo de beneficiar 

a ambas partes ya sea en especie o con fuerza de trabajo (Ávila y Ávila, 2014, p. 65). 

De acuerdo a Sánchez y Figueroa 2024, son aspectos que se vincula con el ch’abel o 

ch’abajel o apaciguamiento, que es la reintegración comunitaria y sus propias normas de 

justicia, pero sobre todo en garantizar la sobrevivencia y procurar salud y la vida, en contar con los 

medios de subsistencia elemental cuyas bases se encuentran en la naturaleza y en el trabajo.  La 

conceptualización del buen vivir ha sido definida en los idiomas tsetsal y tsotsil en Chiapas en, 

banchwinqal en Guatemala, así como sumak y kawsay en Ecuador: (Sulvarán y Sánchez 2017, 

p.205), Huanacuchi, 2010, p.7), como se señala a continuación:  
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Lekil, significa, bueno o buen, kuxlejal, vida o vivir. Conlleva distintas dimensiones de 

sensaciones, compromisos, mutualidad y corresponsabilidades: tranquilidad, armonía, 

trabajo colectivo entre las personas y comunidad, vivir en plenitud, en todo lo bueno, eso 

es lekil kuxlejal o buen vivir. Si no hay tranquilidad, no hay acuerdos, no hay lekil kuxlejal, 

o definido por Kichwa o quechau, Ecuador como Vida, ser estando estar siendo, vida en 

plenitud. (Huanacuchi, 2010, p.8) (Sulvarán y Sánchez 2017, p. 210) 

 

2. Metodología 

El procedimiento metodológico se basó en las siguientes fases:  

1) Proceso de inducción: acercamiento a los sujetos de estudio y determinación concertada de 

alcances. 

2) Recolección de información y construcción de conocimiento.  

3) Recolección de información para la medición de la canasta básica alimentaria. De acuerdo 

con las estimaciones del CONEVAL y basándose en la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) de agosto 2023 con el Índice Nacional de Precios del 

Consumidor (INPC) del INEGI, estableció que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo 

un valor monetario mensual por persona de $ 3,139.08, tomando como referencia la línea 

de pobreza extrema por ingresos 

4) Observación participante y un taller participativo a doce beneficiarios del PSV en el que se 

describieron sus prácticas cotidianas ancestrales respecto a las dimensiones armonía 

interna, con la comunidad y con la naturaleza en la que se analizaron los siguientes 

indicadores: aceptación mutua, organización familiar, solidaridad y apoyo, fiesta comunal, 

rituales para la siembra, sistemas de usos y costumbres, protección y cuidado de la tierra. 

5) Aplicación de entrevistas semiestructuradas. Con el objetivo de analizar la economía social 

y solidaria a partir de sus dimensiones:  trabajo y cooperación.  

6) La unidad de análisis fueron las sembradoras y sembradores beneficiarios4 del PSV del 

municipio de Santo Domingo Tehuantepec de la localidad de Santa Cruz Tagolaba. El 

tamaño de la muestra por conveniencia fue de 13 sembradores ubicados en la CAC Santa 

Cruz. Las técnicas de las fuentes de información secundarias son las siguientes: 

recopilación de información en CONEVAL, CONAPO, INEGI, Adata, Secretaria de 

Bienestar, así como información bibliográfica que señale el enfoque, estrategias 

metodológicas de los usos y costumbres de los municipios de Oaxaca. 

 

3. Resultados 

El PSV inició en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec en el 2020, y actualmente cuenta 

con 21 CACs en la microrregión 2 (Secretaria de Bienestar, 2022: s/p). El área de estudio se ubicó 

en la localidad de Santa Cruz Tagolaba, del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la 

cual se ubica a 3.6 km de la cabecera municipal. Pertenece a la región del Istmo al distrito de 

Tehuantepec; se localiza en las coordenadas 16º 17’ de latitud norte y 95º 25’ de latitud oeste, con 

                                                           
4 Sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con 
niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas 
en un proyecto agroforestal (DOF,2020) 
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una temperatura de 20 – 30°C, con una precipitación de 700 – 1 000 mm, presenta un clima cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, menos húmedo (94.37%) (INEGI, 2020: s/p) (Ayuntamiento de 

Santo Domingo Tehuantepec, 2008, p 15).  

Tenencia de la tierra 

El municipio de Santo Domingo Tehuantepec cuenta con el régimen comunal, ejidal y propiedad 

privada; según la Procuraduría Agraria (2019), se distribuye de la siguiente manera: ejidal 47% 

(1767 Has.), comunal 35% (1290) y propiedad privada 18% (677 has). 

 

Uso de la Tierra 

Respecto al uso de la tierra, el (24.06%) se destina para la agricultura mecanizada continua y el 

(75.94%) no son aptas para la agricultura, respecto al establecimiento de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola se destinan el (24.06%), para el aprovechamiento de la vegetación natural 

únicamente por el ganado caprino (65.49%) y no aptas para uso pecuario el (10.45%) (INEGI, 

2010).  

El PSV, tiene por objetivo el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF), los cuales 

representan una alternativa para aumentar la productividad de los sistemas agrícolas sin la 

degradación de los recursos naturales (Mahmud et al., 2021). Los SAF son formas de uso de la 

tierra en donde se combinan, de manera simultánea o secuencial, árboles, arbustos, palmas, 

bambúes, cultivos agrícolas, pastos y/o animales, con la finalidad de diversificar y optimizar la 

producción, de manera que la productividad sea permanente y sostenible a través del tiempo 

(Gordon et al., 2018; Reyes et al., 2020; Nair et al., 2021). En el municipio de Santo Domingo 

Tehuantepec, a partir del PSV, se ha intensificado la siembra de diversas especies de árboles 

frutales como lo es la pitahaya, ciruela, tamarindo, cítricos, guanábana, nanche, marachuya, 

guayaba y mango, entre las maderables se encuentran: caoba, guanacastle, roble, solería, arco, 

cedro, cuachinala, y agroindustriales como el nopal, maguey, achiote y flor de noche buena.  

Dichos SAF proveen beneficios ecológicos, económicos y sociales, que son resultado de 

las interacciones entre los diferentes componentes del sistema (Gordon et al., 2018). Algunos de 

los beneficios ecológicos son la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad, la captura de 

carbono y reducción de efecto de gases invernadero (Beer et al., 2003; Mendieta López y Rocha 

Molina, 2007). Desde el punto de vista económico, los SAF reducen el costo de mano de obra para 

su mantenimiento, el uso de insumos externos e incrementan la productividad. Respecto a los 

factores sociales, integran y recrean cosmovisiones, conocimientos, prácticas y reglas de uso de las 

comunidades humanas que los manejan, son escenarios de innovación de técnicas de manejo y 

domesticación de especies y paisajes y áreas de desarrollo de la diversidad biocultural (Moreno 

Calles et al., 2013). 

 

Aspectos económicos  

Se aplicaron entrevistas con el objetivo de identificar aspectos socioeconómicos de las personas 

entrevistadas encontrándose que el 54% (7) de las personas entrevistadas se encuentran por encima 

de la línea de la pobreza lo cual les permite acceder a una canasta alimentaria equivalente a 

$3,139.08 considerando el ingreso y el total de miembros del hogar y el 46% (6) de los 
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entrevistados se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que les dificulta acceder a la canasta 

básica.  

Desafortunadamente, un porcentaje importante de las familias no cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, lo que profundiza su vulnerabilidad. Esta 

realidad se refleja una falta de acceso a oportunidades básicas para mejorar su calidad de vida sin 

embargo desde la perspectiva del buen vivir la pobreza no solamente es medida de manera 

cuantitativa sino con factores que intervienen a la comunalidad y a la persona que por su naturaleza 

habita en poblaciones indígenas. 

Resolver la pobreza definida como la falta de bienes y servicios no sólo puede basarse en 

hacer progresivo el principio de redistribución de la riqueza, especialmente si el principio es 

mínimo y se refiere únicamente a la transferencia de ingresos monetarios. Para la ESS, la 

multidimensionalidad de los grupos que satisfacen la pobreza, debe basarse en la redistribución 

que deben combinarse con avances en relación con otros principios de organización 

socioeconómica, como el buen vivir y la dignificación del trabajo.  

 

Buen vivir  

A pesar del escaso el trabajo en torno al concepto del buen vivir, en comunidades indígenas 

zapotecas (Rojas, 2024), se planteó la impartición del taller denominado “El Buen vivir en mi 

comunidad” en el que se analizaron las dimensiones del concepto, con los sembradores y 

sembradoras del PSV, de la localidad de Santa Cruz Tagolaba, en el municipio de Santo Domingo 

Tehuantepec. 

 

Armonía interna  

La armonía interna de las personas requiere el equilibrio o balance entre los aspectos materiales y 

objetivos, así como en los aspectos subjetivos, relacionales y espirituales de sus vidas (Ramírez 

2012 y Viteri 1993). Para la presente investigación se consideraron los indicadores definición de 

buen vivir y aceptación mutua. (Sánchez, 2012, p. 83-84).   

 

Categorías del Buen vivir en zapoteco 

La definición de Buen vivir para los sembradores y sembradoras es “tener todo lo que necesitan, 

como agua, así como tener plantas y estar cerca de su terreno, porque gastan mucho en el 

transporte” también lo definen como “poder sembrar, tener de comer, tener animales, agradecer a 

Dios, tener salud y a la vida que tengamos comida. “Tenemos que ser agradecidos, porque Dios 

nos va a mandar el agua cuando el desee” Buen vivir es vivir sin problemas y sin angustias, tener 

paz. La revisión de la literatura señala que se han construido varias aproximaciones del Buen vivir 

en Ecuador, Bolivia y México a través de los tzeltales y tojolabales en Chiapas, específicamente 

en zapoteco Buen vivir, no existen antecedentes, sin embargo, en la presente investigación se 

definió como, Navanii, es vivir, y guendanavanii, vengo si estoy vivo, lo que les ha permitido 

organizarse como comunidad y en el trabajo. Los sembradores consideran que el PSV, les ha 

beneficiado en el Buen vivir porque, les ha permitido recibir apoyo para su familia.  
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Aceptación mutua. Consideran que están satisfechos con su vida y que en general tienen 

relaciones de apoyo y solidaridad en sus CACs, con los amigos y con la familia, consideran que es 

primordial aceptarse a sí mismos, para poder aceptar a sus vecinos y a la madre Tierra. 

 

Armonía con la comunidad  

La armonía social o comunitaria implica el equilibrio entre las personas y les, permite reconocer a 

los demás como esenciales para nuestra propia vida como individuos; es decir, el Buen Vivir, como 

vida en plenitud, comprende una vida de los individuos en sociedad (Coraggio 2014). En esta 

dimensión se consideraron los siguientes indicadores: organización familiar, solidaridad y apoyo, 

fiesta comunal y sistema de usos y costumbres.  

 

Organización familiar  

La identidad es un conjunto de recopilaciones culturales interiorizados (creencias, valores y 

símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) definen sus límites 

y se distinguen de otros actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio 

históricamente especifico y socialmente estructurado (Giménez, 2000). La identidad surge y se 

define a partir de las relaciones diferenciales con otras personas en el proceso de interacción social 

(Mead, 1974, citado en Feixa 1998).  

La organización social de la familia de sembradores complementa su ingreso de $6400.00 

mensuales del Programa Sembrando Vida con actividades complementarias, los hombres se 

levantan en la madrugada al campo, a las 4 o 5 de la mañana, aprovechan lo fresco de la mañana. 

El hombre campesino trabaja temprano para la siembra de pepinos, calabacitas, maíz y recoger su 

cosecha, para el PSV, en una superficie de 2.5 has. Una vez regresando del campo el hombre; las 

mujeres se van a vender los productos del campo, producidos por los hombres. Las mujeres 

productoras, complementan el ingreso con la venta de productos en el mercado y actualmente 

venden algunos productos en su casa apoyándondose del aparato de sonido, elaboran platillos 

tradicionales como son los tamales, tortillas y tlayudas.  

 

Mujeres participativas y complementarias. 

Las mujeres istmeñas del PSV son trabajadoras, capaces, independientes y no se identifican como 

matriarcas. Tradicionalmente compraban oro para ahorrar, pero ahora es difícil debido a los altos 

precios y la delincuencia. Consideran que sus roles sociales se complementan con los hombres 

coincidiendo con Campbell, (1999). 

Solidaridad y apoyo. Las sembradoras señalaron que han tenido apoyo de la familia en caso 

de urgencia o necesidad y han aprendido a tomar decisiones en la CAC, de forma participativa, al 

igual que en el barrio, aunque tienen dificultades, han sabido salir adelante.  

Sistemas de usos y costumbres. El municipio de Santo Domingo Tehuantepec se rige por 

partidos políticos. Las personas se organizan por planillas para elegir a los próximos gobernadores 

y consideran que la situación política y de cargos es regular porque se ha perdido la confianza en 

las autoridades, sin embargo, ha habido un avance ya que se ha incrementado la participación de 

las mujeres también en el sistema de partidos políticos. En las agencias del municipio las Cruces y 
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las Láminas aún se encuentra vigente el sistema de cargos por usos y costumbres. A partir de los 

18 años, los jóvenes de la comunidad comienzan a dar servicio como topil o policía dentro de sus 

agencias. Los cargos se designan por la asamblea de comuneros, a través de encuestas o planillas. 

Entre las principales prácticas que realizan en son:  

• Tequio. Trabajo obligatorio y comunal. 

• Guna. Dádiva en especie en ocasión de alguna celebración, limosna o cooperación. 

• Xendaa. Vengo te mandan a llamar. Cooperación o apoyo en dinero. 

 

Antiguamente había más respeto en la comunidad, se saludaba de beso en la mano a las 

personas mayores los niños y jóvenes y eso se ha estado perdiendo. Estas actividades las realizan 

en fiestas patronales o mayordomías principalmente, pero también las han trasladado como formas 

de organización social a las reuniones PSV para el tequio o faenas comunitarias. 

El tequio a partir del trabajo obligatorio comunal, destinado para la construcción del vivero, 

limpieza de caminos, así como trabajo en equipo en parcelas de los compañeros.  

Guna y Xendaa: A partir de las cooperaciones destinadas para la compra de insumos para 

el mejoramiento del vivero y la biofábrica de la CAC.  

 

Armonía con la naturaleza 

La dimensión de la armonía con la naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los seres 

humanos y la naturaleza Coraggio (2011), citado en León, (2019). Para evaluarla se consideraron 

los siguientes indicadores: rituales para la siembra, protección y cuidado de la tierra, relación con 

el monte, sistemas agroforestales, cuidado del medio ambiente, siembra de maíz y sistema milpa y 

uso del maíz 

 

Rituales para la siembra  

Sembradores y sembradoras del PSV, señalaron que la tierra es sagrada, porque sin la tierra no 

habría alimentos, antiguamente los abuelos creían que cuando llegan los chapulines, eran las almas 

de los difuntos, pero la oración ayudaba a que no se comieran la cosecha, solo la hoja, pero no el 

elote. También cuando existía plaga, aplicaban incienso y les hablaban a los chapulines para que 

se coman las hojas y dejen los frutos y ellos obedecían. En algunas ocasiones los sembradores y 

sembradoras, aplican antes de la siembra azúcar y comida, para que la cosecha del elote sea dulce.  

Una de las costumbres de las familias antiguamente era regalar una parte de la cosecha 

dando gracias a Dios, para que siga habiendo producción porque es bueno repartir y Dios bendice 

la cosecha. Antiguamente el primer corte era para el dueño y el ultimo corte de maíz, se regalaba 

para los vecinos para que ayudaran a recoger la cosecha, en ese momento se habla de Gubago es 

la recolección de mazorcas que queda después de la pisca de la cosecha, lo hacen los mismos 

peones que trabajaron y si no lo levantan otras personas que andan buscado un poco de maíz y lo 

tomaban como una ayuda de los vecinos para que no entre la plaga. En los últimos años se han 

perdido los valores de la comunidad y entran a robar del municipio de San Blas o de Tehuantepec 

ya no hay respecto ni a la virgen ni a los dueños.  
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Las sembradoras y sembradores contribuyen a la producción de sus propios alimentos, 

aunque aún estos no satisfacen al 100% sus necesidades alimenticias. Sin embargo, intercambian 

productos para poder conseguir complementar su canasta básica entre productores como es el 

trueque, además de la venta de productos en pequeños mercados micro regionales, que ha 

promovido el PSV. Los sembradores aun realizan rituales para propiciar la lluvia en julio o en 

agosto que se le llama chahuite, además de que no utilizan agroquímicos, ya que saben que tienen 

efectos negativos en el medio ambiente y la salud. 

 

Protección y cuidado a la tierra 

Los sembradores y sembradoras señalan que la deforestación está acabando con la montaña y con 

el agua, generando que suba la temperatura y aumenten las plagas como es el zorrillo y los 

chapulines. Los abuelos conservaban más los recursos naturales, porque tenían yunta, hacían roza, 

cuidaban sus bosques y no quemaban. En la actualidad algunos animales se encuentran en peligro 

de extinción como son la iguana, conejo y venado, aunque aún prevalecen tlacuache, culebra, 

conejos zorrillos, iguanas y venados y aunque ha dismuido la caza, todavía se practica.  

 

Relación con el monte  

Para los sembradores y sembradoras mencionan que es importante cuidar el monte, porque es la 

base de nuestra alimentación. El monte proporciona leña para el cultivo y lo cuidamos cuando 

podemos. 

 

Sistemas agroforestales  

Los sembradores y sembradoras consideran que actualmente no ha sido rentable el establecimiento 

de los sistemas agroforestales, pero cuidando sus plantas, en unos años recuperaran la inversión. 

El PSV debería contribuir a mejorar sus cosechas, pero la sequía les ha afectado, ya que no han 

recuperado los costos de producción, porque no ha llovido. El apoyo lo ocupan para contratar 

maquinaria o regar las plantas y no han visto las ganancias. Los escases de las lluvias no les han 

permitido mantener los sistemas agroforestales para satisfacer las necesidades alimenticias, 

teniendo que cuidar las plantas y regarlas. La recomendación para el PSV, es fortalecer el diálogo 

de saberes con los productores y permitir que elijan sus tiempos de siembra, sin embargo “a veces 

nos obligan a sembrar antes de las lluvias y las plantas se secan por el sol”. A partir de la integración 

al PSV, se han reforzado algunas actividades de mejora en sus cultivos, que ya venían realizando.  

• Recolección de semillas frutales y maderables, domésticas y silvestres para la generación 

de sus plantas para su sistema agroforestal.  

• Disminución de uso de abonos y pesticidas en Santo Domingo Tehuantepec, aunque existen 

comunidades que si las ocupan como es San Blas y Guichivere. 

 

 

 

 



PRÁCTICAS COTIDIANAS DEL BUEN VIVIR Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

EN MUJERES PRODUCTORAS DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA 

213 

Cuidado del medio ambiente  

Las montañas y los árboles llaman el agua, pero en los últimos años la deforestación ha influido en 

que no llueva, el desmonte, ha influido en el aumento del calor. Los abuelos cuidaban más el medio 

ambiente, no quemaban tanto el bosque.   

 

Siembra de maíz y sistema milpa  

El maíz que los productores siembran es zapalote chico, el cual es una variedad criolla. El proceso 

de siembra de maíz, inicia en mayo, cuando llega la lluvia a tiempo, cuando llueve en octubre o 

noviembre de forma tardía, se le llama chahuite. Las sembradoras aprovechan todas las partes del 

cultivo de maíz, desde las hojas para la elaboración de alimentos, los granos para consumo, el olote 

como combustible para prender el fogón y el rastrojo destinado a la alimentación de los animales. 

Por lo que garantizar la reproducción del cultivo permite la generación de alimentos no solo de las 

familias del PSV, sino también para sus animales y para el desempeño de diversas actividades 

dentro de la unidad familiar. De igual forma, las mujeres productoras contribuyen a la soberanía 

alimentaria a través de la elaboración de alimentos, elaborados a partir de maíz zapalote chico, en 

los que señalaron los siguientes:  

 

Armonía con la comunidad 

Las mujeres entrevistadas dedican poco tiempo a actividades culturales, deportivas y artísticas y 

solo el 50% de las entrevistadas han dedicado tiempo a algo que les guste.  La eudaimonía retoma 

el medir el bienestar subjetivo, debido a que su marco conceptual equivaldría a un alto nivel de 

bienestar mental y salud mental (León, 2019). 

Respecto a la dimensión Buen vivir y libertad, las mujeres poseen autonomía para elegir la 

actividad económica que realizan, para elegir donde trabajar y para elegir esposo o pareja. En los 

últimos años la mujer ha mejorado en la toma de decisiones para decidir sobre su propia vida, 

antiguamente había más limitaciones, pero estas han ido disminuyendo. Respecto al poder 

continuar sus estudios las mujeres señalaron que la mayoría de las veces, pueden ser libres para 

continuar, y las limitaciones son más económicas o de distancia.  

 

Economía social y solidaria  

Cooperación 

Las sembradoras y sembradores señalaron que las CACs cuentan con reglamento interno y 

disfrutan participar en reuniones, así como formar parte de la organización. Se observa una 

incidencia positiva del PSV en el fortalecimiento social en las comunidades participantes en el 

PSV. Sin embargo, las personas beneficiarias no han generado emprendimientos grupales locales 

en las CACs, pero si individuales o familiares a través de la venta de lombrices las cuales se venden 

a través de lixiviados para utilizarse en los cultivos y sistemas agroforestales, productos orgánicos 

o de productos procesados como palanquetas de forma individual.  

Respecto a la participación de mujeres y hombres en las actividades de la CAC, el 100% 

afirmó que fue justa y sin discriminación. Las mujeres indicaron que participaron activamente en 

el comité integrando varias comisiones como coordinadora, sustentabilidad, secretaria y delegada, 
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lo que les permitió visibilizar su trabajo en la comunidad y participar más activamente en el 

proceso, así como trabajar por su territorio, al igual que los hombres. 

 

Trabajo  

Respecto a la intensión de generar proyectos solidarios, algunos sembradores desean implementar 

proyectos pilotos para exportar mermeladas y palanquetas, sin embargo, por ahora requieren el 

apoyo del PSV, para costos de gestión y promoción de la unión del grupo. Es importante fortalecer 

los proyectos productivos en las CACs, lo que les permitirá generar proyectos sostenibles a lo largo 

del tiempo.  

Los sembradores y sembradoras argumentan que han sido beneficiados de forma positiva 

con el PSV, y están preocupados por la permanencia del mismo en el próximo gobierno. Señalaron 

que han mejorado en términos de organización y asociatividad en la comunidad, pero aún tienen 

detalles en el manejo de sus parcelas.  

 

Conclusiones   

Las políticas sociales han permitido incidir en la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y el 

bienestar social; sin embargo, todavía persisten las desigualdades sociales en el ámbito geográfico, 

por lo que se hace necesario que la aplicación de una política económica promueva una efectiva y 

eficiente inclusión en el mercado laboral (Aguado-Girón-Gary, 2007: 452-460) y no solo 

programas asistencialistas. 

El Programa Sembrando vida, de carácter social, también ha tenido un enfoque productivo, 

que debe potencializarse a través de la promoción del trabajo siendo este de carácter rehabilitador 

generando proyectos productivos fomentando la sostenibilidad del programa. La promoción de la 

ESS en el PSV, necesita apoyarse del buen vivir, poniendo en práctica la toma de decisiones que 

se plasma en otra forma de hacer economía y empresa, basado la toma de decisiones en la 

cooperación y colectividad, a diferencia de la gestión empresarial actual. Finalmente, los 

emprendimientos comunitarios son un instrumento para el desarrollo de los pueblos indígenas 

porque fortalecen el desarrollo organizativo y permiten el cumplimiento de objetivos, no 

únicamente económicos. Dichos proyectos resultantes de la ESS, estarían determinados por la 

autosuficiencia de las comunidades, basadas en la solidaridad y reciprocidad, la sostenibilidad, la 

fuerza de trabajo y los intercambios económicos los cuales no siempre dependen de las fuerzas del 

mercado (Ramírez-Cendrero et al. 2017).  

En una primera etapa dichos emprendimientos no tienen como objetivo el desarrollo sino 

prácticas de aprendizaje mutuo o intercambio de saberes y del establecimiento de redes, los cuales 

son necesarios para fortalecer a mediano y largo plazo con el objetivo de fortalecer la soberanía 

alimentaria y la creación de empresas en las localidades en las que se encuentra el PSV 

En este sentido se observaron prácticas cotidianas que enriquecen al buen vivir. Por lo cual 

es importante retomar métodos de investigación participativos, con el objetivo de alentar y 

mantener espacios de diálogo entre mujeres y hombres que faciliten la comprensión de la realidad 

cotidiana además de animar el desarrollo colectivo. 

En relación a las dimensiones analizadas del buen vivir se encontró lo siguiente:  
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Armonía interna. Los sembradores y sembradoras se visualizaron satisfechos regresando al 

campo, ya que es una actividad que se había descuidado por la falta de empleo y recursos 

económicos, y que está permitiendo el recate de valores personales y satisfacción personal.  

Armonía con la comunidad. La base de la producción en los sembradores y sembradoras es 

la unidad familiar, la cual se vincula con sus vecinos, a través de valores y prácticas como lo es el 

tequio, solidaridad y apoyo, así como sus fiestas comunales y el sistema de usos y costumbres.  

Armonía con la naturaleza. Existen todavía productores con una visión vinculada a la 

naturaleza portadora de vida y protectora, que consideran necesaria para realizar ceremonias o pedir 

por la cosecha. Los sembradores destacaron las prácticas de los saberes, aunque esos se encuentran 

en decadencia por las futuras generaciones, las cuales solo lo visualizan a la tierra como una fuente 

de recursos para producir y obtener ingresos.  
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