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Introducción  

Las regiones son referentes espaciales de la organización social, política, económica y cultural, sin 

embargo, actualmente afrontan obstáculos por causas diversas que van desde las desigualdades 

socioeconómicas hasta la crisis socio-ambiental. En este contexto, la gestión sustentable y la 

innovación social surge como perspectivas prometedoras para abordar los desafíos 

contemporáneos del desarrollo regional y promover un futuro más próspero y justo para todas las 

personas. 

Las disparidades socioeconómicas son uno de los principales obstáculos para el desarrollo 

regional. En México, aunque se han emprendido cambios importantes en la presente administración 

para favorecer sectores sociales marginados y regiones rezagadas, persisten brechas económicas y 

sociales en cuanto a ingresos, crecimiento económico y competitividad, acceso a servicios básicos, 

educación y oportunidades de empleo entre regiones urbanas y rurales, así como entre entidades 

federativas y municipios. Tales desigualdades no solo limitan el potencial de crecimiento de las 

regiones menos favorecidas, sino que también perpetúan los ciclos de empobrecimiento y exclusión 

social. 

El desempleo, la precariedad laboral y la migración son desafíos persistentes en diversas 

regiones de nuestro país. A pesar de la recuperación económica post-covid, el empleo sigue siendo 

insuficiente para satisfacer las necesidades de una población en aumento. La falta de trabajo de 

calidad y bien remunerado perpetúa la desigualdad, especialmente entre las poblaciones 

vulnerables y los jóvenes que afrontan un futuro incierto.  

La brecha tecnológica es otro aspecto crucial que afecta al desarrollo regional. En la era 

digital, el acceso a internet y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es cada 

vez más importante para acceder a oportunidades educativas, laborales y económicas. Sin embargo, 

numerosas regiones, especialmente las rurales, carecen de infraestructura digital y de capacidades 

para participar plenamente en la economía digital, lo que aumenta aún más la brecha entre aquellos 

que tienen acceso a las TIC y aquellos que no. 

El cambio climático representa otra amenaza para el desarrollo regional. El desajuste en las 

temperaturas promedio, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad tienen 

efectos en los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la infraestructura y la salud humana. Además, 

la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y la deforestación provocan migración 

y comprometen la capacidad de las regiones para sostener su crecimiento económico a largo plazo. 

Ante estos desafíos, la gestión sostenible de los territorios emerge como una respuesta clave 

para promover un desarrollo regional más equilibrado y perdurable. La gestión sustentable se basa 

en el complejo principio de armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la 

preservación del medio ambiente, reconociendo la interdependencia entre estos tres aspectos del 

desarrollo y preservación de la vida en su sentido más amplio en tiempo presente y futuro. Algunas 

estrategias clave en este sentido incluyen: a) la transición hacia energías renovables para reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; b) 

la implementación de políticas de conservación de recursos naturales, como la protección de áreas 

protegidas, la gestión sostenible de áreas forestales y fuentes hídricas, así como la promoción de 

prácticas agrícolas sostenibles; c) la transición hacia una economía circular, donde los recursos se 

utilizan de manera eficiente y se reducen los residuos y la contaminación; finalmente, d) el 

desarrollo de infraestructuras sostenibles, como sistemas de transporte público, redes de 
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distribución de agua y saneamiento más eficientes, que permitan mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y reducir su huella ambiental. 

Conjuntamente con la gestión sustentable de los territorios surge la propuesta de la 

innovación social para dar respuesta a los desafíos contemporáneos del desarrollo regional. 

Innovación social implica la creación e implementación de soluciones creativas y colaborativas 

para resolver problemas sociales, económicos y ambientales que no necesariamente se han resuelto 

o se resolverán desde la esfera gubernamental. La innovación social puede adoptar diversas formas, 

desde la economía social y solidaria, el desarrollo de sistemas productivos locales y los espacios 

de gobernanza territorial mediante la colaboración de actores múltiples. Estas iniciativas están 

encaminadas a promover la equidad y la inclusión desde un fortalecimiento del tejido social y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

La colaboración multiactor también desempeña un papel importante en el desarrollo 

regional, ya que permite la co-creación de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de 

cada contexto territorial. Al involucrar a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo el público, 

privado y social, se pueden identificar y abordar de manera más efectiva los desafíos y 

oportunidades del desarrollo regional. 

Las propuestas de la gestión sustentable y de la innovación social para el desarrollo regional 

enfrentan varios obstáculos, entre ellos: la resistencia al cambio, la falta de recursos y el predominio 

de perspectivas sectoriales de la política pública que pueden dificultar la implementación de 

enfoques integrados. Además, la medición del impacto de estas iniciativas puede ser difícil y 

compleja, lo que dificulta la evaluación de su efectividad y sostenibilidad a largo plazo. 

En concordancia con lo expuesto, el presente volumen está dedicado a la “Sostenibilidad y 

el desarrollo regional de cara a los desafíos socioambientales”, obra que se centra en los 

principales retos que las regiones enfrentan en materia ambiental en un contexto de cambios 

ambientales globales e igualmente se enfoca en el despliegue de estrategias adaptativas, con el 

propósito de reconocer las problemáticas ambientales y la necesidad de construir nuevas estrategias 

que contribuyan a la promoción de un desarrollo regional con protección de la vida en su sentido 

más amplio. 

Desde la perspectiva de la gestión sustentable del territorio, este volumen contrasta dos 

visiones y maneras distintas de manejo del medio ambiente en los territorios, aquella que reside en 

la racionalidad instrumental y dominante de los recursos naturales y que prioriza el consumo 

ilimitado y la acumulación incesante de bienes y servicios, es decir, que otorga primacía a la 

posesión de bienes y de riqueza, y otra mirada, que valora el cuidado y conservación de los recursos 

naturales, que reconoce la diversidad de formas de relación sociedad-naturaleza, que otorga 

importancia a la promoción de la participación comunitaria, que pondera formas responsables de 

consumo y el respeto a los ciclos de reposición de materia y energía, e igualmente que le otorga un 

lugar a los valores bioculturales más que materiales en la relación con el medio ambiente. 

Además, el volumen examina la discrepancia entre la innovación tecnológica (la cual 

contribuye al mayor consumo de recursos naturales e incide en la crisis ambiental) y la innovación 

social, como una propuesta alternativa o complementaria, que ha cobrado relevancia en las últimas 

décadas, propuesta que privilegia nuevas formas de organización y de realización de actividades 

para resolver necesidades sociales, a través de la participación social y esquemas de gobernanza, 

con la finalidad de reducir las brechas de pobreza y desigualdad social, así como de propiciar la 
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construcción de una racionalidad distinta sobre la naturaleza, la de cuidado y conservación de 

nuestros entornos y de una racionalidad distinta entre los seres humanos y la naturaleza. 

Los capítulos que se incluyen en este volumen tratan, analizan y discuten cuatro vertientes, 

la primera reside en el desarrollo urbano, la educación y su relación con la sustentabilidad; la 

segunda se enfoca en los procesos productivos, los recursos naturales y la sustentabilidad regional; 

la tercera se centra en análisis de los factores socioambientales en el desarrollo sustentable de las 

regiones y, por último, la que analiza los recursos hídricos y la sustentabilidad. 

Entre los aportes de los capítulos que versan sobre la vertiente  del desarrollo urbano, se 

encuentran los de establecer la relación entre el modelo urbano prevaleciente (orientado 

principalmente por la racionalidad de mercado) y sus impactos negativos en los ámbitos 

económicos, socioculturales y ecológicos, destacando  la incidencia de este modelo en la 

profundización de la pobreza, la desigualdad, la violencia, el debilitamiento de las culturas y 

comunidades locales periurbanas, y particularmente en el incremento del deterioro ambiental. En 

estos capítulos se considera que las actividades productivas predominantes en el medio urbano, al 

estar vinculadas a industrias o servicios (como el turismo de masas) producen impactos 

socioambientales de gran relevancia, especialmente para los sectores de población más vulnerable. 

Los capítulos dedicados al tema de educación ambiental, examinan proyectos de 

innovación social, y destacan su relevancia como una propuesta que permite un replanteamiento 

de la relación sociedad-naturaleza en los territorios urbanos, con una perspectiva de sustentabilidad 

orientada al diálogo de saberes para considerar, aceptar y promover a la especie humana sólo como 

un elemento más en la compleja trama de la vida del planeta. 

Los capítulos que se centran en la vertiente de los procesos productivos, los recursos 

naturales y la sustentabilidad regional, contribuyen al debate sobre el medio ambiente y la 

dinámica económica, al examinar los vínculos entre el desarrollo de las actividades productivas y 

el uso que hacen de insumos y energía, los cuales proceden de los recursos naturales, tales como 

minerales, bosques, agua, tierra, petróleo, e igualmente  al estudiar la forma en que se extraen, 

procesan, distribuyen y se consumen estos recursos, lo que permite mostrar la sustentabilidad o no, 

de esta interacción entre procesos productivos y recursos naturales. Varios de estos capítulos, 

advierten que el modelo de desarrollo económico dominante constituye el principal factor que 

causa la crisis ambiental de nuestro tiempo, aunque admiten que ciertos avances de los 

conocimientos científico-tecnológicos del modelo dominante que se adaptan a los ciclos de la 

naturaleza, aunado a los saberes ancestrales de las culturas locales, pueden derivar en perspectivas 

bioculturales que pueden dar lugar a formas productivas tendientes a la sustentabilidad de los 

territorios. 

En cuanto a los capítulos que abordan los factores socioambientales en el desarrollo 

sustentable de las regiones, éstos exponen el papel que desempeñan los aspectos políticos, 

culturales, organizativos, éticos, jurídicos, etc., en el uso y manejo de los recursos naturales, 

especialmente del agua, bosques y suelo. Entre sus aportes destacan sus reflexiones y 

recomendaciones sobre que la existencia y aplicación de un adecuado marco normativo y de 

políticas públicas, como factores indispensables para la gestión sustentable de los recursos en los 

territorios. Igualmente, acerca del impulso de la generación y aplicación de conocimiento científico 

y tecnológico orientado a la recuperación de ecosistemas degradados y al diseño e instrumentación 

de nuevas formas productivas que reduzcan la contaminación y el impacto ambiental, 

particularmente cuando se asocian a formas organizativas de innovación social que favorecen el 
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trabajo colaborativo y los beneficios a grupos marginados de la sociedad, formas que son necesarias 

para el tránsito hacia la sustentabilidad. 

Los capítulos de la vertiente de recursos hídricos y la sustentabilidad, examinan el 

problema de la grave disminución de la disponibilidad de agua apta para consumo humano, y 

discuten sobre sus causas, subrayando que en gran parte esta problemática se debe a la 

sobreexplotación del recurso agua, por parte del desarrollo de las actividades productivas 

orientadas por el mercado, de manera particular en los territorios en los cuales se desarrollan 

actividades agropecuarias, y por el crecimiento urbano descontrolado.  Estos trabajos señalan que 

la construcción de la sustentabilidad en las regiones pasa por el conocimiento de las formas de uso 

de los recursos hídricos y sus implicaciones, así como por el planteamiento y puesta en marcha de 

propuestas de saneamiento, recuperación, y aprovechamiento racional de los cuerpos de agua, que 

a su vez implica cambios importantes en los marcos normativos, tecnológicos, organizacionales, 

educativos y de valores en los ámbitos productivo, comunitario y familiar de la sociedad 

En suma, el volumen brinda un panorama de los desafíos socioambientales que enfrentan 

varias regiones de México para lograr un desarrollo regional sostenible, discute sobre algunas de 

las causas de los problemas ambientales y al mismo tiempo expone algunas propuestas y vías para 

ir construyendo un país con mayor sostenibilidad, innovación social e inclusión. 
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El Huracán Otis y el modelo de urbanización y ocupación territorial para la 

promoción del Turismo de Masas en Acapulco, Gro. 

José Alfredo Pineda Gómez1 

Laura Conde Báez2  

 

Resumen 

Las graves consecuencias socioambientales que el huracán Otis provocó en Acapulco y Coyuca de 

Benítez del estado de Guerrero merecen una seria reflexión sobre las grandes y trágicas lecciones 

que no podemos desdeñar. Se trató de un fenómeno hidrometeorológico que se aceleró de tormenta 

tropical a huracán de nivel 5 como resultado del cambio factor climático que provoca que las lluvias 

y vientos sean más torrenciales. Los impactos fueron mayores por la forma en como se desarrolló 

la urbanización especialmente en Acapulco bajo el modelo del turismo de masas que desde 1960 

buscó ocupar las zonas de playas sin medir las consecuencias sociales y ambientales a partir del 

despojo de los ejidatarios y habitantes originarios, construyendo grandes emporios hoteleros y 

desplazando a los habitantes originarios y a los migrantes en busca de fuentes de trabajo a vivir en 

la periferia de Acapulco en zonas de alto riesgo. Con el estudio pretende reflexionar sobre la 

importancia de modificar la forma de urbanización y tomar medidas preventivas ante la amenaza 

de nuevos eventos meteorológicos que pongan en riesgo la vida de la población. La conclusión 

general, es que el deterioro ambiental que provocó el huracán Otis obedece a la forma de expansión 

territorial provocada por el modelo de turismo de masas, sin mediar las consecuencias sociales y 

ambientales. 

Conceptos clave: Huracán Otis Acapulco, cambio climático, turismo de masas, educación 

ambiental. 

  

Introducción 

En el anochecer del día 24 de octubre de 2023 se presentó en las costas de Acapulco Guerrero, un 

huracán denominado “Otis”. Este huracán, es considerado como uno de los más fuertes por sus 

graves efectos en las costas del pacífico mexicano y el primero en presentarse como huracán de 

categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.   

De acuerdo a las versiones oficiales el huracán Otis se originó desde las costas de 

Tehuantepec como un disturbio atmosférico y no se estimaba como una amenaza grave esperando 

su llegada a las costas de Guerrero como una tormenta tropical de nivel 3. Sin embargo, en el 

atardecer del día 24 de octubre Otis se fue transformando de manera acelerada en huracán de nivel 

5 alcanzando velocidades máximas del viento de 165 mph (270 km/h). 

Los principales efectos destructivos se originaron por la magnitud de la potencia y la 

velocidad de sus vientos, que nunca se habían experimentado. Al ingresar a tierra, la fuerza del 

huracán fue perdiendo su potencial y al día siguiente se fue desvaneciendo no sin afectar 

gravemente la zona urbana y suburbana del puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. 

                                                 
1 Dr. en Desarrollo Regional. Universidad Autónoma de Guerrero, 12060@uagro.mx 
2 Dra. en Ciencias Ambientales. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lcondebaez@gmail.com 
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De acuerdo con el reporte de acompañamiento del Centro Nacional de Huracanes de los 

Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), desde el 15 de octubre de 2023 se anunció la 

formación de un área de baja presión al sur de Guatemala y El Salvador. Para el 18 de octubre, se 

reportó como sistema de baja presión al Sur del Golfo de Tehuantepec y como depresión tropical 

el 22 de octubre. En 6 horas evolucionó a tormenta tropical siendo nombrada como “Otis”. Durante 

el transcurso de la madrugada del 24 de octubre presentó una evolución acelerada provocada por 

una convección profunda que es el resultado de la inestabilidad parcial del ambiente, o diferencia 

de temperatura, en la capa atmosférica. El NHC apenas 24 horas previas a su llegada al puerto de 

Acapulco anticipó una intensidad máxima de tan sólo 70 mph (110 km/h) (Centro Nacional de 

Huracanes, 2023). 

Las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno no se prepararon para la magnitud 

del potencial destructivo del huracán Otis.  A las 12.00 horas la Secretaría de Educación de 

Guerrero anunció: 

“La suspensión de clases para el turno vespertino del día 24 de octubre y para ambos turnos 

el 25 de octubre señalando con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los 

estudiantes y el personal docente derivado de la tormenta tropical Otis, que se prevé que 

durante las próximas horas se intensifique a huracán categoría” 1 (Seg.gob, 2023). 

 

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció:  

“Esta es una situación extremadamente grave para el área metropolitana de Acapulco, ya 

que el núcleo del destructivo huracán probablemente se acerque o pase por encima de esa 

gran ciudad a primera hora del miércoles” (Conagua, 2013) 

 

La Marina Armada de México anunció el cierre de los puertos de Acapulco a la navegación 

mayor y los de Zihuatanejo, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel para la 

navegación menor. El presidente Andrés Manuel López publicó un mensaje a las 8:25 de la noche, 

tiempo de México, anunciando la entrada de Otis de 4 a 6 de la mañana. 

“Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros: alejados de ríos, arroyos, 

barrancas y estén alerta, sin confiarse”.  

Señaló que Otis fue tan inesperado como excepcional por la forma en que se intensificó en 

pocas horas y por impactar en una zona altamente poblada y urbanizada y anunció la 

implementación del Plan DN-III-E y el Plan de la Secretaría de Marina (SEMAR). Oficialmente 

se estimó que los daños fueron de un 80%. 

El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre conocido también como Plan 

DN-III-E, es un operativo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de México para que el 

Ejército y Fuerza Aérea mexicanos realicen actividades de auxilio a la población civil afectada por 

cualquier tipo de desastre. 

Los primeros efectos destructivos de Otis fueron evidentes. La fuerza de los vientos del 

Huracán Otis con nivel 5 afectaron las instalaciones eléctricas derribando la mayoría de los postes 

eléctricos e interrumpiendo el servicio de luz de toda la zona urbana y rural de Acapulco y de 

Coyuca de Benítez. La falta de luz y del servicio telefónico provocaron una interrupción 

comunicativa con la población. Las diferentes vialidades urbanas, así como la carretera federal y 



EL HURACÁN OTIS Y EL MODELO DE URBANIZACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL PARA 

 LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE MASAS EN ACAPULCO, GRO. 

17 

la autopista a Chilpancingo quedaron intransitables debido a desprendimiento de tierra, al derrumbe 

de postes y árboles que impedían el paso de los vehículos.  Las instalaciones del aeropuerto fueron 

afectadas y se anunció el cierre de sus operaciones. 

Las instituciones hospitalarias y establecimientos hoteleros, centros comerciales y casas 

habitación, experimentaron desplomes de techumbres, roturas de ventanas, afectando seriamente 

sus instalaciones y el patrimonio de la mayoría de la población. 

A raíz de estos acontecimientos, se habilitaron albergues temporales en Acapulco, y Coyuca 

de Benítez para atender a los damnificados. En los primeros reportes, el 26 de octubre, la titular de 

la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal mexicano, Rosa Icela 

Rodríguez, informó acerca de 49 fallecimientos a consecuencia del huracán Otis, además de 

reportar un número indeterminado de personas desaparecidas (SSPC, 2023). 

Los fuertes vientos del huracán Otis destruyeron de manera directa unas 7,000 hectáreas de 

construcciones públicas y privadas, paralizando la actividad económica del puerto al ciento por 

ciento.  

En las comunidades rurales de Acapulco y Coyuca de Benítez las consecuencias del huracán 

Otis provocaron pérdidas completas de cosechas de los principales cultivos agrícolas para el 

autoconsumo maíz y frijol, así como en los cultivos orientados al mercado: coco, mango, limón y 

jamaica. Por la precariedad de los materiales para la vivienda campesina los vientos huracanados 

provocaron graves destrozos y en muchos casos la pérdida total de la vivienda y sus enseres 

domésticos. Después de cuatro meses del paso de Otís aún padecen la falta de agua, y con serios 

problemas de salud por los mosquitos, la contaminación del agua y los desechos sólidos (La 

Jornada, 2023). 

 

Saqueos a comercios e inseguridad 

A las pocas horas del paso de Otis, al amanecer del 25 de octubre, en diferentes colonias del puerto 

de Acapulco los sobrevivientes a la tragedia salieron en busca de agua y comida vaciando los 

supermercados del área de las cadenas Soriana, Chedraui, Sam's Club, farmacias, así como tiendas 

de conveniencia de la cadena Oxxo.  Es importante destacar que en los primeros saqueos se registró 

la presencia de grupos de la delincuencia organizada que se llevaron incluso algunos cajeros 

automáticos de los centros comerciales. Ante la reacción masiva de la población las plazas y centros 

comerciales como La Isla Acapulco, ferreterías y todo tipo de comercio se presentaron saqueos de 

productos no básicos como computadoras, pantallas de televisión y artículos de lujo. Las 

gasolineras del puerto fueron abiertas y saqueadas ante la carencia de combustible para los 

vehículos. A los pocos días muchos productos no perecederos y la gasolina formaron parte de las 

mercancías que se vendían indiscriminadamente como forma de supervivencia (Expansión, 2023). 

Durante los días siguientes se manifestaron reacciones de todo tipo como la solidaridad 

entre vecinos para ayudar a rescatar sobrevivientes, compartir los víveres, recibir despensas de 

instituciones gubernamentales, sociales religiosas y educativas de diferentes municipios de 

Guerrero y del país, incluso a nivel internacional.  Vecinos y pequeños comerciantes de distintas 

zonas del puerto implementaron barricadas y rondas nocturnas con el fin de contener la rapiña y 

proteger su patrimonio usando palos, bates, machetes y piedras. También se manifestaron actitudes 

y prácticas oportunistas como el incremento de robos, saqueos y asaltos nocturnos aprovechando 

la falta de energía eléctrica (Expansión, 2023).  
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Los habitantes de Acapulco permanecieron sin energía eléctrica y sin abastecimiento de 

agua potable las semanas siguientes al impacto de Otis. La energía eléctrica fue restablecida en un 

50% para el 8 de noviembre, labor para la cual la Comisión Federal de Electricidad desplegó un 

total de 2,900 electricistas, 875 vehículos y un estimado de 7 mil toneladas de materiales para la 

reparación de las líneas de abasto (Badillo, 2023). 

En el caso del agua potable para el 25 de noviembre el gobierno municipal de Acapulco 

reportó un 92% de restablecimiento del servicio. Para paliar la escasez el gobierno sostuvo un 

programa de abasto con pipas, así como el despliegue de purificadoras móviles de agua del Ejército 

Mexican (Hernández, 2023). 

Las pérdidas económicas estimadas ascendieron a 15 mil millones de dólares, según el 

análisis de Enki Research, especializada en la evaluación de riesgos por desastres naturales, y 

superaron los 10 mil millones de dólares de acuerdo con la firma global de reaseguros, Gallagher 

Re (Cota, 2023). 

 

Plan de reconstrucción para la costa de Guerrero 

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador a nombre del gobierno federal anunció 

el inicio del plan de reconstrucción en Guerrero por 61 mil 313 mdp (Presidencia de la República, 

2023). La Secretaría de Bienestar realizó un padrón inicial de personas damnificadas por Otis los 

días siguientes al impacto finalizando en un conteo de 250,000 personas con afectaciones directas. 

El 2 de noviembre de 2023 fue presentado en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador el Plan general de reconstrucción y apoyo a población afectada en Acapulco y 

Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Como parte de dicho plan, el cual sumó un costo de tres 

mil 432 millones de dólares provenientes de   recursos federales y se definieron las siguientes 

acciones:  

• Apoyo a víctimas del huracán, así como búsqueda de personas que permanecían desaparecidas 

• Adelanto de dos meses del pago de pensiones de los Programas del Bienestar, pensiones que el 

gobierno otorga a adultos mayores y jóvenes, entre otros. 

• Incorporación de 10 mil jóvenes al programa de primer empleo Jóvenes construyendo el futuro 

• Aumento del doble de becas a estudiantes de nivel básico sumando 90 mil 

• Establecimiento de una prórroga a empresas de la zona del pago de cuotas al IMSS y al ISSSTE, 

así como pago de mensualidades de vivienda del INFONAVIT 

• Suspensión del pago de energía eléctrica a febrero de 2024 

• Entrega de una canasta básica semanal a 250,000 familias censadas por un lapso de tres meses 

• Entrega de apoyos de ocho mil pesos mexicanos para pintura y limpieza de las casas, así como 

de 40 a 60 mil pesos para arreglo de daños 

• Entrega de una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla a cada familia 

damnificada 

• Entrega de 25 mil créditos a la palabra para la reactivación de actividades económicas 

• Erogación de 10 mil millones de pesos para la infraestructura urbana del puerto 
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• Suspensión de pagos de las casetas en la autopista México-Acapulco 

• Suspensión del pago de impuestos como el IVA, el ISR y otros en los municipios afectados 

• Apoyo con 50 millones de dólares a 373 hoteles de la zona (Presidencia de República, 2023) 

 

Finalmente, el 9 de noviembre el Gobierno Federal anunció el fin de la declaratoria de 

emergencia por el huracán, para dar paso al Plan de Reconstrucción de Acapulco (DOF, 2023). 

Ante esta grave y trágica experiencia vale la pena reflexionar sobre las causas y las 

consecuencias ambientales y sociales de la presencia del huracán Otis. 

Las preguntas para la reflexión son: ¿El Huracán Otis es solamente un fenómeno natural e 

inevitable? ¿De qué manera influye la acción del hombre en el incremento del calentamiento 

global? ¿Es posible prevenir y evitar la magnitud de los daños de un huracán de nivel 5? ¿En que 

medida la promoción del turismo de masas contribuyó en las causas y consecuencias del huracán 

Otis en Acapulco? 

 

El huracán Otis y el cambio climático 

El cambio climático se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la comunidad 

internacional de gobernantes y científicos. Esta preocupación se expresó en el principal acuerdo de 

la 28ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en los Emiratos Árabes Unidos del 30 

de noviembre al 12 de diciembre de 2023: hacer frente a la crisis climática acordando formas de 

limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y lograr emisiones netas nulas para 2050 bajo el lema: 

“La acción por el clima no puede esperar” (ONU, 2023). 

El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los 

patrones climáticos. La forma de vida en el planeta tierra está siendo amenazado por los cambios 

climáticos. Estos cambios pueden desarrollarse de manera natural, sin embargo, desde el siglo XIX, 

con las formas de industrialización para la producción y consumo de mercancías bajo el sistema 

capitalista, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. El factor 

principal es la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, lo que produce 

gases que atrapan el calor. 

Otro factor de suma importancia es la pérdida de bosques y la generación de desechos 

sólidos y líquidos producidos en el ámbito industrial, agrícola, transporte y doméstico que son 

arrojados a la tierra y a los ríos y lagunas. Estas acciones generan enormes cantidades de gases y 

se añaden a los que se liberan de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero 

y el calentamiento global (Osorio, 2024). 

Nuestro país se enfrenta a la amenaza de graves repercusiones debido al cambio climático. 

Éste se manifiesta, con olas de calor más intensas y prolongadas, sequías severas, lluvias, huracanes 

y tormentas esporádicas que provocan inundaciones y desplazamientos.   

Estos graves y cada vez más frecuentes cambios climáticos afectan la producción agrícola 

teniendo una repercusión directa en la seguridad alimentaria. La mayor frecuencia de incendios 

forestales, inducidos como resultado de malas prácticas agrícolas y descuidos combinada con una 

tala indiscriminada, provocan la emisión de gases que contribuyen al cambio climático.  
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Si bien sus consecuencias son para toda forma de vida en el planeta, la flora, la fauna y la 

convivencia entre los seres humanos, sus efectos se reflejan especialmente a las comunidades más 

pobres y vulnerables tanto en la ciudad como en el campo al aumentar el riesgo de daño a su 

patrimonio por ubicarse en zonas de riesgo y por el incremento en los precios de los alimentos y 

del agua en el periodo de crisis. 

Los acuerdos internacionales y las políticas implementadas a nivel nacional han sido 

notoriamente insuficientes para detener el cambio climático. En el caso de México, el gobierno 

federal ha intensificado sus esfuerzos de mitigación y adaptación climática, comprometiéndose a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% para 2030, y hasta un 40% con 

ayuda financiera internacional.  

Detener el cambio climático es un compromiso de los gobiernos a nivel mundial. La 

amenaza de la recurrencia de mayores huracanes, sequías, lluvias torrenciales representan un riesgo 

real para lograr la convivencia pacífica y alcanzar la justicia social, económica y ambiental en 

México. 

El huracán Otis nos ha dado grandes lecciones que no podemos desdeñar. Se trató de un 

fenómeno hidrometeorológico que se aceleró de tormenta tropical a huracán de nivel 5 como 

resultado del cambio climático factor que provoca que las lluvias y vientos sean más torrenciales. 

La carencia y destrucción de las barreras naturales de la costa acapulquense como zonas de 

manglares y de arrecifes de coral con el fin de construir la zona hotelera, hacen que prácticamente 

el puerto no cuente con defensa alguna que mitigue el paso de tormentas y huracanes. La forma 

como se implementó el modelo de urbanización para el turismo de masas con el objetivo de generar 

grandes ganancias a costa de la naturaleza y las prácticas de degradación ambiental jugaron a favor 

de incrementar los graves efectos socioambientales del huracán Otis. 

Además, se pusieron de manifiesto las graves desigualdades y contradicciones sociales: las 

enormes zonas de pobreza frente a las exclusivas zonas residenciales. Se evidenció la persistencia 

de un sistema clasista e injusto; los brotes de violencia que llevaban a los saqueadores a arrasar con 

los centros comerciales y las tiendas de conveniencia; y la incapacidad de prevención y la evidente 

descoordinación entre las autoridades federales, estatales y locales. La crisis provocada por el Otís, 

desnudó los ricos ropajes en los que se envolvía el antiguo centro Turistico de Acapulco, con su 

costera y sus hoteles de lujo, dejando su realidad de pobreza, desigualdad e injusticia social a la 

vista y de todo el mundo. De acuerdo con las cifras de Coneval, tan sólo en Acapulco se registraban 

394 ,861 personas en situación de pobreza y 125 672 personas en situación de pobreza 

extrema (Coneval, 2022). 

Cuando se analiza el desastre ocasionado por el huracán Otís, queda en evidencia de que la 

inmensa mayoría de los damnificados fueran pobres, que incluso, en una de las ciudades con 

mayores lujos del país, la vulnerabilidad de los más pobres ante desastres naturales es una evidencia 

de la imposición de un modelo de urbanización turística injusta. La tragedia de Otis resalta la 

relación entre desastres naturales y pobreza (Ortiz, et al., 2024). 

 

Trayectoria histórica de la urbanización y la dinámica poblacional en Acapulco, Guerrero 

La zona rural de Acapulco se ha visto históricamente subordinada a la dinámica económica del 

proceso de urbanización acorde a la promoción de un modelo de inversión turística. La zona rural 

de Acapulco se encuentra ubicada en la cuenca del río de la sabana con grandes planicies en las 
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faldas del río de la sabana que desemboca en la laguna de tres palos. Tradicionalmente este 

territorio se dedicaba a la agricultura y a la ganadería extensiva por contar con agua, suficientes 

pasturas y terreno propicio para las huertas de coco y granos básicos.  

La ocupación y el uso extensivo del suelo, se orientó por una política unisectorial a favor 

del turismo sin escatimar las consecuencias sociales y ambientales. El proceso de urbanización en 

Acapulco Guerrero, se gestó con una perspectiva espacio temporal en forma simultánea a la del 

crecimiento del turismo. 

Con la apertura de la carretera pavimentada a la ciudad de México en la década de 1930, en 

Acapulco se inicia un proceso de transformación orientado por un modelo económico y social 

basado en la industria turística de masas. Se genera el cambio de un puerto caracterizado por la 

actividad comercial, pesquera y agrícola hacia la creación de un polo de desarrollo turístico. Se 

fomenta un acelerado crecimiento demográfico a partir de la migración y la concentración de la 

población para incorporarse a la demanda de nuevas fuentes de trabajo en la industria turística, el 

comercio, la construcción, y los servicios. 

La existencia de un territorio con gran vocación y capacidad para el impulso del turismo 

fue el escenario natural que facilitó las grandes inversiones con las que se inicia el deterioro 

ambiental a partir del despojo de los campesinos y ejidatarios de sus tierras para destinarlas a la 

construcción de grandes hoteles. 

Para la construcción y la infraestructura turística fue necesario establecer una alianza 

estratégica entre el capital extranjero, los gobiernos federal y estatal y los capitales privados para 

lograr en primer lugar expropiar las tierras de sus propietarios. 

Fue a través de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas (SCOP) y su titular, Juan 

Andreu Almazán que se formó una Comisión para realizar el programa a cargo de Carlos Contreras 

con la colaboración de Juan Legarreta, José López Moctezuma, José Garduño y Justino Fernández. 

Fueron estos funcionarios gubernamentales los primeros que gestionaron, durante el gobierno del 

Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) el proyecto de planeación urbana del Acapulco moderno. La 

transformación espacial significó un cambio en el uso del terreno. En las huertas de coco y campos 

agrícolas de los ejidos se iniciaron las construcciones de los grandes hoteles iniciando la 

urbanización en la zona de Hornos por parte de la Compañía Impulsora de Acapulco 

(CIA) (Valenzuela & Coll, 2010). 

El despojo y la represión a los campesinos en Acapulco fue la base de la imposición de este 

modelo de crecimiento económico. La migración rural masiva de los pueblos de las dos costas y 

de otros estados del país significó la ocupación territorial de los espacios suburbanos sin ninguna 

planeación y con una grave carencia de los servicios básicos. Se generó un crecimiento 

desordenado y anárquico preservando para el gran capital la zona de playas en la cual los grandes 

beneficios se concentraron en los capitales fundamentalmente de origen extranjero. El cambio en 

el uso y apropiación del territorio significó nuevas fronteras entre lo urbano y lo rural desplazando 

y subordinado a las actividades productivas del campo a las necesidades de los servicios urbanos. 

Bajo el enfoque de atender las demandas del turismo internacional en Acapulco se 

consolidó la pauta de su urbanización. En términos cronológicos desde los años treinta se inicia la 

construcción de los primeros hoteles y casas de descanso en la zona centro y noroeste de la bahía. 

En los años cuarenta y cincuenta se construyen en el extremo noroeste los hoteles 

característicos de su época ocupando las playas de caleta, caletilla, y la quebrada. En la porción 
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central, la zona hotelera que identifica al Acapulco Dorado de los años setenta-ochenta y 

posteriormente el Acapulco Diamante en la última década del siglo XX y la primera del XXI con 

una fisonomía arquitectónica moderna con las nuevas tecnologías en el espacio geográfico y se 

extiende desde Puerto Marqués hacia Barra Vieja. 

Este uso del suelo y de los espacios con mejor potencial para los servicios turísticos y 

comerciales obedeció a los diseños arquitectónicos y urbanísticos de las grandes empresas 

internacionales. Sus requerimientos de vías de comunicación, servicios, áreas verdes y espacios de 

recreación y acceso a la playa fueron en función de atender la demanda del turismo internacional. 

El servicio al cliente para ofrecer la calidad del hospedaje, el consumo de los alimentos, el 

comercio, las vías de acceso y salida no respeto la tenencia social de la tierra como terrenos ejidales 

ni las consecuencias de tipo ambiental. 

La lucha por un espacio para vivir, por el empleo y los servicios públicos se ha agudizado. 

La disputa por el territorio entre el campo y la ciudad se ha acentuado. La expropiación de los 

ejidos fue el recurso legal de las grandes empresas constructoras de los fraccionamientos turísticos 

y hoteles. Desde 1940 fue recurrente los casos de expropiación con “fines de utilidad pública”, que 

fue el argumento esgrimido por los funcionarios gubernamentales que se coluden con los dirigentes 

ejidales y populares. La mayoría de las expropiaciones se efectuaron durante el gobierno del Lic. 

Miguel Alemán sumando la cantidad de 4,768 hectáreas. Abarcaban los siguientes ejidos: El Jardín, 

El Progreso, Pie de la Cuesta, El Marqués y Llano Largo, así como el ejido Plan de los Amates 

para la construcción de la nueva pista del aeropuerto internacional y el complejo turístico Tres 

Vidas, así como la expropiación de 138 hectáreas del ejido La Zanja "localizados en la orilla del 

mar". De la misma manera, fueron expropiados los ejidos La Sabana, Santa Cruz y Garita de Juárez 

para viviendas populares (Carrascal & Pérez, 1998). 

La tendencia migratoria en el municipio del área rural a la urbana se manifiesta de manera 

creciente desde 1950 cuando comienza el auge de la actividad turística de Acapulco. En los últimos 

cincuenta años la población rural disminuyó drásticamente pasando del 43.9% al 10.93%, debido 

a que la ciudad ofrecía mayores oportunidades de empleo, para una población que no ha podido 

subsistir con el escaso valor de los productos agropecuarios y ha optado por incursionar 

abruptamente en la zona urbana. 

 

Papel de la Junta Federal de Mejoras Materiales 

Las juntas federales de mejoras materiales eran organismos públicos de la federación creados desde 

la presidencia de la República a partir del decreto presidencial publicado en el diario oficial de la 

federación (DOF) el día 13 de enero de 1948. Las primeras juntas federales se crearon en las 

ciudades fronterizas y portuarias siendo Acapulco una de ellas. La justificación de su creación 

obedecía a la necesidad de contar con el apoyo financiero de la federación a los municipios o 

ciudades, por donde se realiza el contacto con el comercio exterior, por el tráfico de mercancías o 

promoción del turismo (Ramírez, 2009). 

Las inversiones estaban orientadas a la mejora de las instalaciones urbanas. Las juntas 

federales de mejoras materiales eran organismos desconcentrados dependientes de la Secretaría de 

Patrimonio Nacional. La aprobación de su presupuesto dependía de la Secretaría de la Presidencia 

y en lo relativo al crédito y financiamiento se sometían a las reglas de operación de la Secretaría 

de Hacienda.  
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Este poder federal de intervención en Acapulco permitió a los altos funcionarios como Juan 

Andreu Almazan y Miguel Alemán asociarse con las compañías americanas como la Americana 

Washington de Acapulco para despojar a los campesinos ejidatarios de sus tierras y construir los 

grandes hoteles y zonas residenciales (Valenzuela. Ibid 2008).  

 

El Plan Acapulco 1970 

En marzo de 1970, siendo candidato a la presidencia por el PRI el Lic. Luis Echeverria, éste 

pronunció un discurso en Acapulco anunciando la creación de un plan estratégico para resolver los 

problemas de falta de regularización de los terrenos en las colonias populares y de impulsar el 

turismo en Acapulco en gran escala.  Ante el enorme crecimiento poblacional de Acapulco que 

triplicó su población entre 1960 y 1970 se observaron graves problemas de crecimiento de las 

colonias populares en los cerros de Acapulco de manera irregular, el Estado optó por la elaboración 

del Plan Acapulco. 

Se implantó el Plan Acapulco durante los años 1971 – 1976 y más tarde se estableció el 

Fideicomiso Acapulco (Gobierno del Estado Guerrero, 2021). 

Este programa tuvo como objetivos concretos resolver en el corto plazo el problema urgente 

de los asentamientos irregulares, y atender la salubridad de la ciudad y de la bahía. Se reconocían 

aproximadamente a 70 asentamientos irregulares de población en condiciones de pobreza extrema 

en las partes altas de la Avenida Ruiz Cortines. También se consideraba resolver de manera 

prioritaria el abasto del agua en las zonas residenciales y en la costera Miguel Alemán.  

El Plan Acapulco se convirtió en una estrategia de reordenamiento territorial al servicio de 

los grandes capitales que se veían en la necesidad de desplazar a los sectores populares establecidos 

en las partes altas en condiciones de irregularidad con el argumento de imagen turística y 

saneamiento ambiental. 

Los responsables de su ejecución fueron el Arquitecto Enrique Cervantes asociado con la 

firma Arthur D. Little de Boston, quienes habían ganado el concurso internacional para realizar el 

Plan de Desarrollo Metropolitano de la región y ciudad de Acapulco, área comprendida entre el río 

Papagayo y la laguna de Coyuca de Benítez. El plan planteaba realizar dos acciones: sanear la bahía 

de Santa Lucía y desalojar las zonas invadidas de la parte alta del anfiteatro donde se 

habían acumulado los asentamientos irregulares (Gómez jara, 1974). 

Frente a la urbanización planificada en función del turismo, se gestó otro proceso de 

urbanización caótico provocado por la creciente demanda de la mano de obra barata que impactó 

exponencialmente el crecimiento demográfico de Acapulco en las zonas periféricas. La 

urbanización de las colonias populares y de la periferia de Acapulco no considero una correcta 

planificación de las vialidades y de los servicios provocando como resultado un caos con 

consecuencias sociales y ambientales (Valenzuela & Coll, 2010). 

El contraste entre los fraccionamientos turísticos con todos los servicios de calidad con la 

urbanización marginal, de sectores populares que en algunos casos se ejemplifican con la 

formación de colonias consideradas como asentamientos irregulares generados por el paracaidismo 

y las invasiones en terrenos de alto riesgo y en zonas cercanas a los arroyos, barrancas y a la laguna 

de tres palos. Esta urbanización marginal, se caracteriza por un alto nivel de hacinamiento y la 

carencia de los servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica favoreciendo las condiciones 

para el predominio de la inseguridad y la formación de bandas. La urbanización desordenada y 
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caótica de las partes altas de Acapulco y la periferia en las colonias Zapata, Renacimiento y La 

Sabana, fomentó el encarecimiento de los servicios y de los terrenos y fomento la especulación de 

los terrenos, las invasiones y la manipulación política de sus habitantes por parte de los líderes que 

se coluden con los funcionarios de los tres niveles de gobierno. 

En la década de 1960 el número de habitantes muestra un rápido crecimiento cuando se 

impulsó el turismo de masas, después de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte la superficie 

apropiada denota una relación inversa sobre todo si se compara este comportamiento con el de los 

decenios anteriores. La densidad de población es de 34.9 hab/km2, similar a la del periodo 1960-

1962 pero hacinada en un menor espacio. 

Entre 1972 y 1980 la población de Acapulco registró 301,902 personas localizadas sobre 

un área de 2,726 hectáreas, lo que significó que la población casi se duplicará debido a la migración 

y al crecimiento natural. La población aumentó en ocho años a 122,863 personas y la ocupación 

territorial a 1,102 hectáreas, así, el ritmo de crecimiento de la población fue de 23.8 % y el 

porcentaje de superficie ocupada de 22.3%. La densidad se triplicó. Ello ha incidido en la reducción 

del espacio habitable (Valenzuela, 1997). 

La expansión urbano-turística que se presentó entre 1950 y 1989 afectó áreas con vocación 

forestal: se disminuyó la superficie de bosque tropical caducifolio de las 10, 975 hectáreas que 

ocupaba en 1950, se eliminaron 9.2 % en 1962; 3.4 % en 1971; 10.1% en 1979 y 20.9% en 1989. 

El crecimiento espacial de las áreas destinadas al turismo ha evolucionado de 246 hectáreas en 

1950 a 450 hectáreas en 1989. En 1992 se decretó el destino turístico de 270 hectáreas más en 

Puerto Marqués, provocando el desalojo de la población originaria. El espacio reconocido como 

área urbana ha evolucionado exponencialmente pasando de 246 hectáreas en 1950 para una 

población de 55,862 personas hasta 4,928 hectáreas en el año 2000, para una población de 722,499 

personas. El ritmo de crecimiento de la población ha pasado de 5.5 % anual en 1950, a 41.3% en 

el año 2000 (Gómez, 2016). 

En el siguiente cuadro se puede ilustrar el crecimiento urbano que ha registrado Acapulco 

en el periodo que abarca de 1930 al 2014. Los datos son los siguientes:   

Cuadro 1. Crecimiento urbano de Acapulco, Guerrero, 1930-2014 

Año Hectáreas urbanizadas (acumuladas) 

1930 52.501 

1981 1 775.630 

1998 5 387.290 

2014 16 574.621 

Fuente: Cálculos propios a partir de los polígonos urbanos de INEGI. 
 

En 84 años se han urbanizado un total de 16, 522 hectáreas, mientras que el último periodo 

de estudio, que comprende de 1998 a 2020, se urbanizaron 11 mil hectáreas, que representan el 

67% del total (Ramírez, 1986). 

Durante tres decenios Acapulco se extendió en forma anárquica y acelerada en tres radios 

principales: noroeste, noreste y sureste cuya máxima prolongación alcanzó una longitud de 5 

km  (Valenzuela, 2002). 
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Dinámica poblacional 

La dinámica poblacional en Acapulco tuvo un crecimiento expansivo a partir de 1940 cuando la 

tasa de crecimiento pasó primero en la década de 1930 de 13.19% a 53.06% para 1940 y para 1950 

alcanzó la cifra de 185.32%. De acuerdo con las cifras de INEGI, en el año 2020, la población en 

Acapulco de Juárez fue de 779,566 habitantes (47.7% hombres y 52.3% mujeres). En comparación 

a 2010, la población en Acapulco de Juárez decreció un -1.32% (INEGI, 2020). 

Cuadro. Tasa de crecimiento de la población en Acapulco Guerrero 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes censos historicos del INEGI 

 

Como se aprecia en la siguiente gráfica existen dos momentos históricos fundamentales en 

la dinámica de la población en Acapulco, en1950 y en 1970 cuando la tasa de crecimiento alcanza 

los picos más importantes que reflejan los niveles de inversión y de concentración de la población. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 

(INEGI, 2011) 
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En 1950 la población rural de Acapulco representaba el 43.9% y el 56.1% era urbana, pero 

para 1970 la proporción de población cambia drásticamente en un 80% urbana y un 20% rural, y 

para 2010 la población urbana de acuerdo al último censo de población y vivienda de INEGI fue 

de 91.6% y solamente el 8.4% rural. Para 1950 se estimó que cerca del 50% de la población era 

inmigrante disminuyendo para 1975 al 30%. De acuerdo con INEGI el 80% de la población 

provenía del mismo estado de Guerrero. 

Es a partir de 1995 que se estima que la tasa de crecimiento anual de la población de 

Acapulco en un 2.6% distribuyéndose en un 2.05% correspondiente al crecimiento natural y el 

0.5% al crecimiento generado por la migración de la zona. Esto significa que Acapulco ha dejado 

de ser la zona de atracción migratoria como lo tenía en las últimas décadas del siglo XX y el 

porcentaje mayor de su crecimiento es generado por el crecimiento natural de la población asentada 

(Carrascal, E. y Perez. 1998. Ibid). 

 

Acapulco y el turismo de masas 

El turismo emerge como un modelo de consumo masivo en la segunda mitad del siglo XX, aunque 

sus antecedentes efectivos están en el siglo XIX; en la segunda mitad del siglo XX pasó a ser 

conceptualizado por contraste con el mundo industrial como “la industria sin chimeneas”.  

Como preámbulo de la siguiente etapa del turismo masivo se expresa una estadística sobre 

el movimiento de turistas internacionales que, entre 1950 y 1998, pasó de 25 a 650 millones, algo 

que solo puede ser entendido dentro de una nueva etapa del desarrollo del capitalismo que genera 

un gran consumo y una nueva calidad de vida para el mundo desarrollado.  

El término turismo de masas se popularizó entre los años 1950 y 1970, cuando se dio el 

boom del turismo y los turistas internacionales duplicaban su número cada siete años. Se estima 

que el término se relacionaba al consumo de masas en auge en esa época. El término “turismo de 

masas” fue usado inicialmente en Francia en 1962 (Bertram, 2002). 

Los contrastes en los que se ofertan los servicios turísticos al mercado nacional e 

internacional están dominados por la corrupción de los funcionarios gubernamentales de los tres 

niveles que autorizan la creación de áreas urbanas en zonas ecológicas y de alto riesgo (Carrascal 

& Pérez, 1998). Todo ello se enmarca en el control monopólico del capital internacional en la 

actividad turística repercutiendo en el abandono de las actividades productivas del sector primario. 

El turismo como actividad económica y el conjunto del área de servicios con los que 

interactúa inciden en la modificación de la vocación natural del suelo. Esto provoca la alteración y 

deterioro de los elementos del medio físico y es más grave si no existe una política que amortigüe 

sus consecuencias. De la misma manera, el turismo impacta en la modificación en la estructura 

ocupacional de la población subordinando las actividades primarias agropecuarias a las demandas 

de mano de obra en el sector servicios. Es decir, se acelera el proceso de tercerización de la 

economía regional. 

Diversos autores dividen la historia de Acapulco en tres momentos, los cuales se plasman 

en el territorio: tradicional, dorado y diamante. El primero tuvo su periodo de auge entre 1930 y 

1960. En éste se concentran tanto las actividades turísticas como las actividades comerciales, 

administrativas y residenciales. A él acuden las personas de bajos recursos. Las principales 

problemáticas de dicho lugar son la escasa clientela, los vendedores ambulantes en las playas y la 

generación de basura que se concentra en algunos puntos generando focos de infección. En otras 
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palabras, es una zona deprimida. El segundo, el Acapulco dorado, se encuentra en el centro de la 

bahía, cuenta con la mejor infraestructura y el mejor equipamiento de servicios turísticos y urbanos. 

El tercero, la zona diamante, donde co-existen diferentes usos del suelo, tales como: turísmo de 

bajo impacto, residencial, rural-urbano, industrial, de cultivos, huertos y área protegida. Por varias 

razones hoy día se constituye como un centro de lujo especializado (Dacharay & Arnaiz, 2012). 

Este modelo de urbanización turística de masas para obtener grandes ganancias 

económicas, no tomó en cuenta las consecuencias sociales y ambientales. Su planeación se 

caracterizó por su forma lineal y extensiva buscando el sol y la playa. La parte “trasera” 

correspondió a la vivienda de los trabajadores de Acapulco, a la espalda del mar especialmente en 

las partes altas del anfiteatro y en la parte media y baja de la cuenca del río de la sabana. En estos 

terrenos se asentaron los migrantes y los habitantes originarios de Acapulco, desplazados por las 

grandes inversiones con una fuerte segregación socioespacial (Jiménez, 1992). 

La evolución del turismo de masas, se puede apreciar con los siguientes datos: en 1954 

Acapulco recibió 92,694 turistas. En 1960 se registraron 540,100 y para 1972 sumaron 1.5 millones 

(Ramírez, 1986, p. 491). Mientras que para el año 2023, se registró una afluencia turística de 

3,314,609 visitantes de los cuales solamente 106,086 fueron extranjeros es decir el 3.2 %. 

(SECTUR, 2023).  

Los cuartos promedio disponibles de uso diario en Acapulco variaron en 2022 a 2023 de 

19,645 a 21,865. Es decir, se incrementó la oferta en 2,240 cuartos disponibles. Sin embargo, como 

consecuencia del huracán Otis, los cuartos ocupados reportados disminuyeron de 11, 748 en el año 

2023 a 5,638 en el año 2024. Es decir 6,109 cuartos menos lo que representó una disminución del 

52% como resultado del impacto del Otis (SECTUR, 2024). 

Acapulco había experimentado dos fenómenos naturales con graves consecuencias, el 

Huracán Paulina en 1997 con más de 200 muertos y el huracán Manuel de nivel 1 en el año 2013 

con un saldo de 17 colonias afectadas. Cada año se repiten las amenazas por la inadecuada 

aplicación de las normas básicas de urbanización, además de la falta de obras de protección e 

infraestructura para evitar derrumbes y escurrimientos.  

 

El desarrollo de la urbanización en Acapulco y el impacto del huracán Otis 

En este ensayo se refleja la relación entre el desastre ocasionado por el huracán Otis y la 

forma en que se desarrolló la urbanización en esta ciudad en dos grandes dimensiones. Por una 

parte, si bien el huracán Otis afectó a las diferentes zonas urbanas y rurales de Acapulco sus 

afectaciones mayores fueron en los sectores más pobres. Es decir, el impacto de Otis resalta la 

relación entre desastres naturales y pobreza. 

Según datos de Unicef, aproximadamente 273,844 hogares fueron afectados en zonas 

rurales y urbanas, y se estima que 2487.3 hectáreas de construcción sufrieron daños. Las 

afectaciones fueron mayores en las zonas de vivienda popular y especialmente en aquellas que se 

instalaron en zonas de riesgo, en laderas, barrancas y cercanas a inundaciones y deslizamiento de 

tierra (Unicef, 2023). 

Estas zonas de urbanización de la población con mayores carencias sociales se ubican en 

las partes altas del anfiteatro de Acapulco y en el polígono en torno a la cuenca del río de la Sabana 

y la laguna de tres palos, especialmente el las colonias Renacimiento, la Zapata, el Cayaco, Llano 

largo y Puerto marqués. Se trata de las zonas urbanizadas ante el crecimiento de la demanda laboral 



JOSÉ PINEDA Y LAURA CONDE 

28 

en Acapulco por el auge turístico en la década del sesenta y setenta del siglo veinte. En estas zonas 

la urbanización se desarrolló sin atender las disposiciones relativas a los usos y destinos del suelo 

especialmente por promover el crecimiento de asentamientos irregulares en zonas inadecuadas para 

la vivienda, como son laderas y barrancas, sin tomar en cuenta el factor de riesgo ambiental.  

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

indican que durante 2020, en Guerrero 2, 363, 188 personas vivían en situación de pobreza, lo que 

representa el 64 % de la población estatal. 

Además, Otis provocó inundaciones y deslaves, dañando la flora y fauna locales, afectando 

unas 4685.2 hectáreas de áreas costeras. Por otra parte, el huracán Otis, evidencio que la zona 

hotelera cercana a la playa que fue urbanizada a partir del despojo a los ejidos, construyendo los 

grandes hoteles bajo el modelo del turismo de masas hacia el turismo internacional sin tomar en 

cuenta la posibilidad de desastres naturales provocados por huracanes o sismos. Las estimaciones 

oficiales de las autoridades reportaron que el huracán Otis afectó al 80% de la infraestructura 

hotelera del puerto de Acapulco. La gran mayoría de estos hoteles se encuentran en la zona de la 

avenida costera Miguel Aleman y Diamante aprovechando la ventaja turística de estar ubicados 

frente al mar.  

La ciudad de Acapulco cuenta con 20 km de playas, desde Barra Vieja hasta Pie de la 

Cuesta, de los cuales se divide en tres grandes zonas turísticas: Acapulco Tradicional, Acapulco 

Dorado y Acapulco Diamante. En estas zonas es en donde se concentra más destrucción tras el 

paso de Otis. Además, los impactos en la infraestructura turística fueron mayores para los grandes 

hoteles. Son el caso de Princess Mundo, Imperial Rivera Diamante, Emporio Acapulco, Las Brisas 

Acapulco, Ritz de Acapulco, Hotel Playa Suites,  Krystal Beach Acapulco entre otros. Las pérdidas 

económicas para estos grandes hoteles fueron mayores. No fue el caso de los pequeños hoteles, 

que rápidamente lograron restablecer las condiciones de infraestructura para su funcionamiento. 

 

Conclusiones 

Los graves problemas de degradación ambiental y social que enfrenta el puerto de Acapulco como 

consecuencia del huracán Otis, obedecen al proceso de ocupación del espacio natural como 

resultado de la imposición de un modelo de urbanización dominado por el modelo de turismo de 

masas. 

La forma en que se desarrolló expansión territorial del turismo en la zona urbana, alteró las 

áreas naturales protegidas, en especial en las partes altas de las bahías de Acapulco y Puerto 

Marqués y promovió la ocupación de las barrancas, ríos y laderas en la urbanización popular en 

zonas de riesgo ambiental y social. 

La falta de previsión y la lenta acción de los tres niveles de gobierno frente al huracán 

Otis, mostró su incompetencia y la ausencia de un plan preventivo de protección a la población. 

Las acciones colectivas emprendidas por un importante sector de la sociedad que participó en el 

saqueo de los centros comerciales evidenciaron la falta de una cultura de solidaridad y en algunos 

casos de franco oportunismo. Sin embargo, también se evidenciaron grandes manifestaciones de 

solidaridad y apoyo a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. 

Ante la amenaza de nuevos eventos similares en Acapulco, la gestión participativa y 

corresponsable entre sociedad y gobierno con la promoción de educación ambiental para cuidar la 
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naturaleza surge como una respuesta urgente y necesaria para prevenir y fomentar la gestión del 

territorio de manera sustentable. 

El gran reto es armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la preservación 

del medio ambiente. Se debe fomentar la cultura y la educación ambiental sobre el calentamiento 

global para contribuir a mitigar sus graves efectos fomentando la preservación de los recursos 

naturales, la proteccion de áreas protegidas y desarrollar prácticas de ocupación turistica amigables 

con el medio ambiente, especialmente con el manejo de los residuos, la contaminación de los 

suelos, los ríos, lagunas y el mar que nos permitan vivir bien en comunidad y reducir la huella 

ambiental.  

El huracán Otis nos ha dado una gran lección. Si no logramos aprender y tomar medidas a 

tiempo corremos el riesgo de repetir la historia, con un impacto de consecuencias irreversibles para 

la vida en todas sus formas. 
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Resumen 

La minería es fundamental para muchas regiones. Sin embargo, ha generado conflictos 

socioambientales debido a problemas de salud por la exposición a químicos tóxicos derivado de la 

falta de planeación en las comunidades mineras o bien como consecuencia de un cambio en el 

modelo de ciudad que tiene un impacto en la ocupación del suelo al que puede acceder la población. 

En Chihuahua, la antigua planta Fundidora Ávalos ha sido una fuente de contaminación 

persistente, afectando negativamente la calidad de vida de los habitantes cercanos ya que en este 

sitio se encuentran partículas de plomo y otros metales pesados. Además, al parecer este sitio es el 

pasivo ambiental más grande de todo Latinoamérica, por lo que su análisis es de gran importancia. 

Por lo que el objetivo de esta investigación fue analizar la percepción de los habitantes sobre 

el daño que está causando la ex fundidora de Ávalos a la población de la colonia Rinconada Los 

Nogales, en la ciudad de Chihuahua. Se diseñó un instrumento de 15 preguntas para evaluar la 

percepción de los habitantes, el cual se aplicó utilizando un muestreo aleatorio simple a 205 

personas. 

De los encuestados 62% fueron mujeres y 38% hombres.  El 58% de los habitantes 

mencionaron sentirse confortables o muy confortables por residir en la zona, además, 55% no 

considera tener problemas de salud por la cercanía a jales mineros, 14% considera presentar 

problemas respiratorios y 11% dolores de cabeza crónicos. El 64% de los habitantes se queja del 

polvo en la vivienda y un 82% considera que si tuviera oportunidad se cambiarían de vivienda. 

Los habitantes de la colonia Rinconada Los Nogales sí perciben un conflicto ambiental, 

pero no reportan tener problemas graves en su salud. Por lo cual, parecen considerar que vivir en 

esa zona es confortable, sin embargo, se contradicen, pues la mayoría de los habitantes desearía 

vivir en otro lugar. 

Conceptos clave: Pasivo Ambiental. Contaminación de suelo. Minería. 

 

Introducción  

La actividad minera ha sido durante mucho tiempo una fuente vital de recursos económicos, pero 

lamentablemente ha dejado un legado de contaminación que ha tenido consecuencias perjudiciales 

para la salud humana y el medio ambiente a lo largo de su historia. A pesar de los importantes 

ingresos que ha generado, especialmente durante los períodos de auge de los metales, los 

desplazamientos de trabajadores hacia áreas mineras ricas no siempre han venido acompañados de 

una planificación adecuada para mitigar los impactos negativos en el entorno y las comunidades 
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locales. Además, el uso de métodos mineros obsoletos y la falta de cumplimiento de las normativas 

ambientales, mineras y sanitarias han contribuido a agravar los problemas asociados con esta 

actividad (Aparicio Effen, 2010). 

La rápida expansión de los pueblos mineros y campamentos sin una planificación adecuada 

ha generado una serie de problemas, especialmente en lo que respecta a la salud de los trabajadores 

expuestos a condiciones laborales peligrosas y a las comunidades circundantes afectadas por los 

impactos sociales de la minería (Conant & Fadem, 2011). Uno de los mayores riesgos asociados 

con la actividad minera es el manejo inadecuado de los desechos mineros, que contienen 

componentes altamente tóxicos como arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio, cromo, selenio y 

zinc, entre otros (Menéndez & Muñoz, 2021). 

Los efectos adversos de la exposición a metales tóxicos son especialmente preocupantes en 

poblaciones vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas. Desde el desarrollo prenatal 

hasta la edad adulta y el envejecimiento, la exposición a estos contaminantes puede provocar una 

amplia gama de problemas de salud, que van desde alteraciones en el desarrollo físico e intelectual 

hasta efectos reproductivos y el riesgo aumentado de ciertos tipos de cáncer (Rivera Dommarco et 

al., 2021). 

En el caso específico de la minería de plomo, las poblaciones cercanas a las actividades de 

extracción y fundición enfrentan un riesgo significativo, especialmente los niños, cuya mayor 

susceptibilidad los hace más propensos a la intoxicación por plomo, exacerbando los problemas de 

salud relacionados con el desarrollo neurológico (Astete et al., 2010).  

La antigua planta Fundidora se encuentra en la zona sureste de la ciudad de Chihuahua en 

el boulevard Fuentes Mares y Francisco Portillo, Col. Americana en las coordenadas geográficas 

106°00´30’’ de longitud oeste y 28°37 '30’’ de latitud norte a una altura aproximada de 1,435 

metros sobre el nivel del mar. La planta Fundidora inició operaciones el 1 de mayo de 1908 con el 

propósito de beneficiar concentrados minerales de plomo mediante procesos pirometalúrgicos. La 

producción inicial fue de 600 toneladas métricas por día de plomo "bullion", el cual era enviado a 

la Planta de Monterrey para ser refinado. Además, existía una planta de flotación para concentrar 

minerales de plomo procedentes del distrito minero de Santa Eulalia (SEMARNAT, 2021).  

La planta metalúrgica fundidora Ávalos, es un ejemplo emblemático de los impactos 

negativos de la actividad minera en las comunidades locales. A lo largo de su historia, la planta fue 

una importante fuente de empleo y desarrollo económico, pero también fue responsable de una 

grave contaminación ambiental que persiste hasta el día de hoy (Ornelas Hicks et al., 2007). 

Tras el cese de operaciones de la planta en 1997, la zona experimentó un cambio en su 

vocación urbana, pasando de ser un centro de actividad industrial a convertirse en un área orientada 

a servicios, con la construcción de terminales de autobuses, supermercados, oficinas 

gubernamentales y otros equipamientos públicos (CNDH, 2019).  

Asimismo, el instituto de la vivienda adquirió suelo aledaño a los jales mineros de la 

exfundidora Ávalos y en 2003 la empresa Inmobiliaria Ejecutiva de Proyectos, S. A. de C. V. 

promovió el cambio de uso de suelo de la zona. Por lo cual fue aprobado el desarrollo habitacional 

de la colonia Rinconada Los Nogales en la administración 2004-2007. El proyecto de urbanización 

y edificación de vivienda fue llevado a cabo por el IVI (Ahora COESVI, Comisión Estatal de 

Vivienda, Suelo e Infraestructura) en el ejercicio 2005-2006, con 154 acciones (pie de casa) 

(Ayuntamiento de Chihuahua, 2005). Sin embargo, la contaminación generada por la planta ha 
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continuado afectando la salud y el bienestar de las comunidades circundantes, como lo demuestran 

las numerosas quejas y denuncias de residentes locales (CNDH, 2019). 

Imagen 1. Subcentros urbanos de la ciudad de Chihuahua. 

 
Fuente: IMPLAN. 

 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por abordar el problema, incluidos los planes de 

remediación ambiental anunciados en 2016 y 2017, hasta la fecha no se ha logrado una solución 

efectiva para mitigar los impactos de la contaminación en la zona (SEMARNAT, 2017). La falta 

de acción ha generado una creciente preocupación entre la población afectada y ha llevado a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a intervenir, ordenando medidas urgentes 

para proteger la salud y los derechos de los habitantes de las comunidades afectadas (CNDH, 2019).   
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 Sin embargo, la falta de atención continua de este problema ha llevado a un estado de 

abandono tanto de las instalaciones industriales como de las comunidades locales, dejando un 

legado de contaminación y problemas de salud que perduran hasta el día de hoy. 

Por todo lo anterior, el objetivo de este proyecto fue definir la percepción de la población 

de la colonia Rinconada Los Nogales sobre su calidad de vida al residir cerca de un pasivo 

ambiental. 

 

Metodología 

La colonia Rinconada Los Nogales fue construida en 2005, aledaña a jales o residuos mineros 

desechados en la industria exfundidora de Ávalos de 1908 a 1993. Debido a que dichos residuos 

son tóxicos para los seres humanos, la cercanía a ellos puede estar deteriorando la calidad de vida 

de los residentes de la colonia. Se consideró que como justificación de la necesidad de estudios de 

salud pública y ambientales más profundos. Por lo cual, se decidió elaborar como primera instancia 

un instrumento de evaluación para determinar la perspectiva de la población habitante de la colonia 

Rinconada Los Nogales en Chihuahua, sobre como perciben los impactos en su entorno debido a 

la cercanía de sus viviendas a los jales mineros. 

Imagen 2. Área de estudio, colonia Rinconada Los Nogales. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

El área de estudio se encuentra aledaña a la planta exfundidora de Ávalos en la zona sureste 

de la ciudad de Chihuahua, en el Boulevard Fuentes Mares y Francisco Portillo, colonia Americana. 
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La principal zona habitacional afectada se encuentra dentro de una colonia aledaña a la colonia 

Americana, denominada colonia Rinconada Los Nogales, que se encuentra entre la Prolongación 

Lombardo Toledano y la Avenida Juan Pablo II. 

Se diseñó un instrumento de evaluación de la percepción de la población de 15 preguntas a 

diferentes escalas: nominal, ordinal, intervalo y de razón, enfocadas a determinar: 

• Características de la población residente como: sexo, edad, número de habitantes por 

vivienda, personas vulnerables residentes en la vivienda, años viviendo en la zona.  

• Perspectiva sobre su lugar de residencia como: factores por los que decidieron vivir en la 

zona, grado de confort, conocimiento de los riesgos, síntomas y problemas por residir cercano 

a residuos mineros.  

• Perspectiva sobre las acciones que debe de realizar la administración pública. 

 

En el área delimitada habitan aproximadamente 2,198 personas, las cuales viven en 758 

viviendas (viviendas habitadas). 

Tabla 1. Tipo y número de viviendas en la zona de estudio. 

Fuente: INVI. 

 

Tabla 2. Magnitud de la población por género, rango de edades y condición. 

 
Fuente: INVI. 
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Había 764 personas que son mayores de edad, de los cuales aplicando la fórmula del tamaño 

de muestra definido con un nivel de confianza fue del 90% y un margen de error de 5%. Por lo que 

se determinó que el número de instrumentos a aplicar deberían ser 200 encuestas.  

 

  (1) 

 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

N =Tamaño de población 

σ = Desviación estándar 

Z= Nivel de confianza 

e= Error de estimación 

 

La aplicación de los instrumentos se realizó por medio de un muestreo aleatorio simple, el 

cual consistió en aplicar cinco encuestas por manzana en toda la colonia, lo cual en el área 

delimitada representaran 43 manzanas. 

 

Resultados 

El instrumento fue aplicado a 205 habitantes de la colonia Rinconada Los Nogales, 62% fueron de 

sexo femenino y 38% masculino (Figura 2). En las viviendas de esta colonia la gran mayoría de las 

familias están compuestas por 3 o 5 personas (58%) (Figura 3) y al menos el 69% de las viviendas 

integran 1 o 2 personas dentro de los grupos vulnerables (adultos mayores o niños) (Figura 4), 

aunado a esto es importante resaltar que el 36% de los habitantes dentro de la colonia tienen 

viviendo ahí 10 años o más (Figura 5). 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

género. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 2. Número de viviendas encuestadas en la colonia Rinconada Los Nogales, por número 

de ocupantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de las viviendas encuestadas en la colonia Rinconada Los 

Nogales, por número de ocupantes vulnerables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual y de frecuencia de las viviendas encuestadas en la colonia 

Rinconada Los Nogales, por rango de antigüedad de ocupación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



DAMIÁN PÉREZ, SERGIO GUZMÁN Y CECILIA VALLES 

40 

Las razones expresadas por las cuales decidieron vivir en la zona fueron debido a que las 

propiedades tenían un costo más accesible (44%), seguido del grupo de pie de casa con el 25% y 

después el grupo en la tercera posición l de la renta económica con el 20% (Figura 6). Los mismos 

encuestados señalan que se sienten confortables (49%) y muy confortables (9%) por vivir en la 

zona (Figura 7), esto es alusivo al sentido de pertenencia que los habitantes han desarrollado debido 

al tiempo que han pasado ahí y la comodidad de vivir dentro del polígono urbano del municipio, 

siendo esto un comportamiento psicológico señalado por Auyero & Swistun (2007), en donde los 

residentes cercanos a sitios contaminados no aceptan que tengan complicaciones o grandes 

afectaciones por residir en la zona. Sin embargo, 78% señaló tener conocimiento de los riesgos de 

vivir en la zona (Figura 8), e incluso el 71% indicó que, de haber tenido conocimiento previo a 

adquirir la vivienda, no lo hubiera hecho (Figura 9).  

Gráfica 5. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

razón principal de ocupación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

grado de confort percibido por vivir en una zona aledaña a jales mineros. 

  
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 7.  Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

tenencia de conocimiento de los riesgos por vivir aledaños a jales mineros. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 8. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

decisión si hubieran conocido los riesgos antes de la ocupación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 55% de la población encuestada señala no presentar síntomas de alguna enfermedad, 

14% señala tener enfermedades respiratorias frecuentes, 11% presentar dolor crónico de cabeza, y 

10% comezón y/o resequedad en piel, entre otros (Figura 10).  Sin embargo, cuando se les pidió a 

los habitantes de la colonia Rinconada Los Nogales que definieran los problemas que enfrentan 

por residir cercano a jales mineros el 64% señalaron que tienen problemas por polvo en la vivienda 

y 47% por polvo en ropa tendida (Figura 11),  y las acciones que realizan para reducir dicha 

afectación señalan es la limpieza intensiva (64%) (Figura 12). Considerando todo lo anterior, 

cuando se les pregunto que si tuvieran la oportunidad de cambiarse de casa si estarían disponibles, 

82% contesto que sí (Figura 13). Cabe hacer mención que un número significativo del  18% que 

contestó que no, eran personas mayores con toda una vida vivida ahí o personas escépticas en el 
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sentido de que ellos creían realmente que la cercanía con los residuos mineros no les afectaban en 

absolutamente nada. 

En contradicción con las primeras respuestas donde señalan que no tienen problemas de 

salud, pero luego que si tienen problemas en su vivienda y que, si pudieran cambiarse de casa lo 

harían, los residentes tienen un comportamiento contradictorio. Auyero & Swistun (2007), señalan 

que la exposición a la contaminación engendra en sus habitantes un conjunto de pensamientos 

confusos, contradictorios y erróneos. Son vecinos que pueden hablar de la contaminación, cuando 

deben indicar las fuentes, la localización y con los efectos de ésta, reina la confusión.  

Gráfica 9. Distribución porcentual y de frecuencia de los encuestados en la colonia Rinconada 

Los Nogales, por síntoma experimentado. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 10. Distribución porcentual y de frecuencia de los encuestados en la colonia Rinconada 

Los Nogales, por tipo de problema percibido por vivir cerca de jales mineros. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Distribución porcentual y de frecuencia de los encuestados en la colonia Rinconada 

Los Nogales, por tipo de medida adoptada para contrarrestar los efectos de los jales mineros. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 12. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

actitud ante la oportunidad potencial de cambiar de vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 66% señaló que tienen conocimiento de que la administración pública ha hecho 

campañas de salud (Figura 14), como exámenes sanguíneos para conocer los niveles de posibles 

contaminantes en la sangre de los habitantes cercanos y especialmente en grupos vulnerables como 

lo son niños pequeños y adultos mayores (74%) y revisión general (25%) (Figura 15). El último 

cuestionamiento a los encuestados fue acerca de si ellos tuvieran la oportunidad de solicitarle algo 

de manera directa a la administración pública, que es lo que pedirían y la respuesta dominante fue 
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del 66% donde la población afectada señaló que quieren que se les reubique de vivienda (Figura 

16). 

Por todo lo anterior, se entiende que expresan un comportamiento sumiso, donde los 

habitantes esperan que los análisis verdaderamente demuestren los efectos de la contaminación, 

para un “inminente” plan de relocalización, esperan por la compensación que vendrá y en esta 

espera, los habitantes experimentan la sumisión a una realidad dañina que los sobrepasa (Auyero 

& Swistun, 2007). 

Gráfica 13. Distribución porcentual de los encuestados en la colonia Rinconada Los Nogales, por 

tenencia de conocimiento de campañas públicas de salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 14. Distribución porcentual y de frecuencia de los encuestados en la colonia Rinconada 

Los Nogales, por tipo de campaña de salud recordada. 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 



PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE ALEDAÑA A JALES MINEROS 

45 

Gráfica 15. Distribución porcentual y de frecuencia de los encuestados en la colonia Rinconada 

Los Nogales, por tipo de acción esperada de la administración 

pública.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

La actividad minera, representada por la planta metalúrgica exfundidora Ávalos al sureste de la 

ciudad  Chihuahua, ha dejado un legado significativo de contaminación ambiental. A pesar de haber 

sido una fuente de empleo y desarrollo económico, los residuos mineros tóxicos liberados han 

tenido efectos adversos en la salud de los residentes y el entorno. 

Los residentes de Rinconada Los Nogales muestran un alto grado de conciencia sobre los 

riesgos asociados con vivir cerca de los residuos mineros. Aunque muchos valoran la accesibilidad 

económica de la zona, la mayoría indicó que no habrían elegido vivir allí de haber conocido 

previamente los riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Se observa una contradicción entre la percepción inicial de la salud y los problemas 

ambientales reportados por los residentes. Aunque algunos declaran no tener problemas de salud 

relacionados, muchos informan de problemas como polvo en sus hogares y desean mudarse, 

sugiriendo una subestimación o malentendido de los efectos negativos de la contaminación. 

Las autoridades han realizado campañas de salud, como exámenes sanguíneos y otras 

medidas de mitigación, pero la comunidad prefiere una reubicación como solución principal para 

mitigar los efectos continuos de la contaminación. 

Hay una clara necesidad de acción gubernamental más efectiva y regulación ambiental. La 

falta de medidas adecuadas ha generado un sentimiento de abandono en la comunidad y un aumento 

en las preocupaciones locales sobre la salud y el bienestar continuo. 

En conclusión, la situación en Rinconada Los Nogales destaca los desafíos persistentes 

asociados con la actividad minera pasada y subraya la urgencia de implementar medidas de 

remediación ambiental y protección de la salud pública efectivas. 
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Las escuelas de campo para el manejo comunitario del bosque en casos de 

Jalisco, México. Un análisis desde el decrecimiento sostenible 
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Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo reflexionar sobre el papel de las escuelas de campo (ECAS)para 

el manejo comunitario del bosque en los municipios de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El 

Limón, San Gabriel, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo que 

integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Para la Gestión de la Cuenca Baja del Río 

Ayuquila (JIRA) dentro del contexto de las nociones teórico-conceptuales de decrecimiento 

sostenible que más que cuestionar los alcances del desarrollo y crecimiento económico, propone 

incentivar los saberes locales para que, de forma inductiva, se transformen y reconfiguren modelos 

de producción y consumo que minimicen los impactos ambientales y promuevan acciones 

sostenibles que acerquen beneficios locales e incrementen la resiliencia ecológica-social.  

A través de un análisis descriptivo y exploratorio sobre algunos elementos del 

decrecimiento sostenible y de los resultados de las ECAS en la zona de estudio, se ha percibido 

que, estas herramientas que incentivan el conocimiento y los saberes locales, pueden favorecer para 

transitar de los sistemas agrícolas y ganaderos a modelos agroecológicos que motiven la 

agroforestería y las acciones silvopastoriles a través de aprendizajes compartidos. Uno de los 

hallazgos ha sido que la ganadería regenerativa es un modelo libre de deforestación que garantiza 

la participación colectiva, beneficios locales, mejoras en la productividad y consumo, reducción de 

impactos ecológicos y aumento de resiliencia social. 

Se observó que estos modelos implementados en las áreas de estudio, impulsan la ganadería 

libre de deforestación; los sistemas silvopastoriles que combinan el ganado, los pastos, árboles y 

arbustos en una misma área y la agroforestería que refiere sistemas mixto e integrados de 

producción agrícola, pecuaria y forestal  (e. g. agro bosques, sistemas agro-silvopastoriles, de 

descanso largo, sistemas de humedales, terrazas, etc.) a través de un esquema inductivo para 

generar calidad de vida y bienestar social en torno al equilibrio ecológico, por lo que, pudiera 

reflexionarse que abonan al desarrollo sostenible de la región desde un sentido de decrecimiento. 

Conceptos clave: Escuelas de campo, Ganadería regenerativa, Sostenibilidad 

 

Introducción 

Las escuelas de campo mejor conocidas como ECAS son herramientas que buscan la participación 

colectiva entre actores clave para mejorar sus actividades locales. Este modelo lo propone la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desde 1980 en 

donde más de 90 países han participado. 

En México, las ECAS surgen para mejorar conocimientos en productores de Oaxaca y 

adoptar la milpa intercalada con árboles frutales (Cirilo et al., 2008; López et al., 2008), 

posteriormente se aprecian experiencias en Chiapas para mejorar los cultivos de cacao y café 

(Zequeira et al., 2014). 

Hoy en día, en México, existen 4,200 ECAS a nivel nacional dentro de 28 entidades 

federativas que involucran a más de 115 mil productores de granos, café, miel, caña de azúcar, 

cacao, leche, amaranto, chía, ganado, etc. (INIFAP, 2024), para impulsar el Programa Producción 

para el Bienestar (PpB) que el actual gobierno federal promueve a través de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural  (SADER) y que mediante la participación colectiva desde lo local, 

se pretende atender problemas emergentes que inciden en la autosuficiencia alimentaria, como los 

altos costos de insumos, la pérdida de cosechas, las prácticas agrícolas que no permiten la 

regeneración de suelos, la escasa o nula innovación tecnológica, las limitaciones al mercado justo, 

el acceso a programas o subsidios gubernamentales, entre otros (SADER, 2020). 

Las ECAS promueven el PpB a través de comunidades de aprendizaje conformadas por 

productores, técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP)y actores sociales clave como los promotores comunitarios para fortalecer las 

capacidades locales y generar un desarrollo territorial sostenible.  

Las ECAS implican un saber horizontal mediante redes de productores y medios de 

comunicación que parten desde las asambleas, la integración de participantes, reglas de juego de 

las ECAS, determinación de contenidos, establecimiento de parcelas (aprendizajes tradicionales, 

experimentales) y desarrollo de actividades de aprendizaje, motivando el extensionismo rural que 

retoma la capacitación y las réplicas mediante acompañamiento técnico (INIFAP, 2022). 

Existen principios clave que motivan las ECAS, como son las experiencias locales son la 

base del saber, se generan decisiones consensuadas que favorecen la identidad local, se motivan 

conocimientos mediante realidades específicas y el conocimiento adquirido es en doble vía, es 

decir, se comparten saberes y se mejoran esos saberes. 

Indica Cirilo et al., (2008) que las ECAS motivan el conocimiento local de acuerdo a 

realidades propias para adoptar mejoras tecnológicas y garantizar un incremento en el 

conocimiento de los participantes que puede beneficiar al colectivo a partir de mejoras ecológicas 

que favorezcan la calidad de vida. 

Las ECAS parte de un diagnóstico participativo en donde se identifican problemáticas para 

proponer saberes que las atiendan, se planifican y organizan actividades acordes a las realidades 

locales y se implementan o aplican esas actividades de mejora mediante aprendizajes colectivos. 

Este modelo implica compartir saberes en donde no existe la figura que escucha y la que 

aprende, sino que mediante una dinámica colectiva se generan conocimientos constantes que 

complementan los saberes existentes y mejoran las prácticas locales (Cadena, 2016) para transitar 

de las actividades agroforestales y silvopastoriles hacia las agroecológicas (Iñiguez et al., 2024). 

La transición agroecológica sugiere la integración de principios ecológicos y sociales en el 

diseño y gestión de sistemas alimentarios y agrícolas para optimizar la interacción entre plantas, 

animales, seres humanos y ambiente en un sistema sostenible tomando en cuenta los ciclos 
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agrícolas según las dinámicas territoriales. Para lograr esa transición se requiere la articulación de 

políticas públicas y la organización comunitaria (SADER, 2020). 

Desde los modelos agroecológicos en las ECAS se generan redes de acuerdo a las 

condiciones de las regiones, a esto se le conoce como faro agroecológico y favorecen el trabajo y 

participación comunitaria mediante replicas constantes que atienden condiciones locales. Mediante 

estos faros agroecológicos se pueden generar condiciones de conservación del bosque a través de 

prácticas sostenibles que se encuentran presentes en la mayoría de los ejidos y comunidades de 

México (CIAD, 2024). 

Mediante las ECAS se puede lograr la integración de esfuerzos locales para proteger el 

bosque, por ejemplo, en buscar estrategias para reducir los efectos del cambio climático y alentar 

actividades que minimicen los impactos como el uso de agroquímicos o actividades que motiven 

la deforestación y degradación del bosque. 

En el área de estudio, se estima que existe siete ECAS de las 65 en todo Jalisco, que pueden 

favorecer a atender las problemáticas ambientales de agroindustria, agricultura intensiva irrigada 

que devasta los cuerpos hídricos, deforestación, degradación forestal, sobre explotación de 

acuíferos, mal manejo de residuos, monocultivos, incendios forestales, degradación de suelos, 

minería, etc. (POER-JIRA, 2016). 

En los municipios analizados se percibe un porcentaje cercado al 60% de superficie forestal 

mientras que una superficie agropecuaria cercana al 39% y el 1% restante a otros usos del suelo 

(POER-JIRA Op. Cit.). Lo que motiva a realizar acciones de protección y conservación del bosque 

a partir de las dinámicas sociales locales. 

Esta integración de los enfoques ecológicos y sociales puede ser analizada desde la lupa del 

decrecimiento. Por una parte, el decrecimiento propone una concientización en el consumo y 

producción para lograr un equilibrio sostenible entre especies y elementos naturales, es decir, 

ofrece una visión alternativa al paradigma del crecimiento económico ilimitado mediante una 

forma organizativa y equitativa de la sociedad para reducir la huella ecológica, conservar los 

elementos naturales, motivar la equidad social y generar bienestar a la humanidad (Taibo, 2022). 

Pero, por otro lado, el decrecimiento cuestiona la forma de concebir lo sostenible y generar 

desarrollo, en principio, la noción de desarrollo sustentable nace con las reflexiones de Ministros 

de economía lo que justifica que este término de reconozca en textos de economía y no de ecología, 

esto sugiere que la idea de sustentabilidad y desarrollo motivan una transformación industrial para 

continuar siendo rentable sin que necesariamente sea verde o garantice la calidad de vida (Tula, 

2014). 

El planteamiento del decrecimiento va más allá de cuestionar los modos productivos y de 

consumo, es una crítica al desarrollo sostenible planteado bajo la premisa de crecimiento verde que 

a través de un incremento económico se logra una calidad de vida, propiciando una crisis ecológica 

de excesos y no de escasez. Estos planteamientos han sido debatidos y ha demostrado que no 

necesariamente generan calidad vida (Mandeau, 2018; D’alisa et al., 2015; Tula, 2014; Satrustegui, 

2013; Camarero, 2010).  

En este contexto, este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de las escuelas 

de campo para el manejo comunitario del bosque en casos de Jalisco, México desde los principales 

aportes del paradigma de decrecimiento sostenible. La zona de estudio se conforma por diez 

municipios del estado de Jalisco que integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiental del Río 
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Ayuquila (JIRA) y que a la fecha han realizado ECAS para mejorar el manejo comunitario de su 

bosque en las acciones tempranas que buscan la disminución de emisiones por degradación y 

deforestación, así como en el incremento del stock de carbono y acciones comunitarias.  

 

Metodología 

A través de un análisis deductivo se identificaron las principales líneas de acción de las ECAS y 

de la percepción teórica del decrecimiento con la finalidad de enlazar enfoques para identificar 

estrategias ambientalmente sostenibles que favorezcan la transición de las actividades 

agroforestales y silvopastoriles hacia la agroecología en el área de estudio. 

El enfoque del estudio fue cualitativo, con un alcance exploratorio, descriptivo y 

parcialmente explicativo, las categorías de análisis fueron las ECAS, el manejo comunitario y las 

bases teórico-conceptuales del decrecimiento sostenible. El enfoque cualitativo exploró y describió 

cualidades categóricas sobre las ECAS y las nociones del decrecimiento sostenible a fin de 

identificar elementos de enlace que justifiquen el proceder de las comunidades en el manejo 

comunitario del bosque. El alcance descriptivo del estudio se apoyó de la búsqueda de documentos 

científicos de las ECA en el área de estudio y de las nociones del decrecimiento sostenible, usando 

palabras simples y compuestas en plataformas científicas de Sciencedirect, Redalyc, Scielo, 

Elsevier, Refseek, Scopus, Worldwidescience. 

El área de estudio se conforma por los municipios de Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, 

El Limón, San Gabriel, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo que 

integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Para la Gestión de la Cuenca Baja del Río 

Ayuquila (JIRA) en Jalisco, México y en donde además de llevarse a cabo acciones tempranas para 

cuidar el bosque, se están implementando ECAS (ver imagen 1). 

Imagen 1. Escuelas de campo en los municipios de la JIRA, Jalisco (2024) 

Fuente: base de datos de https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa 
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El principal acercamiento fue con los directivos de la JIRA encargados de implementar las 

escuelas de campo quienes aportaron información valiosa para esta investigación del 2022 al 2024. 

El paradigma del decrecimiento en el desarrollo comunitario del bosque a partir de las 

Escuelas de campo en los casos de Jalisco 

La noción de decrecimiento no es reciente (se observó en estudios de Amar, 1972 y Gorz, 

1977 en Mandeau, 2018) y se presenta como un paradigma emergente que cuestiona no la escasez 

sino los excesos que desequilibran los entornos y generan limitaciones a la calidad de vida de todas 

las especies (Aguilar, 2007).  

El decrecimiento es una postura social que cuestiona el alcance económico del desarrollo 

en el sentido de producir bajo la premisa de consumir (Bermejo et al., 2010), entonces, en contra 

posición con el desarrollo sostenible, el decrecimiento sugiere una reducción de perspectivas, pero 

no de necesidades, es decir, producir lo necesario para existir y generar bienestar humano dentro 

de los limites ecológicos (Schneider et al., 2010). 

Indica Martínez-Alier (2008) que la sociedad se encuentra rendida a un crecimiento 

percibido sin límites que de forma emergente requiere una económica autocentrada capaz de 

generar productos con menor impacto ecológico y mayor eficiencia social. 

El decrecimiento más que una corriente teórica o nuevo paradigma, o incluso un slogan 

político (Latouche, 2009) que cuestiona los alcances del desarrollo sostenible (Gudyas, 2011) es 

una forma de percibir las actividades humanas en el territorio de acuerdo a los limites ecológicos 

y sociales. Es decir, se refiere a un cambio sostenido y planificado de las actividades humanas de 

acuerdo a los límites ecológicos que desde la década de 1970 se advertían y que reforzaron los 

planteamientos de Estocolmo y de Río (por mencionar algunos).  

Desde una perspectiva forestal, la noción de decrecimiento pudiera apoyar la idea de 

desarrollo comunitario porque motivaría un compromiso desde lo local con los actores clave para 

reducir la extracción de elementos forestales, generar y promover económicas locales sostenibles 

a través de mejoras de las prácticas y fortalecer los valores e identidades de las comunidades en la 

conservación y manejo de sus bosques. 

Diversas acciones se están llevando a cabo en el área de estudio porque además, presenta 

altos niveles de pérdida de bosques motivada por la agricultura itinerante, el sobre pastoreo, la 

extracción selectiva de madera, los incendios forestales por cambios de uso de suelo 

(principalmente), los monocultivos (agave y aguacate, principalmente), uso de agroquímicos, etc., 

que ha motivado a la pérdida de selvas bajas caducifolias y subcaducifolias, bosque de coníferas, 

de encino e incluso de pastos nativos (Polea, 2021; EEREDD, 2022), principalmente estas acciones 

tienen que ver con áreas protegidas para pago por servicios ambientales (PSA) (ver imagen 2). 

De acuerdo a estudios previos (Ávalos et al., 2024) la zona de estudio presenta un mayor 

porcentaje de subsidios forestales para el PSA (más del 50% de los montos recibidos del 2011 al 

2021) (ver imagen 3), lo que justifica las acciones emprendidas en las áreas protegidas por el 

gobierno del estado. Acciones que han reforzado con la participación ciudadana y el compromiso 

de actores clave en cada región, como la JIRA. 
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Imagen 2. Áreas protegidas para pago por servicios ambientales (PSA) (2024)  

Fuente: Base de datos de https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa consultada en julio, 2024 

 

Imagen 3. Principales actividades con subsidios forestales en casos de Jalisco (2011-2021) 

Fuente: Reglas de operación de la CONAFOR. 

 

Algunas de las acciones llevadas a cabo dentro de la zona de estudio que se enmarcan en la 

premisa del decrecimiento son las ECAS porque son herramientas que apoyan la participación y 

cooperación de actores clave para mejorar sus actividades en un esquema de aprender-aprender. 

Las ECAS se conocen como escuelas sin muros y fomentan la retroalimentación de actividades 

que favorecen situaciones locales. Las ECAS como modelos comunitarios surgen desde los 

ochentas y comienzan en Asia con productores de Arroz, en donde se buscó mediante este modelo, 

contrarrestar los efectos de las plagas (Ortiz et al., 2016), posteriormente en Kenia se replica el 

modelo para mejorar la producción ganadera (Groeneweg et al., 2005) en Honduras para 
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implementar mejoras en la agricultura (Floricia et al., 2024) y en México se implementan a partir 

de los noventas para mejorar la seguridad alimentaria, destacan los casos de Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, entre otros en donde se intercambiaban saberes en 

este esquema para mejorar actividades agroforestales y silvopastoriles (SADER, 2023). 

Además, tienen un enfoque bottom up (Thijssen, 2003), es decir, un aprendizaje de abajo 

hacia arriba que mediante la participación y retroalimentación de los participantes se resuelven 

situaciones locales (Larsen and Lilleør, 2014), como por ejemplo el adoptar nuevas o mejores 

tecnologías que favorezcan las condiciones de vida. Este enfoque facilita la adopción del 

conocimiento local y motiva el reconocimiento de actores sociales bajo el principio de aprender 

haciendo (Pérez-Sánchez, et al., 2021).  

Las ECAS favorecen el ingreso, la participación colectiva, la identidad local, la producción 

sostenible, la alfabetización y la inclusión social (Davis et al., 2012). Además, mejoran la seguridad 

alimentaria y reducen las desigualdades (Larsen y Lilleør, 2014), propiciando condiciones de 

desarrollo (Van den Berg y Jiggins, 2007). 

Los PSA se han gestado y reforzado dentro de las ECAS motivando la Escuela de Campo 

forestal que busca incentivar el inventario de los bosques y mejorar las prácticas silvícolas a través 

del control de plagas, incendios y mejora de especies nativas. Sin embargo, las dinámicas sociales 

motivan a equilibrar las prácticas forestales con las productivas, por esta razón, la zona de estudio 

ha impulsado la ganadería regenerativa que adopta y adapta actividades sostenibles en el control 

del ganado, pero también en la comercialización de éste en un esquema de mercado justo y, sobre 

todo, acciones que buscan cuidar y manejar adecuadamente sus bosques (JIRA, 2022). 

Al 2022 en México se registraban más de 2,100 ECAS, en el estado de Jalisco se 

contabilizaron 72 y en la zona de estudio se aprecian 14 ECAS que se distribuyen en distintos 

municipios y localidades (ver tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las ECAS en la zona de estudio 

Municipio Localidad Número de ECAS 

Autlán de Navarro Lagunillas 2 

La Yerbabuena 

Ejutla  0 

El Limón El Limón 1 

El Grullo  0 

San Gabriel Emiliano Zapata 2 

Gerardo Ávalos 

Tolimán El Rodeo 3 

La Laguna/Llano de Toxín 

Perempitz 

Tonaya San Rafael 2 

Tonaya 

Tuxcacuesco El Camichín 2 

Grupo Zenzontla 

Unión de Tula Unión de Tula 1 

Zapotitlán de Vadillo Colaborativa al campo 1 

Fuente: Base de datos de https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa consultada en julio, 2024 
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Las ECAS de la zona de estudio han llevado a cabo acciones particulares para motivar la 

ganadería regenerativa y mejorar el papel de sus bosques, reduciendo con ello la deforestación y 

degradación forestal. Las acciones emprendidas han sido apoyadas por la SEMADET (Secretaria 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco) y ejecutadas por Pronatura Sur con 

financiamiento del Governors' Climate and Forests (GCF) Task Force, y del Gobierno Británico a 

través del UK Pact México, además del financiamiento por parte del FEPAI (Fundación para el 

Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano), BioPasos (Biodiversidad y Paisajes 

Ganaderos Agrosilvopastoriles Sostenibles) y respaldo principalmente por la JIRA. 

Los trabajos efectuados en el marco de las ECAS han buscado reconocer la conectividad 

del paisaje considerando las dinámicas sociales y ecológicas desde lo local.  

Algunas de las actividades impulsadas a través de las ECAS han sido: mejorar la 

organización comunitaria; atender la sanidad animal mediante una correcta alimentación, , 

reproducción, mejoramiento de espacios como potreros, cercas eléctricas, manejo de pastoreo 

rotativo, etc.; manejar adecuadamente el bosque mediante el control del ganado y el apoyo paralelo 

de otros incentivos forestales como los PSA, PSAH y continencias forestales; incentivar la 

captación y abastecimiento de agua mediante el monitoreo y calidad del agua, saneamiento y 

tratamiento de agua, uso adecuado y atención de contingencias; mejorar la infraestructura local (e. 

g. cercos eléctricos y cercos vivos, captación de agua pluvial, etc.); controlar los incendios; 

promover los mercados justos locales y la comercialización (e. g. autoconsumo local); manejo y 

mejoras de cultivos (e. g. disminuir los monocultivos de agave y aguacate, principalmente); acceder 

a incentivos y financiamientos ambientales e, incrementar la educación ambiental. 

Además, las actividades apoyan la agroforestería; la silvopastoriles; los PSA; el manejo de 

agua en ecosistemas ganaderos; la elaboración de bloques minerales y multinutricionales; la 

elaboración de ensilados de diversos forrajes; el procesamiento de lácteos, balance hormonal, 

genética funcional; el pastoreo intensivo y maneo de cerco eléctrico para ganadería regenerativa; 

la elaboración de tinturas y caldos para control de parásitos y, la elaboración de biofertilizantes. 

Es decir, a través de las ECAS se buscan estrategias interconectadas de tecnología-

educación-equilibrio ecológico y gestión local para lograr 8 enfoques elementales (BioFin, México, 

2021): 

1. Organización local (productores, ejidatarios, comuneros, técnicos, gestores, academia, 

etc.). 

2. Incidencia en programas (e. g. PSA, sistemas silvopastoriles, desarrollo forestal, 

silvicultura comunitaria y programas ganaderos). 

3. Comercialización y certificación (gestiones ganaderas, mercado justo y autoconsumo). 

4. Asistencia técnica y capacitación (incidencia entre actores clave: sociales, académicos, 

institucionales, gubernamentales e internacionales). 

5. Investigación y transferencia de tecnología (publicación de manuales y estrategias 

didácticas implementadas en ECAS). 

6. Créditos (verdes, paquetes tecnológicos, intermediarios financieros). 

7. Manejo de sistemas forrajeros. 



LAS ESCUELAS DE CAMPO PARA EL MANEJO COMUNITARIO DEL BOSQUE EN CASOS DE JALISCO, 

MÉXICO. UN ANÁLISIS DESDE EL DECRECIMIENTO SOSTENIBLE 

57 

8. Actividades silvopastoriles (sistema forrajero, sistema anima, padrón de productores y 

monitoreo). 

Las ECAS se han diversificado en sus actividades tanto agroforestales como silvopastoriles 

y particularmente ganaderas (e. g. existen un proyecto vigente sobre ganadería libre de 

deforestación) que favorecen la conectividad de las regiones (ver tabla 2). 

Tabla 2. Actividades implementadas en las ECAS de la JIRA, 2022. 

Municipio Localidad Número de graduados 

de las ECAS 

Principales actividades 

compartidas 

Autlán de 

Navarro 

Lagunillas 

30 productores 2 

graduados 

 

Sistema agrosilvopastoril como 

linderos maderables, cercos vivos, 

pastoreo en callejones. 

La Yerbabuena Sistemas silvopastoriles como 

árboles dispersos y cercas vivas 

Ejutla    

El Limón El Limón 12 productores, uno 

graduado 

Sistema silvopastoril 

El Grullo    

San Gabriel Emiliano 

Zapata  

Aguacate, agave y ganadería 

Gerardo Ávalos 

Tolimán El Rodeo 

24 productores 

graduados 

Sistema silvopastoril 

La 

Laguna/Llano 

de Toxín 

Sistema silvopastoril 

Perempitz Pasto de corte, banco de proteína, 

árboles dispersos y cercos vivos 

Tonaya San Rafael 10 productores 

graduados 

 

Tonaya Sistema silvopastoril 

Tuxcacuesco El Camichín 

2 

 

Grupo 

Zenzontla 

 

Unión de 

Tula 

Unión de Tula 20 productores 

graduados 

Sistema silvopastoril 

Zapotitlán 

de Vadillo 

Colaborativa al 

campo 
30 productores 

Pasto de corte, banco de proteína, 

árboles dispersos y cercos vivos 

Fuente: Información de la JIRA, 2024 

 

La tabla 2 muestra la participación de al menos 126 productores que de acuerdo a la JIRA 

(2024), estiman impactarán en más de 1,600 hectáreas por la capacitación efectiva que han recibido 

a través de las ECAS. Respecto a la participación se ha observado un incremento en mujeres, 

estimando cerca del 53%, mientras que de hombres un 47%. Esta participación ha sido favorable 

debido a que, en 2019 de los 314 productores que participaban en las ECAS, el 85% eran hombres 

y solo el 15% mujeres. 

Por otro lado, la tabla 2 muestra que los municipios de Ejutla y de el Grullo hasta ahora no 

tienen participación en las ECAS a pesar de que, por ejemplo, el municipio de Ejutla presenta 
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cambio de uso de suelo (al igual que el resto de los municipios) principalmente por la conversión 

de selvas a pastizales y cultivos agrícolas, así como ganadería extensiva y sobrepastoreo que incide 

negativamente en los elementos ecológicos y sociales del municipio y, porque su centro de 

población en comparación con otros municipios, contempla pequeñas porciones de territorio (ver 

imagen 4 y 5). 

Imagen 4. Condiciones generales del municipio de Ejutla, 2016 

 
Fuente: POER-JIRA, 2016 

 

Imagen 5. Condiciones generales del municipio de El Grullo, 2016 

 
Fuente: POER-JIRA, 2016 
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Ambos municipios presentan dinámicas similares en razón a los pocos centros 

poblacionales existentes y diferencias marcadas porque Ejutla muestra mayor área para 

aprovechamiento forestal no maderable mientras que, en El Grullo se aprecia mayor 

aprovechamiento agrícola por riego. Estas dinámicas pueden mejorarse a partir de ECAS tanto para 

llevar a cabo acciones y estrategia forestales como PSA u otro subsidio forestal, así como acciones 

agroecológicas.  

Ahora bien, del 2011 al 2021 la zona de estudio ha participado activamente en diversos 

subsidios forestales promovidos por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) para 

implementar acciones de mejora del bosque (DF/DC/GDC y MFCCV refieren a los componentes 

de desarrollo forestal y la gobernanza; EP y ETF indican los componentes de estudios y proyectos; 

CR, RFRP, RFMRE y RFCSA se refieren a componentes asociados a la conservación y 

restauración; CAF y PF consideran los componentes de protección forestal y contingencias 

ambientales que se vinculan a REDD+ a partir de la reducción de emisiones por degradación y 

deforestación del bosque; PSA refieren a servicios ambientales; PFC, CP y PF refieren 

componentes de cadenas productivas y, PP, SAT y SATC indican los componentes de producción 

y productividad (ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Subsidios forestales gestionados en la zona de estudio (2011-2021). 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos abiertos de CONAFOR (2021). 

 

Ahora bien, las acciones emprendidas en las áreas de estudio buscan fortalecer la ganadería 

libre de deforestación mediante cambios a los modelos convencionales de crianza, consumo y 

producción. Este sistema, además, fortalece las capacidades locales y genera buenas prácticas que 

contribuyen al bienestar de las familias productoras, al de los animales y en general al ambiente 

por restar impactos negativos al mismo. 
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Teniendo múltiples beneficios, no solo ecológicos al minimizar los impactos negativos al 

ambiente ocasionados por el sobre pastero, la deforestación, degradación, estrés hídrico, uso de 

agroquímicos, entre otros, sino también beneficios económicos locales que han permitido 

diversificar los ingresos entre todos los actores sociales participantes que independientemente de 

su incidencia en el territorio (papel de ejidatario, comunero, propietario, poseedor, avecindados, 

etc.) participan en las ECAS y mejoran y comparten conocimientos para incrementar su 

producción, disminuir los costos de ello y aumentar la capacidad de resiliencia ante situaciones 

adversas como incendios forestales o plagas.  

Todo esto, además, favorece a mejorar e incrementar la cohesión e identidad social, mejorar 

la soberanía alimentaria, la calidad de vida y condiciones de comercio justo al contar con productos 

sostenibles. 

 

Reflexiones finales 

El objetivo de este estudio consistió en reflexionar sobre el papel de las ECAS para el manejo 

comunitario del bosque en casos de Jalisco, México desde los principales aportes del paradigma de 

decrecimiento sostenible. 

Al reflexionar sobre algunas premisas teórico-conceptuales de decrecimiento sostenible y 

de los alcances de las ECAS desde lo global a lo local, se puede llegar a la conclusión de que, las 

tendencias del decrecimiento y sus alcances en el contexto actual, pueden aportar elementos de 

análisis y comprensión para estudiar y justificar las ECAS, que son herramientas que buscan 

mejorar e incentivar el conocimiento local.  

Se observó que estos modelos implementados en las áreas de estudio, impulsan la ganadería 

libre de deforestación; los sistemas silvopastoriles que combinan el ganado, los pastos, árboles y 

arbustos en una misma área y la agroforestería que refiere sistemas mixto e integrados de 

producción agrícola, pecuaria y forestal  (e. g. agro bosques, sistemas agro-silvopastoriles, de 

descanso largo, sistemas de humedales, terrazas, etc.) a través de un esquema inductivo para 

generar calidad de vida y bienestar social en torno al equilibrio ecológico, por lo que, pudiera 

reflexionarse que abonan al desarrollo sostenible de la región desde un sentido de decrecimiento. 

Estas acciones además, combaten las problemáticas ambientales locales, como el estrés 

hídrico provocado por la agroindustria y agricultura; la deforestación causada por expansión de 

actividades agropecuarias mediante el establecimiento de pastizales para el ganado; la degradación 

forestal por sobreexplotación del bosque; el impacto de la agricultura intensiva; el uso de 

agroquímicos y pesticidas; la generación de residuos urbanos, manejo especial y peligrosos; la 

transformación de sistemas de cultivo tradicional a los monocultivos, principalmente agave y 

aguacate (Sistemas fortalecidos principalmente en San Gabriel); incendios forestales, degradación 

de suelos, actividades mineras extractivistas, entre otros; mismas que han sido combatidas desde 

la gestión de otros subsidios forestales promovidos por la CONAFOR y que se encuentran muy 

presentes en la zona de estudio. 
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Resumen 

Uno de los fenómenos de mayor alcance e impacto sobre las comunidades humanas h, es el cambio 

climático (CC). Este fenómeno de origen antropogénico, surge con la primera revolución industrial 

y el uso intenso de energías fósiles. Las emisiones de Compuestos y Gases Efecto Invernadero 

(CYGEI), en los últimos años, han rebasado los niveles normales de equilibrio ambiental. Estas se 

han incrementado, mayormente en el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso 

(N2O), y diversos gases fluorados, las principales fuentes de emisión son procesos de 

transformación de energía, móviles-transporte, los procesos-industriales, la agricultura-ganadería 

y los residuos sólidos. 

Para la intervención y desarrollo de acciones que mitiguen y adapten las condiciones 

actuales de incidencia, a nivel internacional, para enfrentar los efectos del CC, se ha creado –a 

través de la ONU- Conferencia de las Partes (COP)-Cumbre Anual que realiza la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En las reuniones anuales, 

se toman decisiones y acuerdos para definir acciones de intervención para la mitigación y 

adaptación de los efectos del CC en el planeta. Estas COP´s, revisan avances y propuestas de 

intervención, se apoyan con estudios científicos sobre el comportamiento del CC, que elabora el 

grupo de científicos del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). Estos, 

emiten informes, metodologías y resultados de las condiciones de emisiones de CyGEI en 

diferentes Categorías-Fuentes-Subfuentes. El Sexto Informe emitido, muestra que el entre el año 

1970 y 2004, se incrementó 145% en la categoría de energéticos, y en transporte y móvile 120% 

de emisiones. De ahí la importancia de intervención sobre estas fuentes, ya que los escenarios sin 

mitigación, muestran un incremento de emisiones de CyGEI de 9.7 Gt de CO2eq a 36.7 Gt, hacia 

el año 2030. 

En México, esto se opera a través de la Ley General del Cambio Climático, el Sistema 

Nacional de CC, la Comisión Intersectorial de CC, el Instituto Nacional de Ecología y CC 

(INECC). Para los estados, se estructura por medio de la Ley Estatal de CC para Hidalgo, la 

SEMARNAT-H. El programa de Mitigación y Adaptación ante el CC de la ZM de Pachuca 

(proyecto pronaces-CONAHCyT-UAEH), muestra un aporte de 4,977,848.12 det/a de CO2eq., 

siendo la movilidad y transporte (Energías[1A]-Actividades de quema del combustible) con aporte 

de 70%. 

                                                           
1 Dr. en Ciencias Sociales, especialidad en Planeación y Desarrollo Económico; Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo; lopezsoc@gmail.com;  
2Licenciada en Planeación y Desarrollo Regional; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

jennifer25vite@gmail.com; 
3Maestro y Doctor en Estudios de Población; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; 

Genaro_moreno@uaeh.edu.mx; 
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 Una vez definido el inventario de CyGE (ICyGEI), el objetivo del grupo de investigación, 

fue la construcción de los programas de Mitigación y Adaptación ante el CC del Municipio 

(PMyACC-Mpal), en la cual, el aporte principal de emisiones proviene de la categoría de Energías, 

y de la Fuente de Móviles y transporte. Derivado de lo anterior concluimos con la construcción del 

Programa de Móviles y Transporte para la Mitigación y Adaptación ante el CC (PMyTMyACC) 

de la ZM de Pachuca, propuestas de acciones de intervención de incidencia, identificación de los 

impactos que afectan las condiciones y calidad del entorno socio-ambiental y acciones de 

intervención para la resiliencia urbana de la ZM de Pachuca en el estado de Hidalgo. 

 

Conceptos clave: Sustentabilidad ambiental urbana; Mitigación y adaptación urbana; Resiliencia 

urbana y movilidad sostenible. 

 

Introducción 

El constante crecimiento demográfico en los centros urbanos, ciudades y comunidades ha generado 

aumentos contundentes en las actividades cotidianas, mercantiles, comerciales y de movilidad 

(entre algunas otras más) que, en cierta manera, han propiciado el aumento de emisiones de 

Contaminantes y Gases Efecto Invernadero repercutiendo de manera complementaria al aire y su 

calidad.  

Las emisiones generadas han repercutido y originado impactos en diferentes rubros con 

principal incidencia en el medio ambiente, las sociedades y el entorno económico generando así, 

por medio de la concentración atmosférica, altos volúmenes de CyGEI generados por dos tipos de 

fuentes. Las antropogénicas y las naturales. 

A partir del Informe de Resultados del Registro Nacional de Emisiones 2015 – 2018, se 

establece que, en promedio, el 6.64% de las emisiones directas en el territorio mexicano son 

generadas por las fuentes móviles (destacando el uso y manejo terrestre, abordando en su totalidad 

el transporte público, privado y de carga). Sin embargo, el INEGyCEI reportó que, al año 2015, las 

fuentes móviles aportaban el 24.5% de las emisiones totales de CO2eq mostrando hábitos comunes 

y los efectos de cada uno de ellos. Como hace referencia la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía en el año 2016, las causas más importantes del rendimiento de combustible 

son los propios hábitos del automovilista y la cultura de uso de su vehículo, y su mantenimiento. 

 El Informe de Resultados del RENE 2015-2018 establece que, durante este periodo, a nivel 

nacional, las fuentes móviles (categorizadas como fuentes de contaminación fijas y directas) 

aportaban el 6.64% de CyGEI derivado de la combustión de combustible emitiendo principalmente 

CO2, CH4 y N2O los cuales tiene un periodo de permanencia en la atmosfera de 5-200, 12 y 114 

años respectivamente, siendo el CO2 el de mayor permanencia y afectando de manera perjudicial 

a la capa de ozono.  

 En Hidalgo, durante el cálculo de emisiones 2015-2018, se registró una participación total 

de 3.5% de CyGEI (con principal atención en el CO2eq) mostrando rangos entre los 90 y 150 

millones de toneladas. Tomando esto como punto de partida, se establece que la mayor 

concentración de contaminantes se encuentra fuertemente arraigada en las emisiones de CO2 con 

producciones anuales entre los 17 y 38 millones.  
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Tabla 1. Emisiones anuales de CyGEI 2015-2018 del estado de Hidalgo. 
Tipo de emisión 2015 2016 2017 2018 

CO2 21,364,778.38 17,398,395.3 38,816,953.00 18,542,933.91 

CH4 6,877.47 39,643.80 17,349.19 445,294.17 

N2O 13,113.35 15,363.95 36,094.57 21,740.00 

Total de CO2eq 21,384,778.21 17,453,412.05 38,870,396.77 19,009,968.10 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Registro Nacional de Emisiones, 2020). 

 

Estableciendo de manera puntual la clasificación del parque vehicular del INEGI, las 

fuentes móviles con mayor presencia en las vías de comunicación terrestres son los automóviles, 

transportes de pasajeros (haciendo alusión al transporte público), camiones y camionetas para carga 

y, por último, motocicletas. Si bien se considera esta clasificación, las fuentes emisoras de CyGEI 

son provenientes de todas estas, sin embargo, cada vehículo genera tres tipos de emisiones siendo 

evaporativas, por desgaste y por escape. 

 

Metodología 

Principales fuentes de Información 

 Con la finalidad de proporcionar las estrategias y mecanismos adecuados para el uso y 

manejo de la información se enlista cada una de las principales fuentes de información las cuales 

aluden y dan respuesta a la necesidad documental y fundamentada de acceso.  

 Si bien se enlistan cada una de las fuentes para el manejo de la información y el sustento 

metodológico, es primordial definir que la principal fuente de obtención de datos prevalece del 

trabajo de campo por medio de contabilizaciones, levantamiento de encuesta y mediciones por 

medio de equipo especializado (Sniffer 4D). 

 El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático manifiesta la parte central para el 

cálculo de emisiones, clasificación de segmentos y delimitación de criterios. Entre los cuales 

destacan los rendimientos vehiculares, las fuentes móviles, optimizaciones vehiculares, así como 

el Inventario nacional de emisiones de Gases y Compuestos de efecto Invernadero. Entre las demás 

líneas de acceso a la información se enlistan a continuación. 

 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

o Informe de Resultados del Registro Nacional de Emisiones 2015 – 2018 

o Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes Criterio INEM 

o Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

o Eco-vehículos 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo 

o Reporte de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

o Registro Nacional de Emisiones 

• Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
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• Instituto Mexicano del Transporte 

o Propuesta metodológica para la estimación de emisiones vehiculares en ciudades 

de la República Mexicana 

o Estimación del efecto del pasaje en el umbral de volcadura en autobuses urbanos 

• Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo 

o Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de 

Pachuca, Hidalgo 

 

Desde la perspectiva institucional y siguiendo a margen las jurisdicciones nacionales, se 

hace preciso hincapié en las regulaciones normativas en materia de combustibles (gasolina, gas 

licuado de petróleo, gas natural y diésel) precisando los límites máximos de los medios de 

transporte y qué se tiende a emitir denotando así el proceso de verificación, monitoreo y de 

emisiones contaminantes de hace más de 30 años a los procesos actuales por medio de las NOM-

041-SEMARNAT-2015, NOM-042-SEMARNAT-2005 y la NOM-044-SEMARNAT-2016. 

 

Delimitación de Unidades Territoriales de Análisis  

Por medio de las estrategias de investigación correlacional (refiriendo al comportamiento y relación 

entre variables), la revisión documental y el conocimiento empírico, se llevó al procesamiento y 

delimitación de las Unidades Territoriales.  

Si bien se establecieron las bases para la delimitación de las UMAs (Unidades Municipales 

de Análisis), dicha clasificación refería, en términos biológicos, a las Unidades de Manejo 

Ambiental y, según INEGI las UMA refiere a la Unidad de Medida y Actualización por lo que, 

siguiendo lo estipulado por el INECC en el Atlas de Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 

Climático de México, se designa el Termino de UTA refiriendo así a las Unidades Territoriales de 

Análisis las cuales se vuelven parte fundamental en el proceso metodológico para el levantamiento 

de información de CyGEI. 

Delimitando de manera específica las UTAs correspondientes a las fuentes móviles se 

definió la clasificación por medio de cruceros, glorietas e interconexiones con flujos viales 

representativos por medio de nomenclaturas que describan la unidad de medición (UTA), el lugar 

de levantamiento, el criterio de contabilización o emisión y, por último, la numeración del punto. 

Para ello, nótese el caso particular de Pachuca de Soto sustituyendo los valores anteriores con la 

información obtenida para nombrar al paradero “Soriana del Valle” para ser replicado al número 

total de UTAs que sean requeridos. 

Si bien es indispensable designar la nomenclatura, se debe de tomar en consideración 

criterios puntuales para la retroalimentación y, en general, mantener el concentrado total de la 

información levantada en los procesos de trabajo de campo. 

 

Delimitación temporal de cada misión   

El proceso de delimitación de los lapsos de tiempo de las mediciones realizadas con el equipo 

Sniffer 4D v2 refirieron a la cobertura territorial, la temporalidad y, sobre todo a la duplicidad de 

la información. Por ello, se especificó como unidad temporal cada 30 minutos para que, durante el 
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lapso de 1 hora se tengan dos mediciones y se puedan tomar en consideración el manejo por 

segundo, minuto u hora (dicha delimitación encontrada en la plataforma Sniffer 4D Mapper).  

Por su parte, la duplicidad de la información refiere a que, al localizar los inicios de 

misiones en puntos diferentes, pero, de la misma área de cobertura, se pueda tomar los primeros 

30 minutos de un equipo de medición y complementarlos con los 30 minutos subsecuentes del 

siguiente equipo. Todo ello con la finalidad de mostrar las disimilitudes (en caso de presentarse) y 

realizar el procesamiento de datos de cada equipo hasta cubrir las horas de mayor concentración 

según lo marca INECC en las estaciones fijas de medición (16 horas de mayor circulación vial 

excluyendo horarios de 22:00 p.m. a 6:00 a.m.). 

 

Equipo requerido  

 Si bien se describe los procesos de contabilización y se refiere al uso del equipo Sniffer4D-

V2, se abordan aquellos elementos para el adecuado levantamiento de información pues, sin ello, 

no se concretaría de manera específica el procesamiento de datos4.  

 

Procesamiento de Datos  

 El procesamiento de información, como parte elemental del sustento metodológico, 

establece la delimitación temporal de cada elemento por lo que, siguiendo dicha tendencia, se 

cuantifica de manera general las emisiones por cada media hora sacando así un promedio general 

de las mediciones en una UTA especifica con la finalidad de tener y generar una medida estándar 

para el análisis global. El primer punto es la definición promedio por 30 minutos para dar pie al 

análisis de emisiones por hora y, subsecuentemente, por día.  

 Por otra parte, se generalizan los procesos de conversión de las unidades de medida por lo 

que las ya mencionadas son sustituidas de μg/m³ y mg/m³ a kg/m³para referir todos los CyGEI a 

una sola unidad universal. Aunado a esto, al designar unidades de medición la información se 

consolida para generar estimadores de emisiones totales tomando en consideración el flujo 

vehicular (nótese la importancia de la contabilización del aforo vehicular) por hora y día para el 

cálculo de emisiones totales por estos periodos temporales.  

 Contando con la unidad en toneladas, se requiere la respectiva equivalencia de los y 

Potenciales de Calentamiento Global directo (PCG) donde el CO2 cuenta con PCG de 1, el CH4 de 

28 y el O3+NO2 de 265 por lo que debe establecerse de la siguiente manera.  

 

 

 

                                                           
4 Se refiere al diseño de Estaciones Sniffer4D-V2, para la medición de CyGEI. Con base al proyecto de investigación 

de PRONACES-CONAHCyT, contiene Sniffer y equipo de funcionamiento (Sniffer, arnés, cable tipo C para energía, 

telemetría, nariz, estuche); Computadoras portátiles (dos por Sniffer con el programa Sniffer 4D Mapper V2 4.01.05); 

Contador de partículas manual; Formatos (3 juegos como mínimo por equipo los cuales se encuentran en los anexos 

1,2 y 4)  que se puede consultar ampliamente y descargar materiales, en: 

https://agendaambientalzonasmetropolitanashidalgo.com.mx/AgendaAmbiental. 
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Tabla 2. Equivalencias para el cálculo de toneladas totales por UTA 

  VOCs  SO2  CO  O3+NO2 PM1.0 PM2.5 PM10 CxHy CO2  

Emisión total de vehículos por 

día                   

emisiones por semana                    

emisiones por mes                    

emisiones por año                    

toneladas                   

toneladas Totales por UTA  =       =       =  =     *265  =  =  =  =    *28 =    *1 

Fuente: Elaboración propia, incluida en la metodología para el análisis de emisiones en móviles. 

México, julio de 2024. 

  

Por último, al tener las toneladas equivalentes y la previa designación de UTAs se hace la 

estimación por medio de la medida estándar para el cálculo de las toneladas totales Municipales. 

Tomando como punto de partida lo anterior se llega a la estimación final para el diseño de 

estrategias de mitigación y adaptación de los centros urbanos, rurales y, en general, asentamientos 

de las 3 Zonas metropolitanas del estado de Hidalgo siguiendo como modelo el esquema 

metodológico para el cálculo de emisiones de CyGEI.  

Esquema 1. Esquema metodológico para el inventario de las fuentes móviles. 

  

Fuente: Elaboración propia con base al diseño de la metodología para el análisis de emisiones, 

julio de 2024. 
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Medios de transporte y fuentes móviles 

 Las sociedades, centros urbanos, comunidades y personas en general, utilizan los medios 

de transporte para poder desarrollar las actividades cotidianas con mayor facilidad gracias a los 

procesos de movilidad.  Si bien la función principal de los medios de transporte es brindar las 

facilidades de desplazamiento de un punto a otro, se han tomado como medios de movilización 

(retirando el punto central) y ahora, como punto de servicio para la comercialización y traslado de 

bienes y/o servicios.  

 Los medios de transporte cumplen con cada una de sus funciones por medio de 

desplazamientos sobre superficies sólidas (terrestres), desplazamiento por los aires (aéreos), los 

recorridos sobre cuerpos de agua (transportes marítimos) y, por último, los transportes sobre rieles 

o carriles (férreos). Dichos desplazamientos tienden a mantener movilizaciones dentro y fuera de 

territorios municipales, estatales y nacionales reflejando así los aumentos capitales-económicos por 

medio de las diferentes movilizaciones (materias primas o poblacionales). 

 El territorio nacional concentra un total de 15 corredores carreteros troncales abarcando así 

51,198 km de los 407,959 km de carreteras (sin contar caminos municipales y refiriendo 

principalmente carreteras del gobernó federal).  Así mismo se cuenta con una red ferroviaria de 

26,914 km distribuida en 14 vías nacionales encargadas de transportar el 12.8% de los servicios 

comerciales del país (según lo establecido en el Anuario Estadístico Ferroviario 2019 de la SCT). 

A diferencia de estos, el transporte aéreo representa el de mayor costo por lo que se encuentra 

enfocado al transporte de personas destacando la mayor afluencia en aeropuertos como Ciudad de 

México, Guadalajara y otros concentrando la movilización del territorio con el 71%.por último, los 

transportes marítimos son los que concentran las mayores percepciones de mercancías 

internacionales por medio de 22 puertos reflejando así un promedio anual de 132,025,274 toneladas 

anuales de mercancías además del transporte turístico donde predominan los puertos del Golfo y 

el Caribe (INEGI, 2020). 

 

Parque vehicular  

Derivado de la crisis sanitaria del año 2019, y con incidencia en México para 2020, los sectores 

comerciales vehiculares pasaron por descensos respecto a ingresos económicos afectando de 

manera específica a todo el sector automotor mostrando un decrecimiento del 28% al 2020. Sin 

embargo, con la generalización de la “nueva normalidad”, el sector presentó dificultades en ventas 

derivado de la suspensión de actividades en el periodo inicial de Covid-19.  Si bien se refiere a ello 

y la necesidad de sustentar la compra de bienes necesarios, el parque vehicular en el territorio 

hidalguense y nacional, manifestó disminuciones. 

Considerando de manera particular los medios de transporte terrestre, el estado de Hidalgo, 

para el año 2021 concentró un total de 678,840 vehículos de motor registrados en circulación de 

los cuales el 64% de ellos corresponde a automóviles. Sin embargo, se visualiza una tendencia 

mayor de los medios de transporte de carga de mercancías que el transporte público derivado del 

perfil económico-productivo del estado de Hidalgo. 
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Gráfico 1. Parque vehicular del Estado de Hidalgo 2015-2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2023) 

 

Tomando lo anterior como punto de partida en criterios de clasificación vehicular y 

haciendo referencia a los estipulado en la ley de control vehicular para el estado de Hidalgo, se 

maneja cuatro categorías para los vehículos terrestres abordando el acceso privado, público, las 

instituciones gubernamentales policiales y los servicios de emergencia, así como los de protección 

civil. 
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El tráfico vehicular en las ciudades y centros urbanos, concentra la mayor cantidad de emisiones y 

quema de combustible. Dichas fuentes son emitidas principalmente de los transportes particulares 

derivadas del uso excesivo y constante al trasladar menor cantidad de personas que su capacidad. 

Estableciendo criterios particulares, el uso de transporte publico dentro del municipio de Pachuca 

de Soto se ha vuelto parte fundamental de la estructura urbana y la economía municipal. Para el 

caso del presente municipio, se cuenta con características específicas donde predomina 

principalmente el punto de ser la capital Estatal que cuenta con la mayor oferta académica y laboral 

del estado de Hidalgo por lo que, la movilidad es parte fundamental de la delimitación territorial.  
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Para las estimaciones municipales, se llevaron a cabo conteos puntuales en zonas 

específicas donde se concentran grandes circulaciones vehiculares como lo son las intersecciones 

del paradero Soriana del Valle con dirección principal a la Central de abastos de Pachuca, 

boulevard Luis Donaldo Colosio específicamente en la “Glorieta 24 hrs” y, por último, la 

circulación en los diferentes puntos de la Plaza Juárez localizada en el centro del municipio.  

Por lo antes mencionado, se destacan los conteos vehiculares del paradero Soriana del 

Valle, donde se visualiza una mayor circulación de autos particulares refiriendo de manera precisa 

la concurrencia de marcas como Nissan (117 registros), Chevrolet (47) y Volkswagen (36) 

registrando, junto con las demás marcas, 350 vehículos en circulación de los cuales destacan los 

usos particulares y una matriculación de unidades del 100%. Al realizar un total de 9 conteos por 

minuto, se llevó a cabo un concentrado total donde, en promedio, se concentran 39 vehículos 

motorizados por minuto (incluyendo transporte público en sus diferentes modalidades).  A 

diferencia de dicha intersección, la glorieta 24 hrs, registró una circulación de 763 vehículos 

distribuidos en Dirección Actopan (301) y Dirección Tulancingo (462) mostrando un aforo 

promedio por minuto de 25 fuentes motorizadas. Por último, en el centro de la capital estatal, la 

Plaza Juárez registro un total de 744 vehículos de los cuales 82 corresponden a la intersección 

Avenida Benito Juárez dirección Prepa 1, 167 a Cayetano Gómez Pérez-Av. Madero y, por último, 

495 a Pl. Benito Juárez-Fernando Soto  mostrando aforos promedio de 5, 6 y 17 vehículos 

automotores en circulación.  

 

Emisiones de CyGEI de las fuentes móviles  

A partir de los estudios y conteos previstos, se definió una circulación específica y común de 

vehículos donde destacan principalmente automóviles del año 2012 hasta 2019 refiriendo así a un 

perfil vehicular de la ciudad con ingresos económicos situados por encima del promedio estatal. 

Entre este perfil vehicular se localizan sub-modelos que permiten ver el transito especifico aunado 

a lo abordado con anterioridad (total de vehículos en circulación). Caso específico es la presencia 

de vehículos Nissan Tsuru con una circulación y ocupación principal en transporte público como 

lo son Taxis dejando así la perspectiva de mayores vehículos particulares. 

Partiendo de los criterios de accesibilidad y principales modelos de concurrencia de los 

automóviles particulares en la entidad municipal, se extienden los promedios de rendimiento de 

combustible con la finalidad de sentar las bases para cuantificaciones de emisiones de CyGEI. 

Dentro de las ciudades, se lleva a cabo el menor rendimiento de combustible derivado de la 

infraestructura y equipamiento vial, costos promedio de combustibles y el tipo de vialidad, por lo 

que, dentro de estos centros urbanos los rendimientos van entre los 9.93 km/L (para el caso de 

vehículos marca Nissan NP300) hasta los 15.2 Km/L refiriendo al Nissan Sentra. Refiriendo a los 

rendimientos en caminos con mayor flujo continuo de circulación se destacan trayectos entre los 

14.38 Km/L correspondiente al Nissan NP300 hasta los 21.88 km/L del Nissan Tsuru. De manera 

ajustada, el mayor rendimiento por marca destaca en los automóviles de la marca Nissan 

específicamente en los modelos Tsuru, Altima y Sentra con rendimientos promedio entre los 15.09 

Km/L y 14.05 km/L. 
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Gráfico 2. Rendimiento de combustible por zona 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal de eco-vehículos (SEMARNATH). México, 2024. 

 

Teniendo en consideración el rendimiento promedio de un vehículo en las diferentes 

tipologías de vías de comunicación, se estiman las emisiones promedio de CO2 por cada kilómetro 

recorrido donde, según la sub-marca del modelo con mayor afluencia, durante diferentes 

temporalidades generan CyGEI. 

Entre los principales vehículos que menor CO2
 generan se encuentra el Nissan Versa Sedan 

de 4 cilindros con un total de 170 g/Km, sin embargo, a diferencia de este, el NP300, de la misma 

Nissan, genera la mayor concentración de CO2 con un total de 269 g/Km.  

Gráfico 3. Emisiones de CO2 por kilómetro recorrido (g/km2). 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal de eco-vehículos (SEMARNATH). México, 2024. 

 

Derivado de la tendencia de afluencia vehicular, en un promedio de 23.1 kilómetros 

recorridos de un vehículo al día, se muestra la tendencia de emisiones de CO2 donde destaca la 

producción de entre los 3.94 Kg/Km y los 6.21 Kg/Km principalmente en zonas con alta 
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concurrencia y flujo vehicular. Para el caso de Pachuca de Soto, las mayores afluencias se localizan 

en los cruceros de ascenso y descenso de personas, así como en puntos donde se realizan 

actividades administrativas gubernamentales. Siguiendo la lógica de emisiones por kilómetro y la 

afluencia del paradero Soriana del Valle con dirección Universidad (donde, durante 10 minutos se 

contabilizaron 117 vehículos) se estima una generación promedio mínima de 459.5 kg de CO2 

mientras que la generación máxima estima aproximadamente la emisión de 727.0 kg de CO2. 

Tabla 3. Principales emisiones de CO2 promedio al día y anual por marca y sub-marca. 

Marca Modelo Submarca (detallada) 

Emision de co2 

al día (prom. De 

23.1 km 

recorridos) 

Emisiones de 

co2 anual 

(kg) 

Chevrolet 
Aveo Aveo 4pts 1.6l 4cil 103hp aut 4.55 2,955 

Chevy  Chevy hatchback 3pts 1.6l 4cil 100hp aut 4.94 3,210 

Chrysler 
Ram  700 

Ram 700 adventure club cab 3ptas 1.6l 4cil 

115hp man 4.53 2,940 

Honda CR-V Chevy hatchback 3pts 1.6l 4cil 100hp aut 5.29 3,435 

Nissan 

Altima Altima kr20 4pts 4.07 2,640 

March March 5pts 1.6l 4cil 106hp aut 3.95 2,565 

NP300 Np 300 chasis 2pts 2.5l 4cil 158hp man 6.21 4,035 

Sentra Sentra 4pts 1.8l 4cil 129hp cvt 3.97 2,580 

Tiida Tiida 4ptas 1.6l 4cil 106hp man 4.20 2,730 

Tsuru Tsuru gs 4ptas 1.6l 4cil 105hp man 4.30 2,790 

Versa Versa sedan 4pts 1.6l 4cil 106hp aut 3.93 2,550 

Toyota Avanza Avanza cargo 4pts 1.5l 4cil 102hp man 4.62 3,000 

Volkswagen 
Jetta Jetta mk vi 4 ptas 2.5l 5 cil 170 hp aut (tip) 4.90 3,285 

Vento Vento sedan 4ptas 1.6l 4cil 105hp man 4.30 2,790 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal de eco-vehículos (SEMARNATH), México, julio de 

2024. 

 

Estableciendo la combinación entre el Oxígeno y el Nitrógeno obteniendo así los Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), los vehículos motorizados son las principales fuentes de emisión de estos, 

derivado de la quema de combustibles fósiles. Siguiendo la tendencia vial y la categorización de 

circulación vehicular se define la mayor emisión de NOx donde se define la cantidad de gramos 

emitidos sobre cada 1,000 km recorridos. Para ello, la principal emisión se establece de los modelos 

Nissan NP300 con un total de 113 g/1,000Km mientras que el valor mínimo de emisiones se 

obtiene de los Volkswagen Jetta con un total de 4 g/1,000km. Al tomar, como punto central, el 

promedio de kilómetros recorridos por vehículo en un día (23.1km) se considera que 

aproximadamente los vehículos particulares marca Nissan generan (como mayor marca de 

concurrencia en las vías de comunicación) entre 0.093 g/1,000Km (como emisión) y 0.953 g/1,000 

km (mayores emisiones de la NP300) consolidando así casi un kilo por vehículo. Referir a este tipo 

de emisiones connota una tendencia de uso y generación de enfermedades respiratorias (como la 

falta de respiración) e irritación en ojos y piel. 
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Gráfico 4. Emisiones anuales de NOx. (g/1000km). 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal de eco-vehículos (SEMARNATH). México, 2024. 

 

Cálculo de emisiones por Sniffer 4Dv2 de las fuentes móviles 

Emisiones de fuentes móviles UTAs de Pachuca de Soto (cruceros y paraderos) 

A diferencia de los datos obtenidos por INECC y por medio de las mediciones obtenidas por el 

Sniffer 4d v2, se realizó la cuantificación de 14 mediciones mostrando, de manera precisa, la 

similitud del comportamiento en el mismo sitio (caso particular del paradero coloquialmente 

conocido como “Soriana del Valle”) a pesar de ser cuantificado en diferentes momentos del día. 

Dichas estrategias se llevaron a cabo en diferentes puntos del municipio de Pachuca de Soto donde 

el comportamiento mostro similitudes de circulación, emisiones y temporalidad en semáforos. 

Tomando lo anterior como punto central de investigación, los datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (considerando el Censo de población y Vivienda 2020 y el 

Parque Vehicular) y las contabilizaciones por el grupo de investigación, se muestran disimilitudes 

derivado de la circulación de fuentes móviles puesto que las viviendas reflejan entre 1 y 2 vehículos 

y la propiedad por ocupante de la vivienda refiere los mismos valores. Al relacionar el índice de 

Vehículos motorizados (automóviles, camionetas particulares y motocicletas) se considera que 

existe una relación de 65 fuentes móviles por cada 100 habitantes y 63 vehículos por cada 100 

viviendas mostrando así la concentración vehicular particular. Por otro lado, tomando como punto 

de partida el aforo del parque vehicular en puntos específicos, refiere a una concentración promedio 

de circulación de entre los 1,528 (glorieta 24 hrs) y los 2,334 (Soriana del Valle) vehículos durante 

una hora. 

 Al comparar el parque vehicular y lo estipulado por el Censo de Población y Vivienda 

(ambas concentraciones de INEGI), se definieron los puntos con mayor circulación vehicular 

tomando así un total de 22 cruceros y/o glorietas en el municipio de Pachuca. Para dichos 

concentrados de mediciones se generó la pauta de tomar como medida estándar las emisiones 

contabilizadas en el crucero Soriana del valle, mismas que son replicadas al total de cruceros 

delimitados. Al realizar las contabilizaciones se diferenciaron cuatro variaciones de las zonas de 
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conteo siendo Plaza Juárez, Soriana del Valle, crucero de Cuesco y el crucero del Estadio Hidalgo 

por lo que se volvieron los principales “puntos estándar” para dar pie a la cuantificación promedio 

en los diferentes cruceros (debidamente analizados y mostrando aforos similares a los cuatro 

mencionados con anterioridad). 

 Por medio de lo ya abordado, se definió que, para el caso particular de la UTA-PCH-

FMOV1 (Soriana del Valle), se realizaron los cálculos pertinentes para la obtención de emisiones 

totales (toneladas) donde, al día se registraron mayores concentraciones de CO2 específicamente 

en el proceso de arranque de los vehículos detenidos en semaforizaciones (estableciendo así la 

quema de gasolina y diésel) identificando emisiones de 2,544.192 kg/m3 al día destacando una 

mayor concentración durante las 6:30 a.m. – 9:00 a.m., 12:00 p.m. – 15:00 p.m. y 18:00 p.m. 19:00 

p.m. Por su parte, las emisiones por semana refieren a una mayor concentración durante los días 

lunes y viernes debido a los retornos de origen-destino de la población en la ciudad, sin embargo, 

aborda principalmente al uso de transporte público que el sector vehicular privado derivado del 

perfil de la capital estatal.  

 Estableciendo las bases para el manejo municipal, se delimitaron medidas que agrupan las 

emisiones en cifras estándar donde se toma en consideración el punto con afluencia máxima y la 

afluencia mínima en diferentes puntos de la ciudad capital. La UTA-PCH-FMOV1 refleja la mayor 

concentración móvil mientras que el crucero “cuesco” refiere a la menor circulación dando así 

valores similares a la Glorieta Insurgentes, Jardín del Arte y algunos otros puntos.  

Tabla 4. Delimitación de UTA-PCH-FMOV 

NOM-CLV LATITUD LONGITUD Nombre del lugar 

UTA-PCH-FMOV1 20.096912 -98.759627 Soriana del Valle 

UTA-PCH-FMOV2 20.100413 -98.763365 Glorieta 24 hrs 

UTA-PCH-FMOV3 20.112559 -98.776142 Aurrera Bonfil 

UTA-PCH-FMOV4 20.106527 -98.753791 Crucero Estadio  

UTA-PCH-FMOV5 20.106106 -98.750743 Crucero Cuesco 

UTA-PCH-FMOV6 20.116025 -98.746242 

Glorieta Insurgentes(Prepa 1 

SEMADESU) 

UTA-PCH-FMOV7 20.122080 -98.735862 Plaza Juárez 

UTA-PCH-FMOV8 20.057836 -98.785786 Villas de Pachuca 

UTA-PCH-FMOV9 20.088204 -98.745752 El trébol 

UTA-PCH-FMOV10 20.089778 -98.74957 San Javier CAASIM 

UTA-PCH-FMOV11 20.040088 -98.795611 Plaza Explanada 

UTA-PCH-FMOV12 20.061272 -98.774759 La bombonera 

UTA-PCH-FMOV13 20.097062 -98.773388 Crucero de Bares (zona Plateada) 

UTA-PCH-FMOV14 20.095912 -98.768306 Ben Gurión (zona Plateada) 

UTA-PCH-FMOV15 20.127411 -98.731852 Plaza Independencia  

UTA-PCH-FMOV16 20.105678 -98.748503 Río de las Avenidas  (central de abastos ) 

UTA-PCH-FMOV17 20.12245 -98.78915 
Monumento al bombero (Colosio-

Minero-Actopan/Pachuca) 

UTA-PCH-FMOV18 20.124675 -98.763834 crucero Panteón- Prepa 3 

UTA-PCH-FMOV19 20.114537 -98.724908 Glorieta IMSS General  

UTA-PCH-FMOV20 20.124912 -98.811662 Inflalandia  

UTA-PCH-FMOV21 20.122269 -98.732859 Jardín del Arte 

UTA-PCH-FMOV22 20.113927 -98.733824 CFE Cubitos 

Fuente: Elaboración propia. México, 2024. 
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Aforo vehicular del transporte público 

Si bien se refiere al transporte privado, el transporte público reflejó circulaciones menores al 

transporte privado, pero, a su vez, transportando mayor cantidad de usuarios mientras que en un 

auto particular existe un aforo promedio de 4 personas, el transporte público cuenta con un 

promedio de 20 pasajeros por combi o unidad colectiva, 35 pasajeros en autobús urbano (con una 

masa promedio total de usuarios de 2,340 kg lo que genera mayores emisiones de CyGEI) y un 

aproximado de 45 pasajeros en autobús (contabilizando el total de asientos y sin tomar en cuenta 

20 pasajeros promedio de pie). Durante las contabilizaciones se consideraron, como puntos aparte, 

la circulación del transporte público mostrando los siguientes resultados.  

• La UTA-PCH-FMOV1 se consolidó como la mayor concentración vehicular y de 

transporte público pues en ella se concentran autobuses y vehículos foráneos, 

sistemas de transporte colectivo y unidades privadas “taxis”. Para ello, se 

contabilizó un total de entre 297 y 303 registros de los cuales la mayor afluencia 

deriva de los taxis mostrando un promedio de 2-3 personas por recorrido. Sin 

embargo, para el caso de las unidades colectivas se registró un aforo que va de las 

46 a las 76 unidades por hora transportando, en promedio, entre 12 y 20 usuarios. 

Para el caso particular de los autobuses se cuenta con una afluencia promedio de 72 

a 74 unidades derivado del acceso colindante a la central camionera y el perfil de la 

ciudad capital. 

• La UTA-PCH-FMOV2 registró un aforo aproximado de 231 unidades de transporte 

donde destacó la circulación de taxis (141 unidades), 38 autobuses y 53 unidades 

colectivas durante una hora (tomando en consideración el blvr Luis Donaldo 

Colosio, con dirección Actopan y la misma vialidad con dirección Tulancingo). 

• Por su parte, la UTA-PCH-FMOV5 mostró una mayor concentración de transporte 

público derivado de la localización estratégica de la central camionera, la central de 

abastos y, por su parte, la estación troncal “central de abastos” del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo de Hidalgo. Para estos rubros se registró una afluencia por 

hora de 678 unidades de transporte publico donde destacan los taxis y las unidades 

colectivas con promedios de circulación de 285 y 70 respectivamente. Esto se ve 

reflejado en la saturación de las vialidades por bases y puntos de trasbordo en la 

vialidad. 

• Por último, la UTA-PCH-FMOV7 registro mayor afluencia de unidades de 

transporte colectivo (entre 110 y 145 registros por hora) y con menor tránsito de 

autobuses y camiones registrando en promedio una circulación de 6 unidades de 

consumo tipo diésel por cada 10 minutos.  

 

Emisiones de CyGEI de las fuentes móviles por UTA. 

Estableciendo de manera puntual las emisiones de CyGEI, en Pachuca de Soto se cuenta con los 

registros máximos de estos por parte del CO2 con un aproximado de 619.807 toneladas anuales 

considerando un aproximado de 47,000 a 56,000 vehículos al día (refiriendo en un consenso de 16 

horas sin tomar en consideración la menor afluencia vehicular durante las 22:00 p. m y las 5:00 

a.m.).  

Por otra parte, las emisiones de COVs son relativamente bajas debido a la poca emisión 

vehicular derivado de la quema de aceites, anticongelantes y químicos utilizados para el 
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funcionamiento móvil. Para la UTA-PCH-FMOV1 se registran emisiones de aproximadamente 

2.755 Ton/anuales. Por último, como medida representativa en conjunto, la presencia de O3+NO2 

resultó en emisiones de 19.283 Ton/anuales derivados, principalmente, de la temporada anual de 

ozono comprendida del 15 de febrero al 15 de junio. 

Tabla 5. Emisiones totales UTA-PCH-FMOV1 como medida estándar 

 Emisiones por 

vehículo 

COVs 

ppm 
SO2  CO  O3+NO2  PM1.0  PM2.5  PM10  CxHy % CO2 

Emisiones por día  131.213 0.004 4.222 0.217 0.035 0.044 0.048 50,562.584 1,696.128 

Emisiones por semana  918.493 0.027 29.551 1.516 0.247 0.308 0.336 353,938.086 11,872.895 

Emisiones por mes  3,673.97 0.11 118.21 6.06 0.99 1.23 1.34 1,415,752.34 50,883.83 

Emisiones por año  44,087.65 1.31 1,418.47 72.76 11.87 14.77 16.13 16,989,028.14 619,086.65 

Toneladas 44.088 0.001 1.418 0.073 0.012 0.015 0.016 16,989.028 619.087 

Ton. Totales por UTA-

PCH-FMOV 
2.755 0.000 0.089 19.283 0.001 0.001 0.001 475,692.788 619.087 

Fuente: Elaboración propia. México, julio de 2024. 

 

Mostrando la misma tendencia que la UTA-PCH-FMOV1, a nivel municipal se encuentran 

enmarcadas emisiones relativamente mayores en comparación con lo estipulado por parte del 

INECC donde refieren a estaciones de medición fijas.  De manera desagregada se encuentra que, 

por medio del Sniffer 4d V2, las emisiones mostraron variaciones dependiendo de la afluencia 

vehicular (de 832 vehículos hasta los 2, 333 por hora) agrupando transporte público (en su 

modalidad de autobuses, combis o colectivas y taxis) así como el transporte privado (incluyendo 

transporte de carga, vehículos particulares, motocicletas del sector privado laboral y demás 

clasificaciones). 

Tabla 6. Emisiones totales UTA-PCH-FMOV. 

Fuente: Elaboración propia, con base a resultados de mediciones en fuente directa. México, julio 

2024. 

  

De acuerdo al registro del INEGI, en el municipio de Pachuca de Soto se cuenta con un registro 

total de 101,530 vehículos automóviles (incorporando en su totalidad el aforo particular y público 

de los medios de transporte) de los cuales, en su mayoría son registros de 4 cilindros. Abordando 

el cálculo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en Ingles), 

un automóvil genera un total de 8.887 kg de CO2 por galón siendo así que un automóvil de 4 

cilindros concentra alrededor de 35lts, dicho vehículo cuenta con 9.246 cilindros, generando 82.169 

kg de CO2 por lo que se obtiene los siguientes resultados para aquellos registros municipales. 

Tabla 7. Emisiones de CO2 por parque vehicular registrado en Pachuca de Soto, 2024. 

1 auto de gasolina de 4 cilindros por cada 35 litros genera 82.169 kg 

Autos particulares registrados en Pachuca 101,530 

Kilos al día de CO2 556,175.939 

Kilos al día por vehículo CO2 5.4779468 

Total de emisiones de 

CyGEI 

COVs 

ppm 
SO2 CO O3+NO2 PM1.0 PM2.5 PM10 CxHy % CO2eq 

Emisiones municipales 

de las 22 UTAs 

60.620 0.001 1.950 424.218 0.016 0.020 0.022 10,465,241.33 13,619.906 
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Toneladas de CO2 por semana  3,893.23157 

Toneladas de CO2 por mes  16,685.2782 

Toneladas de CO2 por año  203,004.218 

Fuente: Elaboración propia, con base a metodología UAEH. México, julio de 2024. 

  

Al abordar la tabla anterior y como parte del diseño para el cálculo de información, si bien 

se cuentan con emisiones totales anuales de 203,004.218 toneladas de CO2, se registra un total de 

duración de un tanque de 4 cilindros durante 15 días por lo que registros mensuales ascienden a un 

consumo promedio de 70 litros (destacando el consumo total de automóviles del transporte público 

entre 3 y 4 días) teniendo un rendimiento promedio de 13.213 km por cada litro (según lo 

establecido en el portal de ecovehículos del INECC). 

 Contrastando lo anterior con unidades del transporte público, siguiendo la categorización 

de camiones para pasajeros, Pachuca de Soto cuenta con registros de 165 unidades colectivas 

(camionetas tipo URVAN y HIACE de modalidad públicas) además de ello se cuentan con rutas 

de transporte que van de los 8.6 km (Central-Plutarco Elías Calles) hasta los 28.2km (Centro- 

Santiago Tlapacoya).  

 Las unidades de transporte colectivas, por cada kilómetro recorrido, generan 

aproximadamente 2.35 gramos de CO2 por lo que, si se recorren en promedio 20.1 km, se registran 

emisiones totales de 47.235 kg de CO2 por recorrido. Por otra parte, una unidad colectiva realiza, 

en promedio, un total de 10 recorridos al día donde se concentra un total de 472.35 kg de CO2 por 

día.  

 De acuerdo a los registros municipales vehiculares y, por medio del cálculo de emisiones 

al día, por las 165 unidades en el municipio capital se cuenta con los siguientes datos definitivos.  

Tabla 8. Emisiones de CO2 por unidades de transporte público colectivo registrado en Pachuca 

de Soto, 2021. 

Emisiones por las 165 

unidades 

Toneladas de las 165 

unidades al día 

Toneladas de las 165 

unidades al mes 

Toneladas de las 165 

Unidades al año 

77,937.75 77.93775 23,380.1325 28,447.279 

Fuente: Elaboración propia, con base a metodología UAEH. México, julio de 2024. 

  

 Al establecer el sistema de transporte público del municipio, los camiones de pasajeros 

urbanos y camiones intermunicipales forman parte categorizaciones diferentes derivados del 

consumo de diésel. 

 Si bien se cuentan con unidades de transporte con rutas colectivas más grandes, en su mayor 

parte corresponden a rutas y trayectos intermunicipales, así como medios de transporte foráneos de 

los cuales no se cuentan con registros. A su vez, derivado de la gran cantidad de ascensos y 

descensos en paraderos de alta afluencia vehicular, las UTAs se vuelven el mayor punto de 

concertación y aforo con emisiones promedio de 0.022 NOx por cada mil kilómetro.  
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Emisiones de CyGEI de las fuentes móviles por vialidades y nodos de interconexión 

primarios. 

 Pachuca de Soto, al contar con una red vial total de 750,855.88 metros viales (según lo 

establecido en la Red Nacional de Caminos) entre caminos pavimentados, revestidos, calles, 

carreteras, y demás; y siguiendo un promedio de emisiones por minuto de 912.22 mg/m³, refleja 

un total de 4,739,123.21 toneladas anuales de CO2eq, sin embargo, definiendo la tendencia de 

emisiones por hora del día de las estaciones de medición fijas del SINAICA, se visualiza una 

tendencia de concentración durante 16 además que, el INECC informa que las mayores 

concentraciones en las ciudades y centros urbanos son concebidas en calles y avenidas por lo que, 

siguiendo esta lógica, las emisiones son cuantificadas por 420,257.57 metros viales obteniendo así 

la concentración anual de 2,881,446.41 toneladas anuales de CO2eq.  

 Teniendo lo anterior como punto de partida es indispensable establecer que, a diferencia de 

estos valores, las emisiones de COVs oscilan en las 6,022.52 Toneladas y de CxHy 156.13 

Toneladas anuales. Además de ellos se cuentan con valores significativos de PM 1, PM2.5 y PM10 

sin embargo no cuentan con valores relativamente altos como el caso de los ya mencionados. Al 

definir la concentración en la longitud de la red vial municipal, se designan criterios de duplicidad 

de información derivado de la concentración de unidades económicas, medios de transporte y 

UTAs ya establecidas por lo que, dichas concentraciones, refieren a criterios informativos que 

serán desagregados según su respectiva delimitación. 

Tabla 9. Estimación de las emisiones totales de la red vial, calles y avenidas. 

LONGITUD 

EMISIONES 

TOTAL 

RED VIAL 

TOTAL 

CALLES Y AVENIDAS 

 mg/1,000m 19,567.3 19,567.3 

Conversión  0.0195673 0.0195673 

Longitud de la red vial  750,855.88 420,257.57 

Emisiones por hora 1.174038 1.174038 

Emisiones por día  18.784608 18.784608 

Toneladas por semana 131.492256 131.492256 

Emisiones por mes 525.969024 563.53824 

Emisiones anuales  6,311.628288 6,856.38192 

Emisiones anuales por longitud vial (metros)  4,739,123,210 2881446408 

Toneladas anuales CO2        4,739,123.21      2,881,446.41  

Toneladas anuales CO2eq        4,739,123.21      2,881,446.41  

Fuente: Elaboración propia, con base a metodología UAEH. México, julio de 2024. 

 

Conclusiones 

Medidas de Mitigación y Adaptación  

 Las medidas de mitigación y adaptación son estrategias y acciones diseñadas para abordar 

el cambio climático y sus impactos. Aunque están relacionadas, tienen enfoques ligeramente 

diferentes donde la mitigación se centra en reducir las emisiones de CyGEI para disminuir la 

cantidad de calor atrapado en la atmósfera, las medidas de adaptación se basan en ajustarse y 

prepararse para los impactos inevitables del cambio climático por lo ya ocurrido al no implementar 

estrategias de mitigación. 

• Conservación de la biodiversidad: La conservación de la biodiversidad puede mitigar el 

cambio climático causado por los vehículos de motor al capturar carbono, proteger los 
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sumideros de carbono, reducir las emisiones por deforestación, promover la movilidad 

sostenible y respaldar la investigación y el desarrollo de tecnologías verdes.  

• Captación de CyGEI: Al aumentar la cantidad de árboles en un área determinada, se 

incrementa la capacidad de captura de carbono. Los bosques, los parques urbanos, los jardines 

y otras áreas arboladas pueden contribuir significativamente a esta captura de carbono. Es 

importante mantener y expandir la cobertura forestal para maximizar los beneficios en términos 

de mitigación del cambio climático. Los corredores verdes pueden actuar como barreras 

naturales contra el ruido, reducir la temperatura urbana y proporcionar espacios verdes para la 

recreación y el bienestar de las personas además de la eficiencia en la mejora de la calidad del 

aire. 

• Servicios comerciales motorizados: La regulación de los servicios comerciales motorizados 

puede desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático al promover 

prácticas más sostenibles y reducir las emisiones de GEI. Promover la integración del transporte 

multimodal en los servicios comerciales implica combinar diferentes modos de transporte, 

como el uso de vehículos eléctricos, híbridos y/o medios de transporte que no utilicen energías 

fósiles beneficiando así la salud.  

• Paraderos y señalética: Estos equipamientos e infraestructuras de los servicios de movilidad 

pueden proporcionar información sobre opciones de transporte sostenibles, como rutas de 

ciclovías, rutas de senderismo o sistemas de compartición de bicicletas. Esto ayuda a 

concientizar a las personas sobre alternativas más ecológicas y puede motivar cambios en los 

hábitos de transporte además de incidir en el fomento de la movilidad activa ya que promover 

estas formas de transporte sin emisiones, se reduce la huella de carbono asociada al 

desplazamiento y se mejora la calidad del aire asociado a la implementación de medidas de 

eficiencia energética y la formación de un diseño urbano sostenible. 

• Rehabilitación y reestructuración de nodos de interconexión urbana: La rehabilitación de 

nodos de interconexión puede formar parte de un enfoque más amplio de diseño urbano 

sostenible, con una planificación y diseño de ciudades y comunidades que fomenten la 

movilidad sostenible, con una infraestructura adecuada, espacios peatonales amigables, acceso 

a transporte público eficiente y conectividad entre diferentes modos de transporte. Al crear 

entornos urbanos sostenibles, se promueve un transporte más limpio y, respecto a las vialidades 

primarias, incluir medidas de eficiencia energética con energías limpias donde destaque la 

instalación de paneles solares para generar energía renovable que alimente la iluminación y 

otros dispositivos en el lugar 

• Regulación del parque vehicular y sus emisiones: La implementación y el diseño de 

estándares con mayor ajuste jurídico-administrativo de emisiones imponen límites a las 

emisiones de CO2 y otros contaminantes, y pueden requerir la adopción de tecnologías más 

limpias, como motores más eficientes, sistemas de escape avanzados o vehículos eléctricos. De 

la misma manera, la aplicación de incentivos fiscales (caso específico de las unidades de 

transporte privado no colectivos) establece el fomento para el uso híbrido y generación de 

estrategias específicas para la implementación de incentivos donde las unidades de transporte 

serán las encargadas de, a partir de la rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, 

fomentar el uso del cuidado medioambiental y la disminución de la generación de 

contaminantes para volverse unidades sustentables y/o sostenibles con la repercusión en los 

incentivos fiscales.  

• Transporte con energías limpias: La adopción masiva de sistemas de transporte público 

eléctrico requiere inversiones en infraestructura de carga, actualización de flotas y planificación 
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efectiva. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología y se reducen los costos de los 

vehículos y la infraestructura, es una opción cada vez más viable y necesaria para enfrentar los 

desafíos del cambio climático y lograr un transporte más sostenible. Para el caso particular de 

Pachuca de Soto, al reemplazar los autobuses de combustible diésel del sistema Tuzobús, se 

logra una reducción significativa de las emisiones de carbono brindando así menores 

concentraciones directamente de los escapes y los procesos de combustión interna.  

Los sistemas de transporte público eléctrico no emiten contaminantes atmosféricos locales por 

lo que se pretende la incidencia en la mejora de la calidad del aire en las áreas urbanas y las 

reducciones de los riesgos asociados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Al 

utilizar transporte público eléctrico, se aprovecha de manera más eficiente la energía utilizada, 

lo que reduce la demanda de combustibles fósiles y el consumo global de energía. 

Respecto a criterios de infraestructura y equipamiento, las unidades troncales del sistema 

Tuzobús se trasformarían, bajo una modalidad sostenible en la que las unidades serian 

comprendidas como energéticamente viables, la implementación de paneles solares y fuentes 

energéticas eólicas obteniendo así energías capaces de solventar las necesidades de las 

estaciones además de ampliar la capacidad de ofertar a usuarios estabilidad, seguridad y 

confiabilidad por medio de conectores, video vigilancia, alumbrados ahorradores y demás 

equipamientos con la función energética limpia repercutiendo en la movilidad eficiente y 

eficaz. 

• Ciclovías: para el desarrollo de dicha estrategia, se plantea, de acuerdo con lo establecido en 

las concentraciones de CyGEI que, los vehículos no motorizados, como caminar y andar en 

bicicleta, son estrategias efectivas de mitigación de CO2 en el sector del transporte. Partiendo 

de este punto y definiendo que las emisiones no motorizadas son consideradas fuentes de 

emisiones cero, se define una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles (gasolina 

y diésel) así como la extracción, producción y el consumo. Además de ello, los vehículos no 

motorizados brindan la oportunidad de usar de manera correcta el espacio dando oportunidad 

a la reducción de la necesidad de ampliar las infraestructuras viales, evitando así 

deforestaciones, destrucción de espacio y áreas naturales para vialidades adicionales. Lo 

anterior se ve previsto para promover una cultura de movilidad sostenible y concientizar sobre 

los beneficios tanto ambientales como personales de estos modos de transporte. 

• Alumbrado público con energías limpias: Además de las estrategias direccionadas al tránsito 

de las fuentes móviles de manera directa, el alumbrado público al ser parte fundamental del 

equipamiento vial, debe de contener características específicas donde destaque la iluminación 

y criterios de uniformidad en la distribución, eficiencia energética y direccionada, calidad de 

color, mantenimiento y un diseño estético. Si bien dichos criterios se basan a una imagen urbana 

y dotación de un servicio, bajo la visión de mitigación, los servicios de alumbrado deben estar 

direccionado a la reducción de CyGEI y sobre todo el uso eficiente de los recursos naturales y 

las fuentes generadoras como el caso de paneles solares que permitan volverse instrumentos 

sostenibles y garanticen la mejor funcionalidad de ellos.  

 

Acciones de intervención para la mitigación y adaptación 

Siguiendo la metodología diseñada, las acciones de intervención deben ser diseñadas con base a la 

priorización del inventario y las fuentes de emisión.  
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Tabla 10. Programa de mitigación y adaptación ante el cambio climático de la zona urbana de 

Pachuca, según priorización del Inventario de CyGAI, y del programa de Mitigación y 

Adaptación ante el CC de 7 municipio e la ZM de Pachuca. Proyecto UAEH-CONAHCyT. 
Programa de Mitigación y Adaptación 

Móviles-Transporte 

ZM-Pachuca 

Estado de Hidalgo 

ACCIÓN 

Móviles 

Transporte  

MITIGACIÓN 

(Miles-t/anuales) 

ADAPTACIÓN 

Bioremediación-captura-cultura ambiental-Legislación 

CO2 NOX PPM EJE DE 

ACCIÓN 

LOCALIZACIÓN RESPOSABLES 

Regulación 

del parque 

vehicular y 

sus misiones 

1,000.0 500.0 100.0 Regulación del 

parque vehicular 

y sus emisiones a 

través de un 

programa 

integral de la ZM 

Pachuca. 

Nueva 

legislación para 

regulación. 

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Cámara de 

Diputados local. 

Tuzo-bús-

eléctrico 

300.0 100.0 1.0 Integración del 

transporte 

metropolitano en 

10 municipios 

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Ejidatarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Estaciones 

sostenible 

50.0 75.0 1.0 Instalación de 

estaciones e-Bús 

sostenibles 

En cada Estación e-Bús. 

Corredor 

metropolitano. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Académicos. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Ciclovías 1.0 25.0 0 Integración 

Ampliación 

Coordinación de 

ciclovías a 

transporte 

metropolitano. 

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Académicos. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Espacios 

públicos 

100.0 50.0 0.5 Adaptación 

capturadores de 

carbono  

Espacios públicos de 

Municipios de la ZM 

Pachuca 

Municipio. 

Ciudadanos. 

Académicos. 

Universidades. 
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Organizaciones 

ambientalistas. 

Polinizadores    Diseño-

instalación de 

espacios de 

polinización en 

los 10 

municipios.  

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Municipio. 

Ciudadanos. 

Académicos. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Muros-

Techos 

verdes 

0.5 1.0 0.5 Diseño, 

instalación y 

operación de 

muros verdes en 

edificios 

públicos 

Espacios públicos de 

Municipios de la ZM 

Pachuca 

Municipio. 

Instituciones 

públicas. 

Barrio del 

Arbolito 

Sostenible 

0.250 .05 0.05 Manejo integral 

de recursos 

naturales, agua, 

RSU. 

Reforestación. 

Bioconservación. 

Educación 

ambiental-

callejones 

culturales. 

Polinizadores. 

Capturadores de 

agua. 

Muros-techos 

verdes. 

Rehabilitación de 

Callejos y calles 

peatonales. 

Barrio del Arbolito 

Pachuca de Soto-Hgo. 

 

20°08'05.5"N 

98°43'46.9"W 

Municipio. 

Instituciones 

públicas. 

Vecinos. 

Académicos. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

AC-Barrio 

Arbolito. 

 

Jales de 

mina-1-Sur-

Pachuca 

0.5 0.5 10.0 Adaptación de 

especies. 

Reforestación. 

Captura de 

humedad. 

Conservación de 

especies. 

Polinizadores. 

Senderos 

sostenibles. 

Jardines 

botánicos 

 

Jales  

Pachuca de Soto. 

20.075555N, -

98.760688W. 

 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades 

Organizaciones 

Ambientalistas. 

Jales de 

mina-2-

Poniente-

Mineral de la 

Reforma. 

0.5 0.5 5.0 Adaptación de 

especies. 

Reforestación. 

Captura de 

humedad. 

Jales 2 

Mineral de la Reforma.  

20.105541N, -

98.713567W 

 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 
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Conservación de 

especies. 

Polinizadores. 

Senderos 

sostenibles 

Jardines 

botánicos. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Crucero 

Soriana del 

Valle. 

0.01 0.001 0.001 Reorganización 

de vialidades. 

Nueva 

señalética. 

Urbanismo 

táctico. 

Educación 

ambiental. 

Pachuca, de Soto 

20°05'47.7"N 

98°45'36.6"W 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Transportistas. 

Capturadores 

de Carbono 

   Diseño-

instalación de 

espacios de 

captura en los 10 

municipios. 

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Islas de calor    Diseño, 

instalación y 

operación de 

acciones de 

adaptación para 

regular la 

temperatura en 

polígono urbano. 

 

Pachuca centro. 

20°05'47.7"N 

98°45'36.6"W 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Educación 

ambiental 

   Implementación 

del programa de 

educación 

Ambiental 

diseñado por 

proyecto Agenda 

Ambiental 

UAEH-

CONAHCyT. 

Corredor metropolitano 

Pachuca-centro-

Matilde-Acayuca-

Zapotlán-Téllez-Villa 

Tezontepec-Tolcayuca-

Tizayuca-AIFA. 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 



PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA INCIDIR EN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA ZONA URBANA DE PACHUCA. 

87 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Observatorio 

Ambiental. 

   Implementación 

del Sistema de 

Indicadores 

Ambientales 

diseñado por 

proyecto Agenda 

Ambiental 

UAEH-

CONAHCyT. 

https://agendaambiental 

zonasmetropolitanas 

hidalgo.com.mx 

Gobierno federal-

estatal-

Municipales. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Constructores. 

Cámara de 

Diputados local. 

Universidades. 

Organizaciones 

ambientalistas. 

Fuente: elaboración propia con base a Inventario de CyGEI de la ZM de Pachuca. Proyecto 

Agenda Ambiental-CONAHCyT. México 2024. 
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Empresas Sociales En Entornos Precarios: Creación De Valor Social y 

Económico 
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Resumen 

En un contexto global marcado por desafíos como la pobreza y el cambio climático, las empresas 

sociales se erigen como actores relevantes, que buscan no solo generar valor económico, sino 

también abordar problemas sociales de manera sostenible. Este equilibrio entre la rentabilidad y el 

impacto social positivo ha sido objeto de estudio en la literatura académica, donde se destaca la 

importancia de encontrar un punto medio entre ambas dimensiones. Para describir y analizar este 

fenómeno, se realizó un análisis bibliométrico utilizando para ello la base de datos Scopus, los 

resultados muestran un creciente interés global en el emprendimiento social, con ejemplos 

destacados de empresas que logran equilibrar la generación de ingresos con la creación de impacto 

social y ambiental positivo. Sin embargo, persisten desafíos, como la tendencia de algunas 

empresas a priorizar el valor económico sobre los aspectos sociales y ambientales, lo que subraya 

la necesidad de impulsar un mayor compromiso empresarial en los ODS, de un enfoque integral 

que combine la generación de valor social y económico con una visión a largo plazo, y un 

compromiso genuino con las comunidades y el medio ambiente. Estas conclusiones abren nuevas 

líneas de investigación, que podrían explorar estrategias específicas para equilibrar estas dos 

dimensiones de valor y el impacto de las políticas gubernamentales en el éxito de las empresas 

sociales en la creación de valor social y económico. 

Conceptos clave: empresas sociales, creación de valor económico y social, entorno precario. 

 

Introducción  

En tiempos de crisis, se buscan soluciones dinámicas y efectivas para enfrentar los desafíos 

globales complejos, mediante la colaboración entre los diferentes sectores, tanto público como 

privado. Algunos de los desafíos más acuciantes son pobreza, desigualdad, hambre, cambio 

climático y educación de calidad. Este tipo de desafíos se originan principalmente en entornos 

precarios, el cual, son considerados puntos críticos donde convergen y se profundizan las 

vulnerabilidades tanto socioeconómicas como ambientales. Este proceso es intensificado por la 

limitada disponibilidad de recursos fundamentales y la deficiente provisión de servicios esenciales. 

Según Moser y Satterthwaite (2008) destacan que en las ciudades de países en desarrollo, los 
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riesgos sociales y económicos derivados de la pobreza y la exclusión se ven intensificados. Este 

agravamiento de las condiciones se debe a la falta de infraestructura y al escaso acceso a servicios 

básicos, factores que profundizan las vulnerabilidades de estos entornos precarios. Otra 

perspectiva, con un enfoque diferente en el estudio de los entornos precarios es la de Wilson (2012), 

subraya el papel crucial que juega la exclusión tanto financiera como social en la perpetuación de 

las desigualdades. Este autor sostiene que, más allá de la marginación territorial, existe una 

exclusión sistémica que dificulta el acceso de estas comunidades a servicios financieros asequibles. 

Mientras que en el documento de las United Nations (2020) ofrece una visión más amplia de los 

entornos precarios, abordando también las áreas rurales y costeras, donde las comunidades de 

pequeños agricultores dependen principalmente de los recursos naturales para su sustento. La 

fragilidad de estas zonas está relacionada con la falta de infraestructura y la limitada capacidad de 

adaptación ante los efectos adversos del cambio climático. 

Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidades promovió el desarrollo de la 

Agenda 2030 en 2015, constituida por diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la 

intención de mejorar la vida de las personas y su entorno. Las prácticas de responsabilidad social 

empresarial (RSE) son una estrategia comúnmente adoptada por empresas, tanto del sector privado 

como gubernamental. El objetivo principal de la RSE en muchos casos es mejorar la reputación 

hacía los consumidores. Sin embargo, esta búsqueda de resultados de imagen puede afectar 

negativamente la confianza tanto de los clientes como de los colaboradores. Como consecuencia, 

la imagen corporativa y la reputación de la empresa se ven comprometidas a largo plazo. Es 

importante que las organizaciones consideren cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de 

sus acciones en materia de RSE para mantener una relación sólida y confiable con todas las partes 

interesadas (Zhao et al., 2020). Sin embargo, las actividades de RSE no garantizan 

automáticamente una percepción positiva por parte de los consumidores hacia la empresa. Este 

fenómeno se atribuye en gran medida a deficiencias en la implementación y gestión de dichas 

actividades, lo que puede generar impactos negativos en la percepción y reputación de la empresa 

(Zhigang et al., 2020). 

Por otro lado, Pérez-Pineda (2020) señala que el valor que el sector privado aporta en 

términos de sostenibilidad ha generado debates significativos, especialmente en el contexto de la 

globalización, la cooperación internacional y la gobernanza global. Este reconocimiento se refleja 

en dos enfoques principales: por un lado, iniciativas como Río+20, la economía verde y el 

crecimiento verde abordan aspectos relacionados con la sostenibilidad desde una perspectiva 

económica y medioambiental; por otro lado, los ODS resaltan la importancia del desarrollo en la 

promoción de prácticas sostenibles.  

La falta de implementación y gestión adecuadas puede dañar la percepción y reputación de 

la empresa. Reconocer el valor del sector privado en la sostenibilidad es crucial, y se manifiesta en 

enfoques como la economía verde y los ODS. Por esto, se requiere un compromiso continuo con 

la RSE y el desarrollo con la sostenibilidad para construir relaciones sólidas y confiables con todas 

las partes interesadas.  

Bajo esta primicia, las empresas desempeñan una función vital en el progreso y la 

colaboración dentro de las comunidades asociadas a sus actividades. No obstante, su capacidad 

para garantizar la sostenibilidad de forma independiente es limitada debido a la falta de recursos y 

habilidades adecuadas. Por lo tanto, al colaborar con el gobierno y las organizaciones de la sociedad 

civil, las empresas pueden fortalecer tanto las políticas públicas como las iniciativas de innovación 
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y de impacto social; esto, a su vez, beneficia a las comunidades y promueve un desarrollo equitativo 

y sostenible (Monzoni et al., 2019).  

Como resultado, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo la creación de valor social y 

económico afecta a las empresas sociales en entornos precarios? Para proporcionar respuesta a esta 

pregunta, este artículo propone identificar en qué medida la creación de valor social y económico 

(CVSE) brindan beneficios a las empresas sociales en comunidades de entornos precarios. 

 Teniendo en cuenta los elementos previamente señalados, el presente artículo busca 

proporcionar elementos de reflexión útiles para el quehacer de académicos, instituciones y centros 

de investigación científica, así como profesionales y practicantes en este campo. El trabajo se suma 

al debate existente sobre negocios, economía, gestión e innovación y busca brindar elementos para 

analizar el valor generado por las empresas sociales en dichos entornos. Además, se pretende 

proporcionar elementos de apoyo a la toma de decisiones por parte de empresas y entidades 

interesadas en empresas sociales en comunidades precarias4, así como propiciar futuras 

investigaciones en el ámbito.  

 La estructura de este trabajo de investigación es la siguiente: en la sección 2 se establecen 

los antecedentes teóricos relacionados con las empresas sociales enfocadas en la CVSE, así como 

los conceptos vinculados con el conocimiento. En la sección 3 se detalla el método de investigación 

y las técnicas de análisis utilizadas. En la sección 4 se describen y analizan los hallazgos de la 

investigación. Por último, en la sección 5 se presentan las conclusiones, limitaciones y las 

principales direcciones para futuras investigaciones. 

 

Revisión de la literatura 

Empresas sociales enfocadas en la creación de valor social y económico  

La sociedad busca incentivar a las empresas para que tengan una visión más amplia, en relación 

con temas sociales y medioambientales. Las empresas sociales están enfocadas en abordar 

problemas sociales generalizados, sin dejar de lado el beneficio económico, pero incluyen una 

misión altruista y genuina, siendo así empresas sin fines de lucro (Wilson y Post, 2013). El objetivo 

principal de estas empresas es el cumplimiento de una misión social, aunque también es la creación 

y apropiación del valor económico que le permita sostener las actividades de la empresa, por medio 

de diversas actividades comerciales (Mendoza-Abarca y Mellema, 2015). 

Sin embargo, se debe de mantener un equilibrio entre estas dimensiones, ya que las 

empresas sociales deben orientarse hacia la generación de valor social en lugar de centrarse 

exclusivamente en la búsqueda de beneficios económicos. Dicha misión radica en el compromiso 

auténtico con las comunidades y la innovación empresarial, empleando tanto la filantropía como 

el respaldo gubernamental como medios para lograrlo (Martin, 2015). Es relevante observar que 

estas empresas necesitan respaldo financiero para su continuidad operativa, lo que plantea una 

paradoja “una entidad cuyo propósito es ofrecer asistencia, depende, a su vez, de recibir ayuda 

para su sustento” (Chell, 2007; Wilson y Post, 2013).  

                                                      
4 Las comunidades precarias se caracterizan por ser grupos de alto índice de vulnerabilidad por los limitados accesos 

con los que cuentan en recursos básicos como un empleo estable, vivienda y seguridad social; lamentablemente este 

tipo de comunidades enfrentan desnutrición y pobreza, siendo los más afectados las mujeres, los migrantes y las 

minorías étnicas, siendo esto un factor negativo ante el desarrollo de la calidad de vida (Cerda, 2000). 
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Dicha situación se vincula con la constante tensión que enfrentan estas empresas, derivada 

de la imperiosa demanda de generar diversos tipos de valor simultáneamente (social, ambiental y 

económico). La ineficacia en gestionar esta tensión compromete tanto su capacidad para cumplir 

con su misión social como para mantenerse operativas, resultando en una disminución de su 

impacto en el ámbito socioeconómico (Vázquez-Maguirre y Portales, 2018). 

La necesidad de equilibrar las diferentes dimensiones de valor se vuelve aún más crucial 

cuando se considera que las empresas sociales representan sólo un indicio de una dirección hacia 

prácticas empresariales más conscientes. Para esto se requiere una aproximación híbrida donde 

estas empresas integren tanto preocupaciones sociales y ambientales como económicas. Estas 

empresas híbridas, según Bromberger (2011) buscan abordar los problemas a través de una misión 

social respaldada por actividades comerciales que generan ingresos suficientes para su 

sostenibilidad y cumplimiento de objetivos. 

Las organizaciones híbridas, también conocidas como Cuarto Sector o Valor Combinado, 

operan con fines y sin fines de lucro o una combinación de ambos. Aunque se consideran sin ánimo 

de lucro, generan valor económico. Su modelo de negocio, "impulsado por la sostenibilidad", busca 

reducir impactos negativos sociales y ambientales mientras generan mejoras a través de prácticas 

comerciales. Para cumplir con los objetivos sociales y ambientales, emplean un sistema basado en 

valores sostenibles y una visión a largo plazo. Esto les permite promover cambios positivos, 

establecer relaciones beneficiosas y mantener interacciones progresivas en el mercado (Haigh y 

Hoffman, 2012; Harrison y Wicks, 2013).  

La sociedad busca empresas conscientes en temas sociales y ambientales, para ello las 

empresas sociales tienen una misión altruista y económica, pero ocurren contradicciones. La 

tensión entre estos aspectos compromete su capacidad de cumplir su misión. Ante esto, surgieron 

las empresas híbridas, operando con fines de lucro y sin fines de lucro, buscando generar valor 

económico mientras reducen impactos sociales y ambientales. Su modelo de negocio, impulsado 

por la sostenibilidad, promueve cambios positivos y relaciones beneficiosas en el mercado. 

 

El quehacer de las empresas sociales en entornos precarios 

En este caso, las empresas sociales que se encuentran en entornos precarios proponen objetivos en 

dos vertientes social y económico, esto con el fin de obtener un impacto positivo y sostenible. 

Asimismo, estas empresas buscan mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en 

dicha situación, creando empleos dignos, capacitación ciudadana, y fomentan el crecimiento 

económico y fortalecimiento comunitario. Dicho lo anterior, proponen soluciones innovadoras para 

poder abordar problemas específicos y complejos como pueden ser el acceso al agua potable y la 

gestión de residuos. 

Según Wilson (2012) las empresas sociales, pero sobre todo las community development 

finance institutions (CDFI), tienen un rol importante en la provisión de servicios financieros que le 

permita a las personas en comunidades precarias obtener este servicio de manera justa y asequible. 

Cabe resaltar que las CDFI también se encargan de brindar apoyo y asesoramiento financiero 

continuo, son entidades que buscan el atender las necesidades específicas de las comunidades 

desfavorecidas. Sin embargo, cabe señalar que es de carácter vital que el apoyo gubernamental y 

del sector privado entre en juego para la supervivencia y crecimiento de estas instituciones, debido 

que la manera de subsistir es por medio de una serie de recursos como ingresos propios, 

subvenciones gubernamentales y apoyo de inversiones privadas (filantropía). 
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 En México, Montes de la Oca (2019) destaca que las organizaciones sociales tienen un 

impacto en la acción pública y el cambio social, particularmente en comunidades desfavorecidas, 

a través de experiencias sistematizadas que permiten a estas organizaciones fomentar el bienestar 

comunitario y la justicia social, pero solo puede ser posible mediante ciertas estrategias de 

movilización masiva, acción social, participación ciudadana, defensoría, educación popular y 

desarrollo de servicios locales. Estas iniciativas vislumbran lo esencial de la participación y el 

empoderamiento comunitario en la formulación de políticas públicas, en el cual, cabe resaltar cómo 

las organizaciones sociales pueden transformar positivamente las condiciones de vida en 

comunidades precarias, fomentando el desarrollo sostenible y la justicia social en el país. 

Como ejemplo de esta situación, las empresas sociales en la República Checa enfrentaron 

una serie de retos en tiempos de crisis, originados por la pandemia del COVID-19, si bien se 

reconoce la importancia de estas estas empresas, sobre todo en comunidades con una situación 

precaria, brindando servicios esenciales y oportunidades de empleo a personas marginadas. 

Durante la crisis estas organizaciones fueron afectadas, debido a la oferta y demanda del mercado, 

teniendo una menor demanda de sus servicios su capacidad financiera se veía limitada. Aunque, 

algunas empresas sociales demostraron un alto nivel de resiliencia y adaptación, algunas de las 

estrategias que fueron de utilidad fue la diversidad de actividades, la innovación en la prestación 

de servicios y el fortalecimiento de las redes comunitarias, permitiendo que dichas empresas 

continuaran en operación, y seguir cumpliendo con su misión social, de extrema necesidad (Kročil 

et al., 2023). 

 Por su parte Hudson et al. (2022) exploran como las empresas sociales indígenas en diversas 

partes del mundo como Australia, nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos contribuyen a la salud 

y el bienestar de sus comunidades. Estas empresas, al combinar las prácticas tradicionales con 

métodos empresariales occidentales, brindan un enfoque más holístico y sostenible para la equidad 

de la salud y la promoción de bienestar, siendo así modelos mejor adaptados a las necesidades 

comunitarias que los convencionales. Aunque las empresas sociales enfrentan desafíos como la 

dependencia financiera, tiene un elevado grado de integración de valores culturales y a su vez la 

promoción de la colaboración entre la comunidad esto como herramientas esenciales para el 

desarrollo sostenible en comunidades precarias. 

 La acción de las empresas sociales no es exclusiva del sur global, en Alemania se presentan 

problemáticas asociadas a la creación y desarrollo íntegro de las familias, y la integración de 

comunidades sólidas entre personas marginadas. Es así como ciertas empresas sociales, tales como 

Family Ship5 se centran en la divulgación de conocimiento sobre coparentalidad, la creación de 

ambientes seguros, la conexión de personas afines, el apoyo mutuo y normalización de diversas 

configuraciones familiares, por medio de los vacíos institucionales no cubiertos por el mercado o 

el gobierno (Ottlewski, 2021). Del mismo modo, Ottlewski refiere que estas empresas buscan el 

apoyo y legitimación de comunidades marginados, con base en la promoción tanto del bienestar 

social como del desarrollo económico y comunitario. 

 Por tanto, gran parte de la agenda de las empresas sociales es el cumplimiento de su misión 

social, en conjunto con objetivos de carácter económico para su sustento como empresa, si bien, 

                                                      
5 Es una plataforma innovadora que redefine el concepto de familia al centrarse en la co-parentalidad, permitiendo a 

personas sin vínculos románticos unirse para criar hijos juntos. Promueve la diversidad e inclusión, desafiando las 

normas tradicionales y ofreciendo nuevas formas de convivencia familiar. Además, se posiciona como un agente de 

cambio social al facilitar la creación de familias basadas en acuerdos mutuos, adaptándose a las expectativas de una 

sociedad en constante evolución. 
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los casos anteriores han llevado a comprender que las comunidades que se encuentran en 

situaciones precarias necesitan de una intervención sustancial y sostenible por medio del gobierno 

y el sector privado, sin embargo, solo algunas empresas, organismos o instituciones tienen esta 

misión, brindando un panorama de oportunidades a este tipo de personas, por medio de 

microcréditos para apoyo de empleos dignos, bienestar en calidad de vida en salud o vivienda, así 

como orientación familiar, siendo algunos de los problemas que acuñen en estos entornos. 

 

Sustento teórico sobre la creación del valor social y económico en empresas sociales 

La evolución conceptual hacia la comprensión del desempeño y la competitividad de las empresas 

en entornos desafiantes, particularmente en el contexto de empresas sociales que operan en 

condiciones precarias, se relaciona con la teoría de recursos y capacidades (RBT), cuya explicación 

de la generación de ventajas competitivas (Barney, 1991). En cierta forma, para poder cumplir con 

sus compromisos sociales y ambientales una empresa social debiera tener un alto desempeño 

económico, ya que sus costos son más altos que los de una empresa tradicional. Penrose (1995) 

señala que la empresa es una entidad administrativa compuesta por un conjunto de actividades 

productivas y recursos interdependientes, cuyo valor se correlaciona directamente con el tamaño 

de la empresa y su capacidad para generar valor económico y ganancias sustanciales. 

 En consonancia con esta perspectiva, Hamel y Prahalad (1995), profundizan en la creación 

de diferenciadores significativos que abran nuevas vías hacia mercados emergentes, facilitando un 

crecimiento expansivo y una mayor confiabilidad. Su enfoque reside en la evaluación meticulosa 

de las capacidades de los miembros de la organización, incluyendo conocimientos, habilidades y 

actitudes, con el propósito de proporcionar a la empresa una comprensión más precisa de su 

posicionamiento en el mercado, a la vez que orienta sus esfuerzos hacia la innovación continua y 

la creación de valor tanto para la empresa como para sus productos. 

La gestión estratégica proporciona otros enfoques que también son relevantes para entender 

el comportamiento y desempeño económico de las empresas sociales. Porter (2016); Porter y 

Kramer (2019), destacan que las empresas deben ir más allá de satisfacer las necesidades del cliente 

y abordar necesidades sociales fundamentales a través de su modelo de negocio. Este enfoque 

permite que las empresas generen un impacto social positivo mientras obtienen beneficios 

económicos, lo que representa una contribución bilateral para la organización. 

 Por otro lado, Pfeffer y Salancik (1978) proponen la teoría de la dependencia de los recursos 

(RDT), que argumenta que el éxito de las organizaciones radica en su capacidad para adquirir y 

controlar los recursos escasos y valiosos del entorno. Esta teoría, particularmente relevante en 

entornos caracterizados por la escasez y la incertidumbre, como los que enfrentan las empresas 

sociales, subraya la importancia del contexto social en el que operan las organizaciones. Davis y 

Cobb (2009) identifican tres ideas clave de la RDT: la atención al contexto social, las estrategias 

para mejorar la autonomía y la búsqueda de intereses organizacionales, y la consideración del poder 

como un factor determinante tanto en las acciones internas como externas de las organizaciones. 

Este poder, determinado por los recursos disponibles en el contexto, marca el progreso y las 

limitaciones de la organización. 

Se destacan tres ideas fundamentales sobre esta teoría: la importancia del contexto social, 

las estrategias que las organizaciones emplean para mejorar su autonomía y perseguir sus intereses, 

y el reconocimiento del poder como un factor crucial en las acciones tanto internas como externas 

de las organizaciones. Además, ha ejercido una influencia significativa en el paradigma de la 
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gestión estratégica, dando lugar a disciplinas como la gestión de operaciones, el marketing, la 

gestión de recursos humanos y el emprendimiento. En este contexto, se enfatiza la capacidad de 

las empresas para descomponer internamente las fuentes de ventaja competitiva y, a través de 

asociaciones cooperativas, recombinar continuamente sus activos para aprovechar nuevas 

oportunidades de mercado (Hitt, Xu and Matz, 2015). 

Ilustración 1. Interacción de las teorías entre si 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 

 

Es así como la evolución en la comprensión del desempeño empresarial, especialmente en 

entornos desafiantes donde operan empresas sociales, se ha vinculado a la RBT y la RDT. Estas 

teorías resaltan la importancia de los recursos internos, el contexto social y el poder organizativo. 

Han influido significativamente en la gestión estratégica y disciplinas afines como operaciones, 

marketing y recursos humanos. Destacan la necesidad de aprovechar eficazmente los recursos 

internos para mantener la competitividad a largo plazo. 

 

Método 

Con el fin de estudiar la evolución que ha seguido el análisis del impacto de las Empresas sociales 

en entornos precarios  se realizó una análisis bibliométrico, con el fin de identificar los vínculos, 

relaciones o tendencias seguidas en el fenómeno de estudio (Donthu et al., 2021), la recolección 

de la evidencia fue del 22 de abril al 26 de abril de 2024, en las bases de datos, Scopus y Google 

Académico. Los criterios de selección incluyen libros académicos y artículos científicos, con 

palabras clave como “social enterprises”, “social organizations”, “precarious environments”, 

“vulnerable environments”, “resources and capabilities of theory”, “resource dependence of 

theory”, por medio de los operadores booleanos AND y OR se hacen los cruces de conceptos para 

analizarlos a lo largo de la investigación. Con el fin de comprender la evolución de las empresas 

sociales a lo largo del tiempo y cómo es que la influencia de autores de teorías clásicas dan pie 

hacia las ideas modernas de la creación de valor de las organizaciones desde una perspectiva social 

y económica, se maneja la búsqueda de información desde dos periodos de tiempo, por una parte 

los artículos publicados con alrededor de cuatro décadas de antigüedad entre 1978 hasta 2016 para 

dar el soporte teórico a la investigación, y por otra parte, los artículos más relevantes de los últimos 

cinco años entre 2019 hasta 2024, permitiendo contrastar los resultados con el entorno actual donde 

se desenvuelven las empresas sociales. Como fuentes secundarias, se hace la consulta de páginas 
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web relevantes para la investigación, para el análisis de los casos de empresas sociales, por medio 

de sitios web. 

 

Resultados 

Las empresas sociales buscan cada vez más estrategias que les permitan crear valor social y 

económico sobre todo en entornos precarios; lamentablemente este fenómeno no recibe la debida 

importancia ni atención, pero existen algunas empresas que han sido la diferencia en su entorno, 

que se distinguen por abordar los problemas sociales por medio de soluciones innovadoras que 

ayudan a mejorar la calidad de vida, así como el fomentar el desarrollo sostenible de sus procesos 

por medio de su misión social. Este tipo de empresas que están enfocadas exclusivamente a tratar 

problemas sociales con base en modelos de negocio inclusivos y responsables generan un aporte 

significativo a la sociedad, como también en el crecimiento económico de la nación. Así pues, este 

estudio se enfoca en analizar el impacto de estas organizaciones en la CVSE, y como la 

intervención de estos entes contribuye a una transformación y desarrollo integral en entornos 

precarios o menos favorecidos. 

 La CVSE en empresas sociales en entornos precarios ha sido un tema de creciente interés 

en la literatura académica, reflejan la importancia de estas organizaciones en la promoción de 

desarrollo sostenible. En la figura 1 se muestra la evolución del número de publicaciones anuales 

sobre este tema entre. 1978 y 2024. Desde 1978 hasta 2010, la producción fue mínima, con solo 

una publicación anual. A partir de 2011, el interés aumentó gradualmente, alcanzado dos 

publicaciones en 2012 y 2013, y una en 2014. En 2015, hubo u pico con tres publicaciones, seguido 

por una disminución en 2016 y estabilización 2017. En 2019, se registró el mayor número de 

publicaciones del periodo, con cuatro trabajos. El número de publicaciones descendió a tres en 

2020 y a dos en 2021 y 2022, estabilizándose en una publicación anual en 2023 y 2024. Este patrón 

refleja la evolución y fluctuaciones del interés académico y recursos disponibles para la 

investigación en el campo, destacan periodos de mayor y menor producción científica. 

Figura 1. Número de publicaciones de empresas sociales en entornos precarios sobre la CVSE. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de Scopus. 
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Con base en la ilustración 2, se puede observar la distribución geográfica de las 

investigaciones sobre empresas sociales en entornos precarios. En América se destaca una cifra 

considerable de estudios realizados en Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, con Estados 

Unidos liderando el ranking por cuestiones de producción de investigaciones ese ámbito. 

En Europa, los países con mayor presencia e investigaciones son el Reino Unido, Alemania, 

República Checa y Ucrania, siendo Alemania el líder. En Asía, China y Corea del Sur se destacan 

por su significativa contribución al estudio de empresas sociales. 

Por consiguiente, la tendencia notable hacia la investigación en contextos regionales 

específicos, subrayando la necesidad de profundizar en el entendimiento de las dinámicas y el 

impacto de las empresas sociales en diversos entornos socioeconómicos. Este análisis geográfico 

resalta la importancia de fomentar estudios comparativos y colaborativos a nivel internacional para 

fortalecer el conocimiento global sobre el papel de las empresas sociales para atenuar los problemas 

en entornos precarios. 

Ilustración 2. Mapa de distribución geográfica de estudios de investigación en empresas sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura por medio del Software Python. 

 

El creciente interés en el emprendimiento social se observa a nivel global, con un enfoque 

particular en naciones europeas como Gran Bretaña, que emerge como un líder en esta esfera. En 

2019, estas empresas se destacaron por su compromiso con causas sociales, siendo el 68% de ellas 

dedicadas a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y el 44% ofreciendo empleo a 

grupos vulnerables. Además, un significativo 28% operaba en áreas consideradas como las más 

desfavorecidas de Ucrania (Tomashevska y Hryhoruk, 2022). En consonancia con las ideas de 

Chell (2007), las empresas sociales tienen como objetivo principal la concienciación empresarial 

en entornos carentes, destacando su colaboración con causas sociales. 
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Las empresas sociales han implementado estrategias enfocadas en la preservación del 

medio ambiente y en el respeto de los derechos laborales, buscando armonizar la rentabilidad con 

la sostenibilidad, y así, generar un impacto positivo en la comunidad y el entorno (Bhojane, 2019). 

Ejemplos destacados de este enfoque incluyen empresas como Change Please (2024), que 

proporciona capacitación y empleo en la industria del café a personas sin hogar, con el propósito 

de crear conciencia y promover un cambio social; Plastic Bank (2022), se dedica a reducir la 

contaminación plástica mediante la incentivación de las comunidades para recolectar plástico y 

canjearlo por bienes y servicios, beneficiando tanto al medio ambiente como a las personas en 

situación de vulnerabilidad; Mekong Homes (2021), se concentra en el desarrollo de viviendas 

asequibles y equitativas en Camboya, priorizando la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades locales; y Soulem (2024), enfocada en transformar la vida de mujeres 

valientes que han sobrevivido a la violencia en todas sus formas, incluida la trata, y la migración 

forzada, por medio de oficios tradicionales y artesanos en esencia. 

Las empresas sociales mencionadas en los ejemplos están intrínsecamente relacionadas con 

el concepto de valores percibidos por los beneficiarios (véase en la tabla 1), como lo destacado por 

Lorenzo-Afable et al. (2020). ChagePlease, PlasticBank, Mekong Homes y Soulem, al centrarse 

en el apoyo a personas vulnerables, la reducción de la contaminación plástica, el desarrollo de 

viviendas asequibles respectivamente y el apoyo a mujeres vulnerables en zonas marginales y 

precarias, encarnan valores como el reconocimiento del trabajo y los medios de vida, la solidaridad 

y el altruismo. Estas empresas no sólo buscan generar rentabilidad, sino también contribuir al 

bienestar social y ambiental, lo que refleja la importancia de los valores percibidos por los 

beneficiarios en su compromiso con las empresas sociales. La alineación de estos valores con las 

iniciativas empresariales no solo promueve el compromiso de los beneficiarios, sino que también 

ayuda a las empresas sociales a abordar de manera más receptiva y efectiva los desafíos sociales 

complejos (Lorenzo-Afabl, Lips-Wiersma and Singh, 2020).  

Dicho lo anterior Lorenzo-Afabl et al. (2020) refiere que la dinámica bidireccional en 

empresas sociales implica que los beneficiarios no solo reciben valor, sino que también contribuyen 

al éxito de la empresa, actuando como agentes activos en la creación de valor. Esto muestra una 

relación entre la satisfacción de los beneficiarios y su participación activa, destacando su altruismo 

y capacidad para generar valor más allá de ser receptores de servicios. 

Por otro lado, en la región de Anyang, Corea del Sur, varias empresas sociales han 

priorizado la creación de valor económico, centrando sus esfuerzos en la adquisición de activos, 

sin embargo, esto ha llevado a un descuido de los aspectos sociales y medioambientales. 

Recomiendan que es crucial financiar actividades generadoras de ingresos y otros servicios de 

apoyo para los miembros desfavorecidos de las comunidades de Anyang, lo que permitirá abordar 

de manera integral todas las áreas del desarrollo sostenible necesarias para el crecimiento social y 

económico. Aunque la prestación de estas actividades obtuvo una alta valoración, las partes 

interesadas empresariales mostraron una falta de disposición para colaborar con sus pares en la 

resolución de los desafíos emergentes (Marshall and Jang, 2020). 

Tabla 1. Estatus de las empresas sociales sobre el cumplimiento de la CVSE 

Empresa País Misión social 

Aceptada / 

Rechazada 

la CVSE 

Chage 

Please 
Londres 

La Fundación Change Please, como brazo caritativo de la 

empresa homónima, combate la falta de vivienda 
Aceptada 
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mediante un enfoque innovador que prioriza el empleo. 

Financiada por subvenciones, donaciones y las ganancias 

de la empresa cafetera asociada, se dedica a capacitar a 

personas sin hogar para convertirse en baristas, 

proporcionándoles empleo remunerado, vivienda y apoyo 

integral. 

Plastic 

Bank 
Canadá 

Es una empresa que ha desvelado el valor económico del 

plástico, reconociéndolo este recurso que tiene un alto 

valor puede ser desperdiciado y arrojado al medio 

ambiente. Introduciendo un sistema de cambio de plástico 

similar al cambio de divisas, su aplicación utiliza 

tecnología fintech6 y blockchain7 para asegurar 

transacciones de plástico de manera segura. Para muchos 

de sus usuarios, la cartera digital de la aplicación 

representa su primera experiencia de ahorro. Siendo una 

empresa de tecnología financiera social con fines de lucro, 

reinvierte la mayoría de sus ganancias en mejorar la 

recolección de plásticos, desarrollar y mantener la 

infraestructura de reciclaje, así como en el desarrollo 

tecnológico para la trazabilidad de materiales, buscando 

un impacto social, ambiental y económico más amplio. 

Aceptada 

Mekong 

Homes 
Camboya 

Surge con la visión de crear viviendas respetuosas con el 

medio ambiente, duraderas y de alta calidad, accesibles 

para todas las comunidades rurales. Además, su 

compromiso con la calidad se refleja en asociaciones con 

empresas líderes en la industria. Reconociendo la 

importancia de la accesibilidad financiera, colaboran con 

bancos y socios de microfinanzas para ofrecer préstamos 

a bajo interés, respaldados por equipos de préstamos 

capacitados en todo el país, asegurando así opciones 

responsables y adecuadas para las familias. 

Aceptada 

Soulem España 

Se enfocan en empoderar a mujeres sobrevivientes de 

violencia y migración forzada, capacitándolas en oficios 

tradicionales y artesanías. Su modelo sostenible, tanto 

financiero como social, se basa en una visión empresarial 

inclusiva y creativa, produciendo artículos artesanales con 

materiales naturales y reciclados. Su innovador enfoque 

en la Economía Social destaca su compromiso con la 

sostenibilidad y la dignidad de las personas. 

Aceptada 

                                                      
6 Entidades financieras ya establecidas como nuevas empresas que actúan en algún punto de la cadena de valor del 

servicio financiero aportando innovación, una mejor experiencia de usuario y movilidad. Es también habitual que estas 

nuevas empresas colaboren con las entidades financieras tradicionales o incluso que sean adquiridas por ellas (Cerda, 

2000). 
7 Se lo suele conocer como un registro inmutable y en tiempo real de transacciones y propiedad, en otras palabras. Está 

siendo aprovechado por un número creciente de empresas de todas las líneas de negocio e industrias, desde cuidado 

de la salud hasta banca y contabilidad (SAP, 2024). 
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Empresas 

sociales de 

la región 

de Anyang 

Corea del 

Sur 

Desafíos significativos en la creación de un entorno 

empresarial sostenible en empresas sociales, ya que los 

objetivos sociales a menudo compiten con las ganancias. 

Sin el respaldo gubernamental, su viabilidad puede estar 

en riesgo, lo que lleva al gobierno a implementar una 

variedad de medidas de apoyo, como la diversificación de 

fuentes de financiamiento y el fomento del desarrollo 

local8 

Rechazada 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 

 

Discusión 

A pesar del constante desarrollo de las empresas socialmente responsables, cada vez se muestra 

una brecha de incongruencia e hipocresía, sobre un interés mayor que es el crecimiento económico; 

Wilson y Post (2013) refirieron que para que una empresa pueda ser de carácter social es necesario 

que atienda problemas sociales bajo la lupa de su misión social, esto claro mediante una 

combinación de objetivos económicos y altruistas. Cabe aclarar, que una empresa social, es una 

que busca atender problemas que afectan de gran manera a la sociedad sin dejar de generar un 

ingreso, ya que es lo que permite que una empresa sea sostenible. Sin embargo, con base en la 

literatura, se destacan desafíos asociados con la necesidad de equilibrar la misión social y la 

viabilidad económica. Ya que algunas empresas buscan este interés comercial, y la misión y 

objetivos sociales pasan a estar en segundo plano. Tal como la paradoja que menciona Chell (2007), 

mientras que el propósito de estas empresas es brindar apoyo, también necesitan recibir apoyo para 

su sustento. El mantener este equilibrio es indispensable para la efectividad y el impacto 

socioeconómico de este tipo de empresas Wilson y Post (2013). 

Aunado a esto, la tensión que muestran las empresas ante la CVSE hace evidente el 

concepto de empresas híbridas, es decir, organizaciones que combinan preocupaciones sociales, 

ambientales y económicas en su modelo de negocio; el objetivo de estas empresas es resolver 

problemas sociales a través de actividades comerciales que generen ingresos para la sostenibilidad 

del mismo ente. Dichas operaciones tanto son con fines, como sin fines de lucro, ya que estás 

organizaciones se esfuerzan por reducir el impacto negativo de las problemáticas que aquejan a la 

sociedad, aunado al mejorar sus prácticas comerciales con mayor concientización (Bromberger, 

2011; Haigh and Hoffman, 2012). 

Se ha demostrado que en diversas partes del mundo llevan en marcha esta práctica por 

medio de las empresas sociales, en Gran Bretaña estás empresas apoyan a personas vulnerables y 

proporcionan la oportunidad de un empleo a grupos desfavorecidos (Tomashevska y Hryhoruk, 

2022). En la República Checa, la pandemia trajo consigo una serie de retos significativos, a pesar 

de ellos las empresas demostraron un alto nivel de resiliencia mediante la diversificación de 

actividades y la innovación en la prestación de servicios (Kročil et al., 2023). Mientras que en 

México, la dinámica es algo distinta, llevando a cabo por medio de movilizaciones masivas, la 

acción social y la participación ciudadana, fomentando el bienestar comunitario y la justicia social 

(Montes de la Oca, 2019). 

                                                      
8 Un gran número de empresas en Corea del Sur, específicamente en comunidades de Anyang presentan barreras 

políticas y culturales, que impiden su desarrollo hacia una misión social (Bautista, 2024). 
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Por otro lado, Martin (2015) enfatiza que el compromiso auténtico de las empresas debe de 

verse reflejado en el apoyo a las comunidades y la innovación empresarial, por encima de la 

maximización de las ganancias. Con base en esta idea, empresas como Chage Please y Plastic Bank 

demuestran cómo es posible generar valor económico mientras se abordan problemas sociales 

como el desempleo y la contaminación por el plástico. 

Los resultados de este estudio indican que las empresas sociales han podido implementar 

diversas estrategias para crear valor social y económico en entornos precarios; dichas estrategias 

que han llevado a cabo son la preservación del medio ambiente, el respeto de los derechos laborales 

y la promoción de la sostenibilidad (Bhojane, 2019). Ejemplos notables son empresas como 

Mekong Homes y Soulem, que han desarrollado modelos de negocios inclusivos y responsables, 

generando un impacto significativo en sus comunidades. 

La integración de las teorías TRC y RDT brindan un marco sólido para comprender cómo 

las empresas sociales pueden crear valor en ambas vertientes; tal como lo sugieren Barney (1991) 

y, Porter y Kramer (2019). Este enfoque se ve respaldado por los casos de empresas exitosas 

identificados en la tabla 1, donde se observa cómo aprovechan sus recursos internos y externos 

para generar ventajas competitivas sostenibles por medio de ambos enfoques. 

Sin embargo, en algunos casos se revelan desafíos persistentes por algunas empresas, como 

se observa en el caso de las sociales de Anyang, Corea del Sur, el cual, su enfoque excesivo por 

generar más ganancias, han dado paso a descuidar los aspectos sociales y medio ambientales, según 

su misión social (Marshall y Jang, 2020).  Bajo esta óptica, es importante reflexionar sobre el 

equilibrio que deben de tener las empresas sociales para la creación de valor, si su enfoque es 

garantizar el impacto positivo y la sostenibilidad a largo plazo, dichas empresas deben de centrarse 

en esto mismo sin perder el enfoque en su misión. 

En estos tiempos, el papel que desempeñan las empresas sociales en entornos precarios es 

esencial para abordar problemas específicos y mejorar la calidad de vida del entorno. La 

colaboración entre diferentes actores, como el gobierno y el sector privado, es imprescindible para 

fortalecer estas iniciativas y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Pero para lograr esto es 

necesario que las empresas cuenten con un alto nivel de desarrollo en la capacidad de innovación, 

así como de resiliencia, siendo estás dos características fundamentales para prevenir tiempos de 

incertidumbre, aunado al entorno en el que se desenvuelven y así mantener un impacto positivo en 

las comunidades. 

 

Conclusiones 

De manera que la CVSE por parte de las empresas sociales en entornos precarios representa un 

fenómeno crítico en este tipo de contextos, siendo parte de los desafíos contemporáneos a nivel 

global. La comprensión a estas organizaciones debe de ser equilibrar la generación de ingresos 

económicos como de impacto social, de acuerdo con la misión dual que implementan. El análisis 

de las empresas sociales en entornos precarios revela una tensión inherente entre los objetivos 

teóricos de la CVSE y la realidad operativa de estas organizaciones. La literatura académica sugiere 

que las empresas sociales deben equilibrar de manera efectiva la generación de ingresos con el 

impacto social positivo para ser sostenibles a largo (Chell, 2007; Wilson y Post, 2013). Sin 

embargo, la implementación práctica de estos principios enfrenta varios desafíos significativos. 
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Al operar en entornos de alta incertidumbre y escasez de recursos, las empresas sociales 

necesitan idear estrategias efectivas que permitan el cumplimiento de ambos enfoques, es por esta 

justa razón que las teorías RBT y RDT son fundamentales en este tipo de casos, ya que brindan un 

panorama congruente con la realidad, por medio de la adquisición y gestión de los recursos 

necesarios para su sostenibilidad. Las empresas sociales necesitan gestionar eficazmente sus 

recursos internos y externos para mantener su competitividad y viabilidad operativa (Barney, 1991; 

Pfeffer y Salancik, 1978). No obstante, en la práctica, muchas empresas sociales se encuentran 

atrapadas en la paradoja de depender de ayudas externas para cumplir con su misión social, lo que 

puede comprometer su autonomía y sostenibilidad (Chell, 2007). 

Es evidente que algunas empresas sociales tienden a priorizar el valor económico sobre los 

aspectos sociales y ambientales, lo cual desvía su misión original (Marshall y Jang, 2020). Este 

enfoque puede ser contraproducente, ya que socava la confianza de las comunidades y reduce el 

impacto positivo esperado. Además, la falta de un apoyo adecuado del gobierno y el sector privado 

exacerba estas dificultades, limitando la capacidad de estas empresas en generar un cambio 

significativo (Marshall y Jang, 2020). En este sentido, las empresas sociales exitosas adoptan 

modelos de negocio híbridos que combinan preocupaciones sociales, ambientales y económicas, 

lo que les permite generar ingresos mientras abordan problemas sociales críticos (Marshall y Jang, 

2020). A través de un análisis de casos prácticos como Change Please, Plastic Bank, Mekong 

Homes y Soulem, se evidencia como estas empresas sociales pueden implementar soluciones 

innovadoras que ayudan a mejorar la calidad de vida en comunidades precarias, sino también 

promueven los valores como la solidaridad y el reconocimiento del trabajo. 

Sin embargo, se identifican desafíos persistentes, como la sobrevaloración del valor 

económico en detrimento de los aspectos sociales y ambientales en algunas empresas sociales. Esto 

destaca la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre los diferentes tipos de valor para 

garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el impacto positivo en las comunidades; parte de esto, 

es la necesidad de un enfoque integral que combine estos valores, apoyado por políticas públicas y 

la colaboración de los sectores público y privado. 

Algunas limitaciones del estudio fue la concentración de la información en una sola base 

de datos para la revisión sistémica de la literatura, es pertinente ampliar la búsqueda en otras bases 

de datos. Además, se requiere una investigación más profunda para comprender mejor cómo las 

empresas sociales pueden gestionar eficazmente la tensión entre la CVSE, así como el impacto de 

las políticas gubernamentales y las alianzas intersectoriales en su capacidad para crear valor. 

También es esencial explorar cómo las empresas sociales pueden optimizar el uso de recursos 

internos y externos para mantener su competitividad y viabilidad operativa a largo plazo en 

entornos desafiantes. Algunas recomendaciones pertinentes es ahondar sobre las perspectivas y 

pensamientos de los individuos en situación precaria se encuentran en dichas comunidades bajo la 

gestión de ciertas empresas sociales que apoyan la causa; así como la comprobación de relación de 

las variables de creación de valor (social, económico y medioambiental) ante el impacto del apoyo 

social este tipo de entornos, por medio de modelos de regresión lineal o ecuaciones estructurales. 
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Resumen 

El emprendimiento de proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales que se 

gestionan por los emprendedores de las comunidades rurales y semiurbanas, buscando impulsar el 

crecimiento económico y el bienestar, impactan de manera relevante en la economía social y el 

desarrollo sostenible de una región o comarca. El emprendimiento de proyectos productivos, 

intensifica las acciones en las diversas actividades económicas que se desarrollan por los pequeños 

emprendedores, pero también se promueven estrategias en las personas con intenciones de 

emprender o iniciar alguna actividad competitiva para el desarrollo económico y social; cobrando 

importancia la capacitación tecnológica para enfatizar la adopción de aprendizaje eficiente de las 

herramientas y plataformas de innovación en las que se promueven las convocatorias y programas 

de apoyos sociales financieros del gobierno. El estudio realizado contempló una revisión 

documental de referentes de estrategias de emprendimiento que impulsan el bienestar y el 

desarrollo sostenible para documentar técnicas sustentadas que permitan identificar y clasificar las 

actividades económicas que son desarrolladas en las comunidades rurales y semiurbanas de 

diversas regiones del estado de Guerrero. Para ello, se diseñaron y aplicaron mediante la 

herramienta de software Google Forms, los instrumentos de encuestas y entrevistas a una muestra 

de 226 emprendedores y personas con intenciones de emprender algún proyecto productivo. Los 

resultados del estudio identificaron en el sector de pequeños emprendedores y personas con 

intensión de emprender, ocho actividades económicas fundamentales, mismas que se clasificaron 

en: a) primarias: agricultura, ganadería y pesca; b) secundarias: productos procesados y artesanías; 

y c) terciarias: comercio, turismo y servicios. La actividad del comercio representó la mayor 

aplicación y aceptación por las personas de las comunidades con un 25.22%, seguida de los 

productos procesados con un 19.03%, en tercer lugar, la agricultura con un 15.49%, en cuarto lugar, 

la artesanía con un 10.62%, en quinta posición la pesca con un 8.41%, en sexto lugar la ganadería 

con un 7.96%, en séptimo lugar el turismo con 7.08% y en el octavo lugar la actividad de servicios 

con un 6.19%. En lo que respecta al conocimiento de los programas sociales, las personas de estas 

comunidades tienen conocimiento de la existencia de estos apoyos por parte del gobierno y del 

financiamiento que promueven otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s); sin embargo, 
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desconocen los procedimientos administrativos, manejo de plataformas y requerimientos para 

poderse registrar y participar; generando en estas personas el temor, los obstáculos y simplemente 

no participar en estas convocatorias de apoyo. Por otro lado, valoran de manera satisfactoria las 

propuestas de diseños automatizados presentados y la capacitación en plataformas que se difunden 

o publican por las dependencias del del sector público y gubernamental. Gestionar estrategias 

promoviendo las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para emprender actividades 

económicas y proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales promueven el 

crecimiento económico y el bienestar; al mismo tiempo, se impacta de manera favorable en el de 

desarrollo social, económico y sostenible. 

Conceptos clave: Comunidades rurales y semiurbanas, Bienestar y desarrollo regional sostenible, 

Emprendimiento de proyectos productivos. 

 

Introducción  

La gestión social y el desarrollo socioeconómico infieren en el crecimiento, el progreso y la mejora 

de toda una comunidad con la intervención de la ciudadanía y autoridades; sin embargo, las 

estrategias para ejecutar proyectos de desarrollo local que satisfagan las necesidades con la 

adecuada administración y los recursos necesarios, determinan la deficiente gestión social y el 

desarrollo socioeconómico en los barrios suburbanos (Franco Franco, 2022).  Las estrategias 

empleadas por el gobierno y empresas privadas para detonar el desarrollo socioeconómico 

sustentable mediante la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

las comunidades rurales hacen posible la exploración de nuevos enfoques que integren ciber-

infraestructura, acciones sociales, adopción tecnológica e innovación social que estimule el 

emprendimiento (Serrano-Santoyo et al., 2015).    Los valores sociales son rasgos determinantes y 

distintivos que influyen en las intenciones del emprendimiento social, lo que constituye una valiosa 

contribución y relación positiva con cada uno de estos predictores del contexto emprendedor 

(Usman et al., 2022). 

El emprendimiento rural se refiere a la creación y desarrollo de actividad económica en una 

zona rural, ya sea agricultura, ganadería, turismo rural u otras actividades que generen valor 

añadido y empleo en estas zonas. Los emprendedores rurales han dado como resultado que la 

innovación inclusiva lleva a profundizar en los beneficios para los habitantes y el ecosistema local 

(Wong, 2023). El espíritu empresarial es un determinante fundamental del crecimiento y de la 

creación de empleo. Los negocios en la región son más pequeños y menos propicios al crecimiento 

y la innovación que en otras regiones con mayor desarrollo (Wong et al., 2024). Los factores 

estructurales que contribuyen a mejorar la competitividad para la atracción del talento, la 

generación y acumulación de conocimiento, son aspectos fundamentales analizados para favorecer 

la innovación y actividad emprendedora necesaria para el progreso económico y social (Montes 

Gan y Gómez Funes, 2021). 

La economía solidaria y su carácter transformador con respecto al neoliberalismo, analiza 

la dimensión política, abordando enfoques críticos relacionados con los movimientos sociales; 

además, de los principales factores que impactan en la economía de las personas participantes y las 

racionalidades de los proyectos socioeconómicos (Giovannini, 2020). El seguimiento de la 

AGENDA 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); priorizando en el ODS 1: 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, generando el acceso al crecimiento 

económico que debe ser inclusivo  con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad, 
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buscando garantizar unos medios de vida sostenible; y el ODS 8: Promover el crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos; creando las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente, garantizando la capacidad para escapar de 

la pobreza, reflexionando sobre el progreso y revisión de las políticas económicas y sociales 

destinadas a erradicar la pobreza (CEPAL, 2018). 

El análisis y gestión de emprendimiento con herramientas TIC, permiten difundir  y 

promocionar información necesaria para un mayor apoyo financiero por parte del gobierno, 

considerando importante el emprendimiento social con capacidad de solucionar y enfrentar los 

problemas sociales, donde la tecnología y la adición de muchas personas a las redes sociales, estas 

se han convertido hoy en día en la forma más económica de hacer propaganda y marketing de su 

emprendimiento (Yanza Chávez et al., 2022). La adopción de TIC en el mundo empresarial ha 

generado una transformación radical en la gestión; la limitante principal es el desconocimiento de 

estas y su praxis equívoca; por ello, se enfatiza la adopción o aprendizaje eficiente de las 

herramientas que protagonizaran e progreso futuro (Olarte-Pacco et al., 2023). El emprendimiento 

ha cobrado importancia en el campo de la investigación debido a su capacidad para dinamizar la 

economía; por ello, la experiencia tecnológica y el acceso a financiamiento influyen en el 

desempeño empresarial permitiendo a los microempresarios tomar decisiones sobre estrategias de 

capacitación tecnológica (Ríos Manríquez et al., 2023). 

Las estrategias para enfrentar los retos de las comunidades, se relacionan con las actividades 

de emprendimiento social mejorando la vida cotidiana de sus miembros y empoderarlos 

socioeconómicamente; además, de la negociación comunitaria, la vinculación con los programas 

públicos de la ciudad y la construcción de alianzas con actores políticos locales. Estas buenas 

prácticas de innovación social e incidencia política explican también los cambios que enfrentaron 

a causa de la COVID-19 (Cruz Lera, 2022). La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve la 

vulnerabilidad del sistema económico actual y el debilitamiento de numerosas regiones que 

dependían de la afluencia inversiones, insumos y turismo del exterior. Buscar alternativas con 

perspectivas solidarias de desarrollo local, favorece la configuración de nuevos espacios de 

autonomía que otorgan a los ciudadanos con mayor poder de participación en la toma de decisiones. 

El espíritu empresarial territorial también puede inspirar a los gestores de PyME a pensar en su 

(re)contribución al territorio y a reflexionar sobre cómo incluirlo en el centro de una estrategia de 

desarrollo sostenible (Slitine & Chevalier, 2023). 

El presente estudio se orientó en torno a los siguientes propósitos: 1) Analizar referentes e 

información documental de estrategias de emprendimiento que impulsan el bienestar y el desarrollo 

sostenible en las comunidades rurales y zonas semiurbanas de diversas regiones o comarcas de la 

sociedad; 2) Identificar para su clasificación las actividades económicas desarrolladas por 

pequeños emprendedores y personas con intenciones de emprender proyectos socioeconómicos en 

el estado de Guerrero; 3) Valorar el conocimiento respecto a los programas sociales que permiten 

la participación y gestión del financiamiento tanto del sector público como del privado para 

emprender proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales en las comunidades 

rurales y semiurbanas de las regiones de Guerrero; y 4) Promover y desarrollar acciones que 

impulsen la economía social, gestionando las tecnologías y herramientas on-line para el 

emprendimiento de proyectos socioeconómicos sostenibles en las regiones del estado de Guerrero.   
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Metodología 

Tipo de estudio 

Se realizó una identificación y clasificación de actividades económicas llevadas a cabo en 

comunidades semiurbanas y rurales de las regiones de Guerrero, México; apoyada de un diseño de 

investigación mixta con enfoque cuantitativo y cualitativo para gestionar y proponer proyectos 

socioeconómicos con alternativas de emprendimiento, bienestar y desarrollo socioeconómico de la 

población. Para lo cual, se diseñó y aplicó una encuesta y entrevista transversal a las personas 

emprendedoras y con intenciones de emprendimiento socioeconómico. Este tipo de estudio 

contempla también una investigación documental para sistematizar referentes y aspectos 

metodológicos relacionados con la gestión automatizada mediante TIC y el emprendimiento de 

proyectos socioeconómicos que impulsan el bienestar y la sostenibilidad de las regiones rurales y 

semiurbanas. 

Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación mixta, se conducen a través de 

técnicas dirigidas a una población de interés para obtener datos e información de relevancia para 

el estudio. En el enfoque de investigación cuantitativo, conducido mediante técnicas estadísticas, 

podría investigar, medir y validar con precisión, la percepción real de la población seleccionada 

(Pasquotto Andreoli et al., 2022). El enfoque cualitativo se apoya de procesos realizando 

entrevistas cognitivas con dominios de equivalencia cultural, adaptando dichos instrumentos de 

recopilación de datos para garantizar que los informantes comprendan los elementos y se conserve 

el significado original (Carbajal-Vélez et al., 2022). Para el caso de la investigación documental, 

presente regularmente en todos los estudios debido al análisis investigativo y del arte (Bedolla et 

al., 2023); se realizó una revisión sistematizada para identificar y clasificar actividades económicas 

llevadas a cabo por pequeños emprendedores y personas con intenciones de iniciar proyectos 

socioeconómicos buscando el bienestar y la sostenibilidad en su comunidad. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos de encuesta y entrevista se aplicaron a pequeños emprendedores de las zonas 

semiurbanas y de comunidades rurales del estado de Guerrero; regularmente, a personas con 

negocios ambulantes, con establecimientos informales y a personas con intenciones de emprender 

algún proyecto socioeconómico de impulso al bienestar y al crecimiento de la economía social. 

Para la aplicación de la encuesta, se contempló una muestra de 226 personas entre pequeños 

emprendedores y con propósitos de emprender un proyecto socioeconómico. De estas mismas 

personas, se consideraron a informantes clave para aplicar la entrevista o preguntas de opinión. 

Los instrumentos diseñados y aplicados a estos grupos focales, contemplaron aspectos e 

indicadores para identificar actividades económicas desarrolladas en las comunidades rurales y 

zonas semiurbanas en diversas regiones del estado de Guerrero. Se consideraron también 

indicadores relacionados con los aspectos del financiamiento y apoyos económicos, tanto del sector 

privado como de las dependencias gubernamentales. Además, de la gestión automatizada mediante 

las plataformas tecnológicas para registro de proyectos en línea, y la participación en las 

convocatorias de los programas sociales del gobierno que promueven el desarrollo de la economía 

social en las comunidades. La clasificación de datos estadísticos basado en la representatividad de 

la población, la muestra y la aplicación de los instrumentos de encuesta y entrevista, se describe en 

la tabla 1. 
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Tabla 1. Información estadística y representativa de la muestra de emprendedores y con 

intenciones de emprender actividades o proyectos socioeconómicos  

 Información general y perfiles profesional/laboral  Frecuencia Porcentaje 

Género 
Hombres 138 61.06% 

Mujeres 88 38.94% 

Perfil Académico  

Primaria 38 16.82% 

Secundaria 57 25.22% 

Preparatoria 86 38.05% 

Licenciatura 45 19.91% 

Actividades Económicas 

Agricultura 35 15.49% 

Ganadería 18 7.96% 

Pesca 19 8.41% 

Productos procesados 43 19.03% 

Artesanías 24 10.62% 

Comercio 57 25.22% 

Turismo 16 7.08% 

Servicios 14 6.19% 

Edad 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje Media D.E. 

De 15 a 20 años 35 15.49% 

36.52 13.4 

De 21 a 30 años 45 19.91% 

De 31 a 40 años 60 26.55% 

De 41 a 50 años 49 21.68% 

De 51 y más años 37 16.37 

Total de encuestados 226      emprendedores y personas con intención de emprender 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos información de herramientas estadísticas. 

Estudio realizado en el periodo: enero-junio de 2024. 

 

El diseño y aplicación de la encuesta y la entrevista fueron realizadas mediante formularios 

automatizados utilizando la herramienta de Microsoft Teams. Esta herramienta de apoyo 

tecnológico ayuda y facilita de manera rápida, los envió de estos instrumentos para recolectar los 

datos e información de interés de forma eficiente por parte de los encuestados y/o entrevistados; se 

proporciona también la funcionalidad de organizar la información de los ítems y representar los 

informes técnicos en tiempo real para el análisis de las respuestas obtenidas. Además, de ofertar 

funcionalidades para descargar respuestas en archivo de Excel, permitiendo utilizar y transportar 

los datos para su procesamiento posterior a otras herramientas de análisis estadístico. 

 

Procedimiento 

En la imagen 1 se presenta el esquema metodológico, en el que se describen de manera general el 

seguimiento y desarrollo de cada una de las fases con sus respectivos procesos y procedimientos, 

especificando de manera estructurada cuatro fases o etapas de desarrollo: 1) Análisis documental 

e investigativo de proyectos socioeconómicos y emprendimiento como alternativa de bienestar y 

desarrollo sostenible, 2) Identificación y clasificación de actividades económicas en las 

comunidades rurales y zonas semiurbanas del estado de Guerrero, México, 3) Financiamiento y 

programas de desarrollo económicos del sector privado y gubernamental para la sociedad 
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emprendedora y con intenciones de emprender proyectos socioeconómicos para el bienestar, y 4) 

Gestión automatizada y emprendimiento de proyectos socioeconómicos a través de la participación 

en convocatorias y programas con acciones que impulsan la economía social y el desarrollo 

sostenible en las regiones del estado de Guerrero. 

Imagen 1. Esquema metodológico para el estudio: gestión y emprendimiento de proyectos 

socioeconómicos como alternativa de bienestar y sostenibilidad en comunidades rurales y 

semiurbanas de Guerrero, México 

Primera Fase 

Análisis documental 

e investigativo de 

proyectos 

socioeconómicos y 

de emprendimiento 

 

 

 

 

 

Segunda Fase 

Identificación y 

clasificación de 

actividades 

económicas del 

estado de Guerrero 

 Tercera Fase 

Financiamiento de 

programas de 

desarrollo 

económico del 

sector privado y 

gubernamental 

 Cuarta Fase      

Gestión 

automatizada y 

emprendimiento de 

proyectos 

socioeconómicos 

sostenibles 

Revisión de 

estrategias y 

alternativas de 

bienestar y 

desarrollo sostenible 

en comunidades 

rurales y zonas 

semiurbanas 

• Revisión de 

referentes y 

conceptualizaciones 

de fuentes científicas 

• Formatos de 

registro de datos e 

información 

documental 

• Reportes y cuadros 

descriptivos 

• Análisis y revisión 

argumentativa 

 Aplicación de 

instrumentos de 

recolección de 

datos a 

emprendedores y 

procesamiento y 

análisis de 

información 

• Uso de la 

herramienta 

Microsoft Teams 

• Diseño y 

procesamiento de 

encuestas y 

entrevistas 

• Trabajo de campo 

• Tablas de 

frecuencias y 

herramientas 

estadísticas 

 Gestión de 

economía para la 

sociedad 

emprendedora y 

con intenciones de 

emprender 

proyectos 

socioeconómicos 

para el bienestar 

• Conocimiento de 

programas de 

desarrollo social 

• Participación y 

apoyos 

económicos 

• Requisitos y 

evaluación 

• Apoyos del sector 

público y privado 

 Revisión de 

convocatorias y 

programas que 

impulsan la 

economía social y 

el desarrollo 

sostenible en las 

regiones del estado 

de Guerrero 

• Participación en 

convocatorias on-

line 

• Capacitación en 

herramientas 

tecnológicas 

(TIC) 

• Gestión 

automatizada 

para emprender 

proyectos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Primera Fase. Análisis documental e investigativo de proyectos socioeconómicos y de 

emprendimiento 

En la primera fase o etapa de desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una revisión documental de 

referentes, teorías y conceptualizaciones de fuentes científicas confiables relacionada con el 

emprendimiento de los proyectos socioeconómicos que se impulsan por los emprendedores de las 

comunidades rurales y zonas semiurbanas de diversas regiones o comarcas. Para ello, se desarrolló 

un reporte con el análisis de los trabajos relacionados mediante registros documentales y cuadros 

descriptivos, relacionando y argumentando dicha información con el impulso del bienestar y el 
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desarrollo sostenible en las comunidades rurales que buscan el bienestar a través de la economía 

social. El análisis documental e investigativo permitió conocer y abordar con bases teóricas, la 

aplicación de la metodología de desarrollo de la investigación que incursiona la gestión de 

actividades económicas y el emprendimiento de las personas en proyectos económicos y 

productivos como alternativa de bienestar y desarrollo sostenible.     

 

Segunda Fase Identificación y clasificación de actividades económicas del estado de Guerrero 

La segunda fase del estudio y basado en el análisis documental e investigativo, se realizó la 

identificación de las actividades económicas desarrolladas de las regiones del estado de Guerrero, 

mismas que fueron clasificadas de acuerdo con los sectores productivos económicos y 

medioambientales en primarias: agricultura (cultivo), ganadería (cría de ganado) y pesca (captura 

y cultivo de peces); actividades secundarias: productos procesados (alimentos) y artesanías, y 

terciarias: comercio, turismo y servicios. Para identificar y realizar la clasificación de las 

actividades económicas emprendidas en las comunidades y zonas semiurbanas de las regiones del 

estado de Guerrero, se diseñaron y aplicaron los instrumentos de recolección de datos de encuestas 

y entrevistas utilizando la herramienta tecnológica de Google Forms. También se realizó un trabajo 

de campo para aplicar los instrumentos de manera presencial para recolectar información de 

emprendedores con desconocimiento de herramientas tecnológicas. Para el procesamiento de los 

datos se apoyó de esta misma herramienta automatizada, con la que se pudo transportar y almacenar 

la información al programa de Excel; además, se desarrollaron tablas de frecuencias para el 

procesamiento de datos e informes estadísticos. La identificación y clasificación de las actividades 

económicas permitió conocer el emprendimiento de los proyectos socioeconómicos, organizar la 

información y ser presentada de manera técnica. 

 

Tercera Fase. Financiamiento de programas de desarrollo económico del sector privado y 

gubernamental  

La tercera fase del estudio contempló los elementos y aspectos administrativos para la revisión del 

financiamiento que se promueve por las instancias del sector privado y gubernamental para 

desarrollar o emprender proyectos socioeconómicos y productivos buscado impulsar la economía 

social y el desarrollo sostenible en las comunidades y zonas semiurbanas del estado de Guerrero. 

Para ello, se realizaron cuestionamientos a través de las entrevistas de opinión relacionados con el 

conocimiento de los programas de desarrollo social promovidos por el gobierno estatal y federal 

mediante las autoridades y representantes del gobierno local y estatal; el conocimiento de la 

participación en programas con acciones de apoyo económico para sus proyectos socioeconómicos 

productivos; de las intenciones del emprendimiento para la economía social y el desarrollo 

sostenible; así mismo, como del conocimiento de requisitos necesarios y la evaluación de sus 

proyectos al momento de solicitar alguno de los apoyos ya sean del sector público o del privado. 

En esta tercera fase, se impulsó promover el conocimiento de requerimientos para la búsqueda del 

financiamiento y la gestión de la economía en diversas dependencias para la sociedad 

emprendedora y con intenciones de emprender proyectos socioeconómicos, productivos y de 

generación de economías para el bienestar de la comunidad. 
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Cuarta Fase. Gestión automatizada y emprendimiento de proyectos socioeconómicos 

sostenibles  

La cuarta y última fase del estudio, contempló la automatización de los procesos que se llevan a 

cabo durante el registro y postulación de los proyectos socioeconómicos de emprendimiento y con 

los que se busca la aprobación y el financiamiento por parte de las dependencias tanto del sector 

público como del privado. Para el proceso de la gestión automatizada se realizó el cuestionamiento 

respecto a la revisión de las convocatorias y programas que impulsan la economía social propuestas 

por el gobierno estatal y federal. El propósito de esta etapa de gestión y emprendimiento fue 

identificar el conocimiento respecto a la gestión automatizada y el conocimiento de las 

herramientas tecnológicas implementadas o publicadas en las plataformas on-line; el conocimiento 

respecto a capacitaciones en los programas y herramientas tecnológicas (TIC) para registrar y dar 

seguimiento a las evaluaciones de sus proyectos socioeconómicos en los que se busca el apoyo 

económico. Por último, la factibilidad de contar con una plataforma estandarizada para registrar 

los proyectos socioeconómicos, que pueda valorar de manera automática y emitir una 

precalificación en tiempo real de la propuesta de proyecto, para tener un referente y atención 

oportuna derivado de algún requerimiento faltante; posteriormente, ser enviada dicha propuesta a 

las instancias de desarrollo social y/o secretarías de economías del gobierno para un dictamen final. 

     

Resultados  

Los resultados del análisis documental permitieron generar conocimientos fundamentales de 

conceptualizaciones y de metodologías implementadas en diversos estudios, relacionados con el 

emprendimiento de proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales. El análisis 

presentado a través de reportes descriptivos consideró argumentaciones en registros documentados 

de manera sistematizada y organizada. Con este análisis documental se logró determinar y 

contrastar que el emprendimiento de actividades económicas o de proyectos productivos, son 

alternativas estratégicas de crecimiento económico que impulsan el bienestar y el desarrollo 

sostenible en las comunidades rurales y semiurbanas; por otro lado, se pudieron sentar de manera 

asertiva, las bases para dar continuidad al seguimiento de actividades y tareas a llevarse a cabo en 

las siguientes fases del estudio. 

Con respecto a la identificación de las actividades económicas desarrolladas en las 

comunidades y zonas semiurbanas de las regiones del estado de Guerrero, se pudieron identificar 

con mayor relevancia las siguientes: agricultura, ganadería, pesca, productos procesados 

(alimentos), artesanías, comercio, turismo y servicios. Las actividades económicas identificadas 

mediante la aplicación y el procesamiento de las encuestas, contemplaron a los pequeños 

emprendedores regularmente ambulantes o de establecimientos informales; además de personas 

con intenciones de emprender alguno de los proyectos socioeconómicos, productivos o medio 

ambientales. Las actividades fundamentales identificadas que mayor se practican en la entidad, se 

pueden apreciar en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Clasificación y descripción argumentativa de actividades económicas identificadas en 

las comunidades y zonas semiurbanas de las regiones de Guerrero  

Clasificación Actividad 

económica 

Descripción argumentativa de las actividades 

económicas identificadas en comunidades rurales y 

zonas semiurbanas 

Primaria Agricultura Practicar el cultivo de la tierra para producir alimentos 

como maíz, frijol, calabazas, entre otros productos 

esenciales para la vida. 

Ganadería Esta actividad incluye la cría de una variedad de 

animales doméstico como el ganado vacuno, porcino, 

aves, y otros para producir carnes, leche, huevos para el 

consumo y sustento de las personas. 

Pesca Tiene que ver con la captura, el cultivo y recolección de 

peces, camarones, mariscos y otros organismos de 

entornos acuáticos, ya sean del mar, ríos, lagos, cuerpos 

de agua dulce y estanques. 

Secundarias Productos 

procesados 

Trata de la transformación de materias primas en 

productos químicos, textiles y electrónicos. Se 

identifican bebidas, quesos, productos procesados de 

mermeladas, mezclas de moles, granos como el café, etc. 

Artesanías Trata de la comercialización de productos hechos a mano 

con materiales locales y técnicas tradicionales; como el 

diseño de textiles, prendas de vestir, cerámica, block, teja 

de barro, alfarería, joyería; calzado, etc.  

Terciarias Comercio Implica la venta de bienes directamente al consumidor 

final minorista o mayorista. El propósito es satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores mediante la 

compra y venta de productos. 

Turismo Esta actividad incluye el transporte, estadía de viajeros, 

servicios y actividades que satisfagan sus necesidades 

recreativas, negocios, culturales y exploración. 

Servicios Se refiere a los servicios intangibles especializados y 

profesionales que satisfacen las necesidades de 

consumidores y empresas, como consultorías, 

educación, financieros, transporte, hotelería y 

tecnología. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión documental. 

 

En la gráfica 1 se puede apreciar que la actividad del comercio es la que mayormente se 

desarrolla por los emprendedores y por la que se tiene el interés para emprender por parte de la 

sociedad del estado de Guerrero (25.22%); en segundo término, la actividad de productos 

procesados con un 19.03%, en la tercera posición la agricultura con un 15.49%, en la cuarta 

posición la artesanía con un 10.62%, en la quinta y sexta posición la pesca y la ganadería con un 

8.41% y 7.96 respectivamente, en la séptima posición el turismo con un 7.08%, y en la última y 

octava posición con un 6.19% la actividad de servicios.    
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 Gráfica 1. Valoración y gestión de emprendimiento de actividades económicas identificada en 

las comunidades y zonas semiurbanas en las regiones de Guerrero, México 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en el procesamiento estadístico de los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

La valoración del conocimiento por parte de la sociedad en las comunidades rurales y zonas 

semiurbanas, deduce que los pequeños emprendedores y personas con intensión de emprender 

desconocen en su mayoría de los procesos y procedimientos para gestionar un financiamiento; de 

la misma manera, se tiene el temor de adquirir un financiamiento que lo lleve a la quiebra o al 

endeudamiento, sobre todo en las dependencias del sector privado en donde los intereses que se 

cobran son muy elevados. La gran mayoría de las personas emprendedoras, de estas comunidades 

rurales y semiurbanas de las regiones de Guerrero, tienen conocimiento de los programas de 

desarrollo social que son promovidos por las dependencias gubernamentales y en los que podrían 

participar. Sin embargo, la participación es limitada, la gestión es tediosa y burocrática, debido a 

la confusión de la información que se presenta, al alto número de requisitos, y a los gastos 

económicos de los muchos trámites administrativos; por consiguiente, no se logra conseguir el 

financiamiento. Por otro lado, los líderes y representantes de estos programas principalmente en 

las comunidades rurales y semiurbanas, promueven acciones de favoritismo, nepotismo, entre otras 

acciones no adecuadas, que generan simplemente una respuesta negativa y la no autorización de 

los apoyos económicos. 

De la misma manera se promovieron acciones estratégicas, buscado generar el 

conocimiento relacionado con las diversas convocatorias que se difunden a través de las 

dependencias del gobierno local, estatal y federal, mismas que son publicadas para gestionar y 

emprender el desarrollo de proyectos socioeconómicos y en los que se podría impulsar el 

crecimiento económico, la economía social y la sostenibilidad de las comunidades de las diversas 

regiones del estado de Guerrero. También se revisaron las plataformas y páginas de la web 

gubernamentales, en donde se tienen publicadas las convocatorias y programas de desarrollo social 
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que promueven el financiamiento y/o apoyos sociales con descripciones representativas a estas 

estrategias, a manera de capacitación, buscando documentar y genera el conocimiento de estos 

emprendedores en estas herramientas tecnológicas, y que en ocasiones no cuentan con estos 

recursos o equipos electrónicos para registrar sus propuestas de emprendimiento (cuadro 2).  

Cuadro 2. Revisión y gestión del conocimiento de convocatorias de emprendimiento, apoyado de 

las herramientas tecnológica de la web y TIC  
Convocatoria o 

programa de 

financiamiento 

Descripción y gestión automatizada de promoción de acciones estratégicas para 

emprender proyectos productivos socioeconómicos sostenibles 

Fondo de Apoyo a la 

Micro Empresa del 

Estado de Guerrero 

(FAMEGRO) 

Apoyar con asesoría y capacitación a las Microempresas del Estado de Guerrero. 

Comprometidos a ofrecer un servicio amable y de calidad personalizado, responsable, 

honesto y transparente, a fin de continuar con la confianza de los guerrerenses y 

mantener un liderazgo en los apoyos financieros al sector productivo. 

https://www.guerrero.gob.mx/dependencia/sector-paraestatal/fondo-de-apoyo-a-la-

microempresa-del-estado-de-guerrero-famegro/. 

Programa Jóvenes 

Emprendedores e 

Innovadores 

COMECYT 

Apoya económicamente a jóvenes no mayores a 29 años inscritos o egresados de 

Instituciones de Educación Superior públicas o privadas. 

https://comecyt.edomex.gob.mx/jovenes-emprendedores-innovadores. E-mail: 

proyectos.comecyt@edomex.gob.mx. 

Asesoría y capacitación 

para la propiedad 

intelectual 

Participan estudiantes, académicos, empresarios, inventores independiente y público 

en general. https://comecyt.edomex.gob.mx/index.php/asesoria-capacitacion-

propiedad-intelectual. 

Apoyos financieros a 

microempresas y 

trabajadores 

independientes 

Créditos para apoyar a micronegocios familiares y trabajadores por cuenta propia ante 

las afectaciones ocasionadas por el COVID-19. Gobierno de México. 

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/apoyos-

financieros-a-microempresas-y-trabajadores-independientes. 

Apoyo para el bienestar 

de las mujeres 

emprendedoras, 2024 

Apoyo económico dirigido a mujeres de entre 20 y 49 años y 11 meses residentes de 

la Alcaldía Venustiano Carranza. 

https://tubienestar.cdmx.gob.mx/detalle_publico/resumen/programa/1093/2024_PS_

002_02CD15.  

Convocatoria para la 

adopción de 

Tecnologías Agrícolas 

Sostenibles en la 

producción de Maíz 

Esta convocatoria lanzada por organizaciones gubernamentales, ONGs o empresas 

privadas, busca promover la adopción de prácticas agrícolas sostenibles entre los 

agricultores de maíz. Se pueden ofrecer incentivos financieros o técnicos para que los 

agricultores implementen tecnologías y prácticas que mejoren la sostenibilidad 

ambiental y económica de sus cultivos de maíz. 

https://www.cimmyt.org/es/uncategorized/convocatoria-curso-agricultura-

sustentable-en-los-sistemas-de-maiz-y-cultivos-basicos-de-quintana-roo/.  

Subsidio para la compra 

de semillas de maíz de 

alta calidad 

Este tipo de convocatoria consiste en ofrecer subsidios o ayudas económicas a los 

agricultores de maíz para que adquieran semillas de alta calidad. 

https://ldm.gob.mx/post_type/ofrece-gobierno-subsidio-para-la-compra-de-semilla-

mejorada/.  

Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores 

en su Componente 

Programa de Apoyos 

para Productores de 

Maíz y Frijol (PIMAF) 

Brinda apoyo para insumos de nutrición vegetal, productos para el control 

fitosanitario, semilla y acompañamiento técnico que te ayude a incrementar la 

producción. https://www.gob.mx/tramites/ficha/incentivos-para-pequenos-

productores-de-maiz-y-frijol-pimaf/SADER2333.  

Fuente: Elaboración propia con base en la gestión tecnológica con TIC. 
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Por último, se presentó un diseño de interfaz gráfico automatizado y estructurado con 

herramientas y aplicaciones innovadoras de la tecnología web; mismo que se propone como una 

alternativa para registrar proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales con 

anticipación a la publicación de convocatorias; y en donde se pueda registre la información básica 

del emprendedor con los documentos soportes para el proyecto específico, se realice en seguida la 

valoración para un dictamen preliminar automático; y tenerse la concentración de la propuesta, 

para el envío posterior a alguna dependencia, secretaría o instancia que promueve el financiamiento 

o apoyos económicos (imagen 2). 

Imagen 2. Diseño de interfaz gráfico propuesto para la gestión automatizada de proyectos 

de emprendimiento 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la innovación tecnológica y aplicaciones web. 

 

Discusión  

El análisis de la revisión documental de referentes relacionados con las actividades económicas y 

de emprendimiento en las comunidades rurales y zonas semiurbanas de las regiones o territorios 

examinados, reflejan conocimientos y generación de competencias fundamentales para el diseño y 

aplicación de una metodología de desarrollo sustentada científicamente, que gestiona proyectos 

socioeconómicos de la economía social, el crecimiento económico y el bienestar en las 
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comunidades rurales y semiurbanas de las regiones de Guerrero, México. Jiménez Aliaga et al., 

(2023) señalan que la implementación de principios y la formación fundamental basada en 

competencias proporciona una formación integral para desarrollar capacidades y lograr la 

sostenibilidad con innovación comercial, garantizando la gestión de proyectos, fortaleciendo el 

desarrollo rural y sostenible de la región. Por otro lado, un creciente cuerpo de literatura contribuye 

al examen empírico de la formación de intenciones de emprendimiento social; sin embargo, la 

literatura existente pasa por alto la influencia de los factores perceptivos revelando diferencias 

significativas (Shahid Satar et al., 2023). 

El procesamiento de datos e información derivado de la aplicación de instrumentos de 

recolección presentaron la efectividad de los informes respecto a la identificación de las actividades 

económicas de las comunidades rurales y semiurbanas de Guerrero. Ogwo et al., (2023) consideran 

que el diseño de instrumentos propios para la recolección de datos facilita la comparación de 

variables y los datos recopilados para responder a las preguntas de investigación que señalan los 

proyectos socioeconómicos ejecutados. De acuerdo con Shahid Satar et al., (2024) revelan que el 

análisis de datos utilizando un enfoque de encuesta cuantitativa predice de forma valida el 

comportamiento naciente proporcionando un marco para avanzar en la investigación sobre el 

comportamiento de la economía social (ES). Con el trabajo con enfoque de campo se facilitó la 

identificación de las actividades económicas, debido al acercamiento con los sujetos y objeto del 

estudio. La actividad del comercio reflejó mayor interés (25.22%) por parte de los pequeños 

emprendedores y de la sociedad con intención de emprender algún proyecto socioeconómico, 

productivo o medioambiental, seguido de la actividad de productos procesados con un 19.03% y 

en tercer lugar la agricultura con 15.49%. 

La desinformación o falta de capacitaciones de los procesos y procedimientos para 

emprender actividades económicas o proyectos productivos por parte de las instancias de desarrollo 

social y secretarías de economía principalmente de las instancias gubernamentales limitan la 

gestión de emprendimiento en las comunidades rurales y semiurbanas en las regiones de Guerrero. 

Las comunidades apoyan la capacitación para avanzar y crean conciencia sobre la educación y 

empoderamiento comunitario a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

(Nismawati et al., 2023). El financiamiento directo de entidades económicas público-privadas, es 

pertinente en las etapas iniciales de la ejecución de los proyectos debido a la falta de conocimientos 

y recursos financieros para lograr resultados eficaces; aunque se hace hincapié en la participación 

activa de las autoridades públicas (Vasyl & Bohdana, 2023). Por otro lado, las prácticas 

inadecuadas de responsables locales regularmente en las comunidades rurales; así como, los 

trámites burocráticos y el alto número de requisitos, han orillado a estas personas a no continuar 

con los procesos para participar y gestionar un financiamiento o apoyo económico. Se recomienda 

que el Gobierno garantice una gestión eficaz y eficiente de los distintos fondos mediante la 

adopción de medidas reglamentarias adecuadas para alcanzar los objetivos para los que se crearon 

los fondos (Udo et al., 2024) 

El conocimiento de plataformas específicas de gestión y emprendimiento de proyectos 

socioeconómicos representan una alternativa de desarrollo económico en las comunidades rurales 

y semiurbanas. Aunque la comunidad local en su esfuerzo ha desarrollado estrategias y actividades 

para desarrollar proyectos, los factores socioeconómicos influyen en el éxito de estas aspiraciones 

(Lagat, 2022). De la misma forma, la capacitación de la sociedad emprendedora con tecnologías 

de la información y comunicación, es fundamental para una sociedad informada porque se 

desarrollan habilidades tecnológicas suficientes y requeridas para el acceso a los programas y 
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convocatorias que son difundidas para gestionar la economía, el bienestar e impulso del desarrollo 

sostenible. La integración de tecnologías a las actividades productivas mejora la vida de las 

comunidades locales y reduce el impacto sobre los recursos ambientales (Freitas et al., 2022). Por 

tanto, diseñar plataformas con innovaciones tecnológicas de apoyo que gestionen proyectos 

productivos socioeconómicos y medioambientales posibilitaría el registro de proyectos completos, 

el financiamiento, el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y la economía social 

en las comunidades rurales y semiurbanas de las regiones de Guerrero. 

 

Conclusiones  

La revisión y análisis documental de estrategias con acciones de emprendimiento de proyectos 

socioeconómicos productivos y medioambientales desarrollado en el estudio que busca impulsar 

el crecimiento económico y/o economía social, gestionando el bienestar y la sostenibilidad en las 

comunidades rurales y semiurbanas en las regiones del estado de Guerrero, permitió una mejor 

documentación y adecuada toma de decisiones con sustentos científicos fundamentales para llevar 

a cabo la sistematización de procesos y procedimientos. Se generaron diversas alternativas a ser 

consideradas en el desarrollo de la metodología y de las técnicas aplicadas en las subsecuentes 

fases o etapas de desarrollo de la investigación. 

Con el análisis documental y el procesamiento de los instrumentos de encuesta y entrevista, 

se identificaron siete actividades económicas fundamentales en las regiones del estado de Guerrero, 

mismas que se clasificaron en tres categorías y/o sectores productivos económicos y 

medioambientales: a) actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca; b) actividades 

secundarias: productos procesados y artesanías; y c) actividades terciarias: comercio, turismo y 

servicios. De la misma forma, los informes técnicos y estadísticos del procesamiento de datos de 

los instrumentos, determinaron preferencias de estas actividades por parte de emprendedores, 

siendo la actividad del comercio la que mayormente se desarrolla o con mayores intenciones de 

emprenderse (25.22%), seguida de las actividades: productos procesados (19.03%), la agricultura 

(15.49%), la artesanía (10.62%), la pesca (8.41%), la ganadería (7.96%), el turismo (7.08%) y 

servicios (6.19%). La identificación y clasificación de actividades, no solo determinó el 

conocimiento de estas actividades fundamentales que se desarrollan por los pequeños 

emprendedores, sino también se logró identificar las actividades que desean desarrollar aquellas 

personas con intensión de emprender y que buscan el crecimiento económico impulsando la 

economía social en las comunidades y zonas semiurbanas del estado de Guerrero. Aplicar y 

procesar nuevos instrumentos en diferentes sectores y regiones, posibilitaría revelar diferentes 

preferencias de actividades económicas por parte de la sociedad.         

El desconocimiento de los procesos y trámites administrativos de los programas sociales 

para gestionar financiamiento por parte de los pequeños emprendedores o personas con intenciones 

de emprender podría limitar el desarrollo de las comunidades de una región. Es necesario 

implementar acciones de capacitación, sobre todo de la economía social y las actividades 

económicas de la región en las que podrían emprender y no verse afectada una sociedad. Impulsar 

y promover el conocimiento de la economía social, el emprendimiento de proyectos productivos 

socioeconómicos y la gestión económica en los pequeños emprendedores de las comunidades, 

incrementará el interés en búsqueda del financiamiento, ya sea del sector público o privado. Las 

sociedades informadas, sobre todo de aquellas comunidades o regiones con rezago social como las 
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regiones del estado de Guerrero, son temáticas prioritarias y esenciales la economía social, el 

emprendimiento y la capacitación del financiamiento de proyectos socioeconómicos. 

La revisión de plataformas y el desarrollo de acciones de capacitación en TIC permitió 

presentar y dar a conocer las convocatorias que han sido publicadas por diversas dependencias del 

gobierno en las que podrían participar los pequeños emprendedores y sociedad con intención de 

emprender proyectos socioeconómicos, productivos y medioambientales del estado de Guerrero. 

Por otro lado, diseñar y promover plataforma automatizadas de apoyo desarrolladas para el registro 

de proyectos socioeconómicos y productivos que faciliten el registro, la valoración y el envío de la 

información a alguna dependencia de apoyo social ya sea pública o privada, anticipará la atención 

y requisitos de dichas convocatorias; al mismo tiempo, que motivará a estos emprendedores o 

sociedad con intención de emprender, buscar financiamientos y apoyos económicos. Una 

comunidad informada con temáticas de economía social, gestión de proyectos socioeconómicos y 

sobre todo con capacitación básica en tecnologías y plataformas que promueven los programas de 

desarrollo social e innovación, apertura amplias posibilidades de emprendimiento, de progreso y 

crecimiento económico impulsando la sostenibilidad. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es examinar la descolonización de la moda, su circularidad e inclusión 

de diversos saberes e innovaciones, dentro de los programas de educación en diseño. La motivación 

inicial es reflexionar sobre la moda, su diseño, el uso y desecho, así como su relación con la 

naturaleza y cultura a través de imaginar futuros ideales diferentes al eurocentrismo. Desde una 

nueva generación de aprendizaje, hasta la consideración de la circularidad de la moda y la 

colectividad de diferentes actores modernos y tradicionales en favor de la sustentabilidad. Todo 

esto es abordado desde el efecto de la globalización neoliberal influenciado por el colonialismo a 

través de los estándares culturales y sistemas de producción que desvalorizan las técnicas 

tradicionales y fomentan la explotación. Para ello, se llevó a cabo una revisión de la literatura y un 

caso de estudio a partir del análisis de un programa educativo de moda, que considera una 

metodología del diálogo de saberes en el diseño de moda, como punto de partida para descolonizar 

el pensamiento dominante de la moda, aportando un enfoque más sostenible de la industria del 

vestido y diseño de moda de Yucatán. Entre los resultados destacan poca investigación sobre el 

tema, la falta de políticas y programas educativos que aborden el diseño del vestido desde otras 

alternativas de desarrollo y la reconfiguración de la moda en general.  

Conceptos clave: Sustentabilidad Ambiental, Economía circular, Descolonización de la moda 

 

Introducción 

La industria de la moda tiene un impacto importante en la vida cotidiana de las personas, al permitir 

que, a través de los productos, accesorios, entre otros, se pueda mostrar una identidad, una 

temporalidad en la contemporaneidad, una geografía entre otros aspectos. Sin embargo, 

actualmente la industria textil y de prenda, está bajo un pensamiento occidental y de globalización 

neoliberal, dando como resultado una moda universal y hegemónica; soportada por la explotación 

del medio ambiente para la producción en masa, la explotación de las personas para la 

externalización de costos y la apropiación cultural (Gardetti, 2023). Hoy en día, la industria de la 

moda ha tenido efectos nocivos en el planeta (Kent 2021, p. 8-11). El Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC 2022) señala los múltiples daños que ha causado esta industria en 

la biosfera. De hecho, la industria de la moda rápida ahora se considera una de las industrias más 

contaminantes en el mundo (UN, 2022), por su producción masiva y bajos costos de producción. 

En la tabla 1 se muestran los impactos sociales, ambientales y económicos de la moda rápida.  
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Tabla 1. Impactos de la moda rápida 

Impactos económicos 

(UN, 2022) 

Impactos sociales 

(WRAP, 2022) 

Impactos ambientales 

(Ræbild y Bang, 2017) 

Modelo comercial 

competitivo. La 

industrialización permite 

una reducción significativa 

en términos de precios 

debido al acortamiento de 

las cadenas de suministro 

globales. 

Más del 20% de la ropa que tiene 

un consumidor de un país 

desarrollado nunca la usa, y los 

residuos textiles, tan solo en 

Estados Unidos, se quema a un 

ritmo continuo de un camión por 

minuto. 

Cada año, la industria de la 

moda requiere más de 98 

millones de toneladas de 

recursos no renovables. Por 

ejemplo, el uso de petróleo 

en la producción de fibras 

sintéticas, y las aplicaciones 

masivas de fertilizantes para 

producir algodón.  

Separación entre la imagen 

de una marca con el 

producto asociado, y la 

producción real del 

producto, subcontratando a 

empresas de países en 

desarrollo que pagan bajos 

salarios y prestaciones. 

Uno de cada cinco trabajadores 

tiene menos de nueve años. Los 

salarios ganados por la gran 

mayoría de las personas que 

trabajan en la producción de ropa 

son insuficientes para alimentar a 

una familia.  

1.200 millones de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero al año, se 

produce entre el 20% y el 

35% de los microplásticos 

que se encuentran en el mar. 

Consume 79 billones de 

litros de agua. 

 El aprecio del público por la ropa 

de alta calidad y duradera. 

La segunda mayor fuente de 

contaminación del agua 

dulce. 

 La saturación de la publicidad 

por parte de redes sociales 

desmejora la capacidad de 

presentar un enfoque alternativo 

al uso y compra de ropa. 

Componentes, materiales y 

energía no recuperados de 

productos desechados.  

 

El dominio de una economía globalizada, caracterizada por el crecimiento y acumulación 

de riqueza se relaciona a una de las industrias más contaminantes en la cadena de producción 

masiva. La moda no sólo es un problema de ecología industrial, por su huella ecológica y sus 

residuos en general, pero también es un problema de desigualdad social, por su falta de inclusión 

y bajo desarrollo humano, contribuyendo a un mal desarrollo y el agravamiento de la crisis 

civilizatoria que vivimos en la modernidad, donde la racionalidad económica está por encima de la 

ambiental y cultural como lo han documentado diferentes investigadores (Gardetti, 2023; Niessen, 

2022). 

Es evidente que este sistema de producción de la moda está sustentado en gran medida en 

las universidades, donde el enfoque de los curriculums es instrumental y las prioridades son las 

enseñanzas de lógicas de mercado, productividad y moda universal. Lo anterior da como resultado 

diseños excluyentes, de apropiación cultural y de prototipos y proyectos de producción a bajos 

costos; dejando fuera enfoques de preservación de saberes, trabajo digno, comercio justo, 

sustentabilidad y ciclo de vida del producto (Gardetti, 2023; Slade y Jansen, 2020; Correa, 2019). 

El término ‘Defashion’ apareció por primera vez en un evento llamado “Defashion: a 

strategy for radical care of people and planet”, organizado por ArtEZ University of the Arts x State 



EL DISEÑO DE MODA SUSTENTABLE: UNA MIRADA DESDE LA DESCOLONIZACIÓN Y CIRCULARIDAD 

129 

of Fashion en junio de 2022. En este evento se discutió la posibilidad de sustentar el pluriverso de 

la ropa, brindando solidaridad a aquellos que se dedican a las tradiciones y costumbres populares. 

También, se promulgaron a favor de derribar la monocultura de la moda para que las personas 

tengamos una mejor relación con la madre tierra.  

Quijano (2007) menciona que no hay modernidad sin colonialidad. Esto significa el marco 

para las injusticias socioambientales de hoy en día, tanto fuera como adentro de la moda. Por eso, 

la urgente desvinculación de las epistemologías del occidente y sus continuas explotaciones (Slade 

y Jansen, 2020). El discurso de la moda decolonial plantea una redefinición radical de la moda 

desvinculándolo de la modernidad y la desigualdad global; ya que debe surgir una variedad de 

maneras de diseñar la moda, enaltecer los derechos humanos, y dejar atrás la explotación y abuso 

cultural (Jansen, 2020). La ‘Defashion’ o ‘desmoda’ (en español) es una alternativa a los intentos 

de los gobiernos internacionales y nacionales de afrontar la insostenibilidad de la industria de la 

moda, como la extracción de recursos naturales, los altos niveles de CO2 en la atmósfera, y la 

pérdida de la diversidad cultural (Niessen, 2022). 

Como ya se mencionó anteriormente, esta industria genera importantes impactos 

ambientales y sociales, que amenazan la sustentabilidad a nivel global. Estos impactos se aceleran 

por el modelo “fast fashion” que actualmente domina la industria, y se caracteriza por reducción 

del tiempo de producción y costos, así como, por el consumo de las prendas para fomentar el 

consumo de la moda desechable (Gabriel, et al., 2020). La moda rápida constituye una respuesta 

comercial a nuevas dinámicas del mercado global (Gazzola et al., 2020). Ante esta situación, en 

los años 2000’s aparece una alternativa económica llamada “Economía Circular” (EC). Esta 

alternativa se basa en reusar y reciclar los materiales desaprovechados (Atalay, 2020), buscando 

reducir la dependencia de los recursos naturales. 

McDonough y Braungart (2009) llaman a esto diseño de cuna a cuna; es decir, en una 

economía circular restauradora de la moda, el valor de la ropa, los textiles y las fibras se conserva 

en un ciclo continuo de uso y regeneración, beneficiando a las empresas, sociedad y medio 

ambiente (Hvass, 2016; Pal, 2017). En este sentido, los residuos textiles se orientan a la 

regeneración y remanufacturación creando nuevos productos con valor agregado, en lugar de 

incinerarlos o acaben en vertederos (Goldsworthy, 2014).  

Las prácticas artesanales, lentas y circulares, la inclusión y la colaboración no son 

generalmente incorporados en los programas de diseño de moda a nivel superior (Atalay, 2020). 

Papanek (2009, p.112) señala que no se puede enseñar diseño sin considerar los aspectos sociales, 

económicos y ecológicos de la sustentabilidad. Por eso, este autor menciona que se deben alinear 

los sistemas educativos a una nueva dinámica de la industria de la moda para que las instituciones 

de educación sean parte de la solución y no del problema. El objetivo de este trabajo es explorar 

cómo la educación en diseño puede ser recontextualizada, desde la perspectiva de descolonizando 

la moda y su transición de una economía lineal a una circular e incluyente. La intención es 

reflexionar sobre nuevas formas de generar aprendizaje, diseños mediante el reciclaje, la artesanía, 

y la producción colectiva para un cambio social. Particularmente, se expone el caso de la industria 

del vestido y diseño de moda de Yucatán.  

 

Colonización, modernidad y descolonización 

El colonialismo ha influenciado la industria de la moda actual y ha afectado la educación en diseño 

de moda. La colonialidad, modernidad, eurocentrismo y capitalismo han marcado un poder como 
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eje motor en las relaciones de dominación hegemónica. Este poder e influencia ha formado parte 

de la educación, en particular en la manera en cómo se enseña el diseño de la moda actual (Quirino, 

2021); por eso, un cambio en el paradigma del diseño es necesario, para dar paso a la 

descolonización de este, orientándolo hacia un enfoque de diseño circular e incluyente (Wilson, 

1985). Chriguini (2003) señala que el colonialismo es el resultado del desafío entre dos elementos 

culturales diferentes; una de esas culturas domina e impacta en todos los aspectos de la vida de las 

localidades que han sido conquistadas, de las cuales surgen nuevas estructuras organizacionales en 

los ámbitos económicos, políticos, culturales, entre otros.  

Para Quijano (1993) la colonialidad/modernidad eurocéntrica se consolidó como núcleo 

principal, donde la población se diferenciaba en racionales e irracionales, modernos y tradicionales, 

superiores e inferiores. El conocimiento fue racional e impuesto en un mundo capitalista y 

moderno, que aún prevalece hoy en día, especialmente a las personas educadas bajo la perspectiva 

cognitiva occidental en América Latina. Esta perspectiva ha sido desarrollada por un largo tiempo 

y deja entrever su poder, al no permitir ser cuestionados o considerar algún componente 

etnocéntrico (ibid). La modernidad arranca con la conquista en América Latina, entonces el vestido 

moderno surge de un poder colonial, como una opresión derivada del vestimento y el autoritarismo 

como mecanismo de las metrópolis que llevan practicando hace más de cinco siglos (Retana, 2009).  

El posmodernismo surge como un nuevo orden económico y social, se refiere a una 

sociedad postindustrial y de consumo (Foster, 2022). De tal manera que el capitalismo y la moda 

son un motor que satisface al consumidor, beneficiando a una economía racional, y no 

necesariamente significa progreso. Baudrillard (1998, p.57) menciona que “no hay un progreso 

continuo en esos ámbitos: la moda es arbitraria, pasajera y no añade nada a las cualidades 

intrínsecas de las personas”. Ha habido una manipulación social por parte de corporaciones y 

gobiernos, a través de discursos que promueven el comportamiento del consumidor, haciendo 

énfasis en el crecimiento económico y progreso. El economista Victor Lebow en 1955, comenta lo 

siguiente: 

Nuestra economía enormemente productiva demanda que hagamos del consumo nuestro 

modo de vida, que convirtamos las compras y el acto de usar bienes en rituales, que 

busquemos la satisfacción espiritual y del ego en consumo, Las medidas de estatus social, de 

la aceptación social del prestigio deberá estar determinada por nuestros patrones consumistas. 

Estas comodidades y servicios deben ser ofrecidos al consumidor con especial urgencia. No 

solo debemos generar un cambio forzado en los hábitos de consumo, sino que debemos 

generar también un cambio más costoso. (Leonard, 2007, p. 74). 

 

Las personas se cautivan por la moda, el internet, las redes sociales, entre otros, buscando 

la complacencia y el deseo. Entonces, la sociedad posmoderna se percibe homogénea, ya que, no 

existe una diversidad de alternativas u opiniones, donde haya discursos económicos heterogéneos. 

Todo es guiado por un interés y por lo que está de moda. De esta manera los individuos se sienten 

reconocidos dentro de una sociedad de masa (Alfonso y Fernández, 2010). En la posmodernidad 

la moda refleja la libertad, el placer y lo cool, representa un estilo de vida y consumo, más allá de 

pertenecer a una clase social (Martínez, 2006, p. 190). 

La moda contemporánea no puede entenderse a sí misma sin la negación de otro concepto; 

es decir, depende del concepto de “no moda” para definirla (Niessen 2003). Aquí la doble negación 

consiste, por un lado, de la negación de otras modas y por el otro, la negación de los orígenes de la 
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moda moderna a través de su eliminación deliberada de la historia de la moda (Welters and 

Lillethun, 2018). Vázquez (2018) menciona que el concepto moderno de la moda no es universal, 

su colonialidad oculta una diversidad de ideas y formas de relacionarse con el mundo que no 

pertenecen a la genealogía de la tradición occidental. Existen otras sociedades alrededor del mundo 

que tienen otras maneras para representar la moda. (Vázquez and Mignolo, 2013) expresan que el 

método descolonial es buscar otras maneras de entender y relacionarse con el mundo, así como 

construir espacios abiertos a la pluralidad de alternativas.  

El discurso decolonial en la moda se trata de restaurar, revalorizar y reconocer una variedad 

de maneras de modelar, es eliminar la desigualdad y la negación de otras cultural de la moda. 

Desvincularse de la moda contemporánea se refiere a estudiar otros sistemas de moda de acuerdo 

con los diferentes contextos históricos, sociales, culturales, políticos, y de interconexión (Vázquez, 

2018).  

 

Economía lineal y circular 

El complejo modelo económico actual requiere mejorar las inversiones, la cadena de suministros 

y los recursos para maximizar el ciclo de vida de los bienes y servicios. Pero, los recursos naturales 

son cada día más insuficientes, demandados y costosos, por lo que no pueden ser desaprovechados, 

hay que aprender a gestionarlos y usarlos en todo el proceso productivo o industrial. Es necesario 

entonces nuevas alternativas en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos y residuos en el 

proceso, a través de la reducción, reciclaje, reutilización, recuperación, entre otros, que impulse 

modelos de producción y consumo con base a los principios del desarrollo sustentable (Espaliat, 

2017).  

La Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo-Garapen (2019) menciona que la economía 

lineal es dominante, discutida y cuestionada debido a la explotación de recursos no renovables, 

dejando espacio para una economía circular, es decir, una nueva manera de generar valor 

económico, ambiental y socialmente más responsable, resiliente y competitiva. Por ejemplo, las 

prácticas de diseño adecuadas pueden permitir mejorar la selección de materiales, estandarizar el 

diseño de productos y modelación de componentes, creación de materiales más puros (Fundación 

Ellen MacArthur, 2015) que facilitaría la actividad comercial y la viabilidad tecnológica para la 

remanufactura o el reciclaje. 

Hoy en día, el rol del diseñador de moda implica: concepto, desarrollo, investigación de 

mercados y tendencias, diseño de la colección, abastecimiento, selección de telas y procesos 

textiles (Gwilt, 2014); o sea, una cadena de suministro que se encarga de diseñar, tomar muestras, 

seleccionar, fabricar y distribuir (Lee, 2017). Sin embargo, todavía es muy limitada su contribución 

a la circularidad, ya que los diseñadores de moda carecen del conocimiento y técnica para aplicarla 

correctamente. Investigaciones sobre moda sustentable muestran el abordaje de la sustentabilidad 

en diferentes niveles de la organización, pero también ilustra ciertas limitaciones en estrategias, 

conocimiento, mentalidad y percepción individual de los diseñadores hacia la economía circular 

(Karell y Niinimaki, 2020). 

La idea de una economía circular nace del concepto ‘Cradle to Cradle’, el cual se orienta a 

la eficacia de la producción de productos desde el diseño para obtener un efecto positivo.  Michael 

Braungart y Bill McDonough proponen tres principios de Cradle to Cradle: a) el diseño debe ser 

inspirado a partir de los sistemas naturales, la parte biológica se devuelve al suelo en forma segura, y la 

parte técnica se reutiliza con calidad; b) una energía limpia y renovable debe ser usada, sin generar 
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demasiadas emisiones; c) un enfoque de diversidad, aprovechar lo que las distintas geografías ofrecen. 

A diferencia de la economía circular, la lineal es conocida por extraer, producir y desperdiciar los 

recursos que se utilizan en la fabricación de productos que terminan como residuos y no se reusan, si no 

se desechan. El uso potencial de los productos y materiales en una economía lineal no es aprovechado, 

y por lo general, se mueve en una sola dirección: de la materia prima hacia el residuo. Este tipo de 

economía degrada y contamina los ecosistemas naturales, y contribuye de manera negativa a la pérdida 

de biodiversidad y al cambio climático (Fundación Ellen MacArthur, 2015).  

En Australia, el gobierno, la industria de la moda y diversos actores interesados están 

fomentando la circularidad en el sector de la moda. Ellos están gestionando los productos de la 

industria y sus residuos textiles para su eliminación tanto de parte de la industria textil como del 

consumidor. Por eso, están invirtiendo en tecnologías de fabricación y adquisición local, mayor 

educación en diseño y formación sobre la economía circular, su aplicación en la moda, y fomentar 

colaboraciones entre la industria e iniciativas comunitarias para apoyar la circularidad (Westover, 

2023).  

 

Metodología 

A partir de una revisión de literatura y a través de un análisis de estudio de caso intrínseco, mediante 

la recopilación de datos sociales, culturales, actores sociales y el contexto en el que está 

involucrado la unidad de análisis seleccionado, como propone Stake (1998) y Yin (2004). Por tal 

motivo, se tomó como unidad de análisis la carrera de diseño de la Universidad Anáhuac para 

comprender las especificaciones propias del programa y realizar un análisis desde la perspectiva 

de descolonialidad y circularidad. Para lograrlo se definieron tres etapas: 

A) Revisión de enfoque 

Mediante la revisión de una literatura integradora, se exploró la existencia de teorías y 

acercamientos a la descolonialidad y circularidad en diseño de la moda. Este estudio adoptó un 

enfoque integrador. Según Torraco (2005) las revisiones integradoras se utilizan para evaluar, 

criticar y combinar la literatura sobre un tema de investigación de una manera que permita nuevas 

perspectivas y marcos a desarrollar.  

La Universidad Anáhuac Mérida tiene 30 licenciaturas divididas en 8 grupos; el grupo de 

diseño cuenta con 4 licenciaturas donde se oferta la licenciatura en Diseño de Moda e Innovación, 

en 8 semestres el egresado de este programa de estudio puede: identificar e interpretar las 

tendencias mundiales, solucionar problemas de la industria de la moda, es experto en estilismo, es 

un crítico de moda, imagina y crea nuevas formas de hacer moda atractiva, funcional, estética, 

sustentable e innovadora, puede ser director creativo de su propia marca. A partir de esto el 

egresado puede impactar en la introducción de nuevo productos y/o servicios de manera exitosa al 

mercado. En la figura 1 se puede observar el plan de estudio. 

B) Proceso de revisión 

Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos en línea para proporcionar una información 

de la literatura en DOAJ y Google Académico; tomando en cuenta los documentos publicados en 

los últimos 5 años y en cualquier idioma; en donde los artículos científicos fueron analizados. 

También, fueron considerados en la búsqueda de información conferencias y memorias de 

congresos internacionales y nacionales que hayan abordado el tema principal de este trabajo. 
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Figura1. Retícula de la Licenciatura en Moda 

 
Fuente: Universidad Anáhuac Mérida 

 

Las siguientes palabras clave utilizadas se clasificaron en tres grupos: la primera: 

‘desfashion’, ‘decolonizing fashion’, la segunda: ‘slow fashion’, ‘circular economy’, la tercera se 

enfocó a una combinación de palabras: ‘circular economy+ fashion’ y ‘circular economy+ fashion 

educationdecolonizing fashion education’ y ‘decolonization apparel and textile’. Los principales 

resultados se pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Base de datos académicos 

 Desfashion 

Decolonizing 

fashion 

slow 

fashion 

Circular 

economy+ fashion 

Circular economy+ 

fashion education 

DOAJ 56 0 270 63 2 

Gogle academico 143 125 42 27 6 

 

En total se consideraron 15 publicaciones relevantes sobre el tema y fueron examinadas de 

acuerdo con tres criterios de selección: a) que los artículos o estudios mencionen, definan y/o 

apliquen las palabras clave en sus estudios, b) tengan un enfoque de análisis o aplicación a la 

industria de la moda, ropa y textil c) no se consideró un idioma específico, ya que, al ser un 

concepto relativamente nuevo en el campo de la moda, todavía no está claramente definido. 

 

C) Análisis de contenido 

En la investigación cualitativa el análisis de contenido se encarga de aquel contenido que expone 

diversos significados y propósitos de interés para el estudio, dentro de los textos a examinar y se 

encuentran ocultos. Para ello, recolectar la información de este tipo de análisis se requiere un 
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proceso sistemático (Wetherell, 1998); por ejemplo, documentos o artículos que se relacionen al 

tema de investigación, definición de categorías, segmentación del texto que contiene lo que se 

busca, y la creación de los códigos (Halperin y Heath (2017). Una codificación holística fue 

utilizada como un esfuerzo para identificar temas o información para el presente estudio. Por eso, 

el investigador ya debe contar con conocimiento previo sobre el tema y el análisis a realizar (Dey, 

1993, p.104). 

 

Resultados  

Alcance y límites de ‘Defashion’ y economía circular en la industria de la moda 

Durante la revisión documental la frase “Defashion” fue muy importante, principalmente en los 

documentos escritos en diferentes idiomas del inglés y español; mientras que para estos dos 

idiomas, se tuvo que que hacer una modificación para la búsqueda en estos idiomas mencionados 

quedando la frase en “Desfashion”.  

No obstante, la discusión a nivel internacional se centra en el impacto que tiene tanto el diseño 

como las diferentes formas de producción de la ropa, productos de moda e industria textil; en el 

medio ambiente, la cultura, los aspectos sociales y de manera más profunda se están realizando 

análisis sobre el papel que juega la descolonización de saberes, prácticas y educación relacionados 

a la moda y lo textil. Esto, da lugar a nuevos movimientos como el Slow fashion y el desfashion 

que buscan descolonizar la moda, con el fin de incluir otras voces, lograr un comercio justo y 

revalorizar otros mercados como del LGBTQ+, personas con diversidad de capacidades y 

discapacidades, entre otros; lo que propone nuevos retos. 

En relación a la sustentabilidad, se discute las alternativas de producción donde se considere 

todo el ciclo de vida del productivo, siendo el concepto de “ economía circular” una frase clave 

que ha sido importante durante la revisión documental, esto también está relacionado a la búsqueda 

de nuevas formas de producción, por un lado, más amigables para el medio ambiente y por el otro, 

el respeto, la inclusión y la justciia social para las comunidades vulnerables que hoy el sistema de 

producción excluye y/o precariza su trabajo; siendo resultado de la externalización de costos, entre 

otros, por efectos de la moda rápidad. Así mismo, la discusión también se centra en lograr erradicar 

malas prácticas relacionadas a la apropiación cultural y la falta de justicia social para las 

comunidades indígenas; buscando nuevas relaciones entre la innovación, la creatividad, lo 

artesanal. (Gabriel, et al., 2020; Gardetti, 2023 y Gardetti y Larios-Francia, 2023). 

Por tal motivo, fue importante incluir en la búsqueda la combinación de las frases clave de 

descolonización de la moda y de la economía circular en la moda y nos dimos cuenta de que la 

literatura es poca, en comparación a los resultados de manera individual de estos últimos conceptos 

mencionados. En este sentido, los resultados resaltan la necesidad de hacer visible no solo los 

efectos de la moda rápida en el ambiente, en las personas y comunidades vulnerables, sino que 

también ayuda a ser una alternativa como parte una solución a esta crisis civilizatoria, donde el 

mayor impacto que ha tenido la madre tierra ha sido por efectos de la actividad antropogénica. 

Por tal motivo, era importante relacionar, todos los conceptos anteriores, con educación y 

moda, al ser una variable importante en la formación de nuevos profesionales de la moda y su 

influencia en la manera de diseñar y producir.  El resultado fue que aún es incipiente la 

investigación en este rubro. Sin embargo, empieza a tener relevancia por inclusión y 

sustentabilidad; además, se encontraron algunos documentos que fueron seleccionados por su 
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relevancia en la discusión de repensar la educación de la moda en cuanto a: diseño, formas de 

producción, materiales entre otros. Para el caso de México la investigación relacionada a 

descolonización de la moda, desfashion, slow fashion, economía circular y educación es 

prácticamente incipiente; convirtiendose en un tema de gran relevancia para el desarrollo 

sustentable y regional (Murzyn-Kupisz y Hołuj, 2021). 

 

Caso de estudio Yucatán 

El Modelo Educativo Anáhuac 2025, ofrece una formación integral a sus alumnos, que abarca las 

dimensiones profesional, intelectual, humana, social y espiritual, y los prepara para ser líderes de 

acción positiva, dispuestos a servir a los demás y a transformar positivamente su entorno. El rector 

de la universidad comenta que se tiene la responsabilidad de contribuir a la sociedad a través de la 

educación, teniendo como misión una excelencia académica y compromiso social, formando 

agentes de cambio mediante su programa de liderazgo y de acción social.  

Haciendo un análisis de la retícula y el programa de diseño de moda se observa que en la 

actualidad a pesar de que ya se muestran cambios eminentes en la retícula académica con la 

incorporación de materias como son: a) Moda, cultura y contexto, b) Moda experimental y 

sustentable, c) Moda artesanal y mexicana, aún se aprecia deficiencia en el enfoque hacia la 

circularidad, sustentabilidad, inclusión y descolonización de la moda en el resto del programa 

académico; ya que solo 3 de 70 materias con las que cuenta el plan de estudios actual, tienen un 

enfoque directo hacia estos temas sin contar aquellas que manejan un enfoque indirecto ( esto hace 

referencia a que aunque la materia no se enfoca en el tema, en  el plan de estudio de la materia se 

abordan alguno de los temas anteriormente mencionados. Un ejemplo de esto es la materia de moda 

II que tiene un enfoque hacia el Desing thinking o diseño pensado en el usuario).  

Cabe recalcar que se otorga la libertad a los docentes en ciertas materias, para poder abordar 

estos temas, siempre y cuando el maestro lo considere pertinente o este instruido en el conocimiento 

de estos. De igual forma, en una de las materias base de la carrera como son las materias de técnicas 

de confección y patronaje se sigue usando la tabla de tallas europeas, las cuales terminan 

propagando estándares de belleza europeos siendo ineficientes para el mercado latino, porque se 

tiene que ajustar su cuerpo a las tallas que el mercado impone, considerando que la mayoría de las 

empresas de moda utilizan tabla de tallas europeas. Entonces, si ya el mercado de la moda está 

plagado de marcas de moda eurocéntrica ¿Porque en los centros educativos se siguen promoviendo 

estos?  

Otro aspecto es que actualmente la universidad ya incorpora materias interdisciplinarias; sin 

embargo, aún falta la incorporación de materias transdisciplinarias que puedan aportar un diseño 

que incorpore nuevos saberes hacia sistemas de producción circulares, que respeten nuestros 

ecosistemas naturales y la recuperación de técnicas ancestrales de producción. El trabajo de la 

mano con comunidades de artesanos en donde el alumnado pueda aprender de los tipos de 

producción artesanal, a la vez que este pueda aportar conocimiento de distintos indoles para el 

desarrollo de la comunidad, así como la implementación de materias en pro de la inclusión en la 

moda son un paso más al que tendría que apuntar la educación de la moda en nuestro estado para 

poder descolonizar y desarrollar moda circular.  

Asimismo, se requiere profundizar en temas de circularidad y sustentabilidad, para evitar caer 

en la implementación de soluciones banales que no aportan realmente al desarrollo de una 

economía circular, si no que se utiliza la sustentabilidad como una propuesta de marketing, más 
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que lograr un desarrollo sustentable. Se muestra a continuación aquellas materias del plan de 

estudios que incorporan temas relacionados con sustentabilidad y descolonización de la moda:  

a) Moda, cultura y contexto: En esta materia se incluyen historia sobre la moda mexicana, México 

contemporáneo, diseño mexicano, que paso con México (¿Dónde estamos?) 

b) Diseño de moda II: Se incluyen temas de Desing Thinking, diseño pensado en el usuario.  

c) Moda experimental y sustentable: Temas de sustentabilidad en la moda y experimentación textil. 

d) Moda artesanal y mexicana: Historia de la moda en México, patronaje de hipiles.  

 

Implicaciones de la educación en diseño de la moda desde la circularidad y descolonialidad 

- Repensando el diseño de moda en los programas educativos 

Es imperante la necesidad de desvincular los aspectos colonialistas de la moda a la educación, con 

el fin de construir un pensamiento reflexivo y crítico del problema del mal desarrollo, la visión 

dominante del discurso de desarrollo sustentable y su enfoque a la racionalidad económica sobre 

la ambiental; e incluir nuevas formas de pensamiento, socialización y justicia social para todos los 

actores sociales involucrados en la industria de la moda. Es decir, se necesita una educación en las 

universidad que enseñan sobre moda una visión holística; que procure una construcción de 

vínculos, de dialogo interculturales y transdisciplinarios, capaces de vincular a diferentes 

comunidades epistémicas y reconocer un pluriverso de modas y el involucramiento bajo una 

justicia del reconocimiento a todos los actores sociales interesados (Cuenca, 2020; Gardetti, 2021; 

Murzyn-Kupisz y Hołuj , 2021). 

Para lograrlo, se necesita deconstruir la educación y repensar a las universidades como un 

espacio de desarrollo de soft skills, y capacidades que tengan enfoques de justicia social, ambiental, 

de desarrollo humano; que busque la interacción con diferentes multidisciplinas, saberes y prácticas 

interculturales. Esto con el fin, de lograr una conexión con otras formas de pensar, ser, hacer y de 

vestir, para lograr erradicar por un lado en el diseño de la moda, la apropiación cultural que tanto 

daño ha hecho a las comunidades indígenas y comenzar a pensar en una justicia de reconocimiento, 

donde el protagonista sea la propia comunidad indígena, sus saberes y prácticas. Por otro lado, una 

producción que considere todo el ciclo de vida del producto y que considere todas las dimensiones 

del desarrollo sustentable y del comercio justo (Correa, 2019; Cuenca, 2020 y  Gardetti, 2021). 

En este sentido repensar la actividad de la moda es considerar, por un lado, la longevidad 

de las ropas, las necesidades humanas, aspectos culturales propios de cada región, la ecología y el 

desarrollo sustentable. Por el otro lado, es que la universidad, que es el principal soporte y lugar 

donde se puede transmitir estos conocimientos y valores debe promover espacios de reflexión de 

desarrollo de habilidades y capacidades que estén orientados hacia nuevas formas de diseñar y 

producir considerando lo finito de los recursos naturales de la tierra y el reconocimiento y 

valorización de todos los actores sociales que integran esta actividad y que sin la cultura no 

podríamos trascender como humanidad. Esto con el fin de aportar para recuperar espacios ante esta 

crisis civilizatoria que se vive hoy en día por el domino hegemónico del consumo promocionado 

como base del actual sistema económico (Cuenca, 2020; Slade y Jansen, 2020). 
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- Fusión de lo tradicional (artesanal) y diseño moderno 

La integración de saberes modernos y tradicionales implica un cambio de paradigma, un debate 

entre la preservación del patrimonio, las creencias y prácticas culturales en conjunto con la 

tecnología moderna para deconstruir y fomentar un nuevo sistema en la moda. Por un lado, la 

evolución de las ideas, las prácticas y el conocimiento local/tradicional como parte indiscutible de 

la cultura; por el otro lado, la biotecnología en el estudio de nuevos materiales basados en la 

naturaleza, o el aprovechamiento de residuos textiles y orgánicos en la creación de moda (Niessen, 

2022). Por ejemplo, la Universidad Católica de Chile, a través de sus Laboratorios de 

Biofabricación y Biología Sintética experimentan con materia orgánica local como algas, bagazo 

de cerveza, conchas de moluscos, entre otros, para la producción de biotextiles y biofibras.  

En México, hay un ‘Biology Studio’ que se dedica a la investigación vinculante entre la 

ciencia, el arte, diseño y naturaleza. Este laboratorio tiene una filosofía orientada a las técnicas de 

producción y materiales ancestrales y métodos científicos. Su principal materia prima es la 

naturaleza como los hongos, féculas y otras celulosas, materiales naturales que se usan 

tradicionalmente y que son residuos que pueden volver a usarse. Uno de los objetivos de este 

laboratorio es reeducar a estudiantes de diseño, productores y consumidores hacia la utilización de 

nuevos métodos provenientes de la biotecnología y del conocimiento tradicional ecológico para 

procesos de industrialización y creación de nuevos tipos de textiles. Edith Medina es la fundadora 

de este espacio transdisciplinario y es una artista biológica, ella comenta “cuando vinculas 

disciplinas de la ciencia en proyectos artísticos tienes que trabajar con protocolos específicos que 

tienen consecuencias específicas y que requieren de mayor investigación (...) todo a partir de la 

curiosidad” (Gamiño, 2018).  

Por ello, la necesidad de que las instituciones de educación superior con orientación en el 

diseño descolonicen su currículum, reconociendo que hay otras epistemologías y ontologías en la 

enseñanza, Vázquez (2018). Asimismo, tomar en cuenta que los futuros diseñadores de moda serán 

líderes de cambio, y requieren los conocimientos de circularidad, nuevas maneras de generar ideas 

para la solución de economía circular en la moda. Son ellos quienes deben ser preparados como 

agentes de cambio sustentables, construyendo nuevas realidades socioculturales (Fayard, Stigliani 

y Bechky 2017). Como menciona Østergaard (2018) en su investigación los diseñadores de moda 

deberían tener tres roles en el proceso de moda decolonial y circular: prevenir, facilitar y aconsejar. 

Sin embargo, la inclusión y colaboración también deberían ser roles que deban ser incluidos en los 

programas de estudio de futuros estudiantes de diseño. Los trabajos colaborativos en la gestión del 

diseño es un nuevo rol y fortalece el sistema educativo al implementar prácticas y métodos de co-

diseño, es decir, incluye la participación de diversos actores sociales en procesos creativos; es una 

nueva didáctica de la moda (Desamparados Pardo Cuenca, 2017).  

 

Implicaciones de la industria de la moda para el desarrollo regional sustentable en Yucatán 

El desarrollo está relacionado muchas veces al progreso de las naciones y regiones, visto como la 

necesidad de un nuevo orden mundial, y la intervención del estado es preponderantemente el actor 

principal quien busca el bien común (Bruno y Guerrini, 2014). Sin embargo, el desarrollo no 

debería ser lineal en una era moderna, ni tampoco buscar una transformación a través del 

crecimiento económico. Es necesario entonces el surgimiento de nuevas alternativas de desarrollo 

como el etnodesarrollo y la autodeterminación de las regiones. Entendiendo que un pueblo tiene la 
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capacidad de construir su futuro, mediante sus experiencias históricas y culturales, sus recursos, 

organizaciones sociales, y sus propios valores y esperanzas (Bonfil et al., 1982).  

El etnodesarrollo y sustentabilidad de la moda en Yucatán tiene que surgir de los 

conocimientos y técnicas tradicionales, los cuales son transmitidas de generación en generación; 

emergiendo los trabajos artesanales de los pueblos originarios, e incluyendo materiales y prácticas 

como la fibra y el teñido natural. Con la conservación de las tradiciones y el arte indígena se 

contribuye al patrimonio biocultural y se apuesta por diseños más éticos y sustentables. El artista 

Jamie Okuma comenta que se requiere producir menos si se quiere lograr la sustentabilidad. Los 

diseñadores de los pueblos originarios tienen en sus manos su propio desarrollo, al no someterse a 

abusos laborales, el desperdicio de residuos, o la sobreexplotación de recursos naturales (Allaire, 

2020). Como menciona Justin Louis (2024) “el futuro del reciclaje y la reutilización seguirá 

creciendo, y espero que métodos de producción más sostenibles puedan resultar más asequibles 

para las empresas más pequeñas”.  

La moda impacta al progreso y desarrollo de las regiones por ser una industria que aporta 

económica y culturalmente, pero con daños severos a la tierra y al ambiente también. La 

modernidad de la moda en los territorios ha estado basada en la expropiación y apropiación del 

modelo colonial, donde, por un lado, se celebra la generación y venta de prendas de vestir, pero 

por otro, la pérdida de identidad cultural y natural. Por ello, activar la moda a escala local hacia la 

sustentabilidad es esencial. Ha surgido un concepto llamado ‘activismo en diseño’, definido como 

“pensamiento de diseño, imaginación y práctica aplicada consciente o inconscientemente para crear 

una contra narrativa destinada a generar y equilibrar aspectos sociales, cambio institucional, 

ambiental y/o económico” (Fuad-Luke 2009, p.27). Se trata de que los diseñadores se conviertan 

en agentes de cambio o catalizadores de una transformación en los territorios, que contribuyan a la 

innovación social y al desarrollo sustentable (Manzini, 2014). 

Por ejemplo, Fletcher (2018) trabajó un proyecto llamado “Fashion Ecologies”, el cual 

aborda el activismo de la moda y la sustentabilidad a través de una lente local, como una forma de 

involucrar a la gente dedicada a la moda de maneras alternativas, otorgando poder y 

responsabilidad hacia las cosas que afectan sus vidas. Es una iniciativa con voz colectiva que 

contribuyen a fomentar macro cambios en la sociedad y en la percepción de las personas sobre el 

sistema de la moda. En Yucatán ya comienzan a surgir emprendedoras activistas sobre diseño de 

moda. Críptica es una marca de ropa que confecciona en base a materiales diseñados a partir de 

fibras naturales, así como también está relacionada con lo artesanal, retomar las formas ancestrales 

y elementos orgánicos para crear moda. Pero, el proceso de producción es complejo, ya que buscan 

proveedores de telas certificadas como linos, tencel y algodón reciclado, y las telas artesanales se 

crean con residuos orgánicos (Ro, 2024).   

Los retos de la moda para el desarrollo regional sustentable en Yucatán serán lograr igualdad 

social, desarrollo humano a escala local, marcas de ropa orientadas a los principios de la 

sustentabilidad ecológica, social y económica, mediante el comercio justo, diseñadores locales y 

tradicionales, así como activistas de moda que busquen la conservación biocultural de los pueblos 

mayas a través de la moda. Asimismo, impulsar iniciativas de política pública sobre economía 

circular aplicada a la industria de la moda, es decir, políticas dirigidas hacia una producción y 

consumo lento y de bajo impacto, prolongando y aprovechando la vida útil de la ropa, mediante el 

reuso, reciclaje o reparación. Una campaña de moda sustentable y decolonial es ya urgente en toda 

la región de Yucatán.  
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Conclusiones 

En la actualidad la moda tiene dos grandes retos, la primera está en relación con que puede ser un 

espacio de transformación, innovación, sustentabilidad, inclusión y de identidad; promoviendo un 

camino a una nueva forma de desarrollo y justicia social, donde pueden tener espacio de expresión 

los actores sociales vulnerables y excluidos como lo son las comunidades indígenas, LGBTQ+, 

personas con algún tipo de discapacidad, entre otros. Es por ello por lo que surgen movimientos y 

conceptualizaciones como el Desfashion, slow fashion, descolonización de la moda, entre otros. 

El segundo reto, va en relación en el diseño de la moda, formas de producción, inclusión, 

desecho y ciclo de vida de las prendas. Por lo que es necesario repensar como se está realizando 

esta actividad de moda y producción textil y cómo podemos romper los patrones y conductas 

actuales relacionados con esta industria y la hegemonía de los estándares aceptados de la moda. 

Finalmente, para lograr lo anterior, se necesita que la educación de la moda considere la 

formación de diseñadores desde un pensamiento divergente, que cuestionen el actual enfoque de 

desarrollo, formas de producción y de consumo. Que puedan mirar desde un lente crítico las 

diferentes relaciones de poder que excluyen o vulneran a todos los actores sociales involucrados 

en la industria de la moda. 
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La importancia de las actividades de traspatio en la seguridad alimentaria: 
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Resumen 

La seguridad alimentaria es un desafío global crucial exacerbado por el cambio climático, la 

urbanización y la degradación del suelo, que amenazan la producción y el acceso a alimentos 

nutritivos. 

En este contexto, esta investigación se realizó de forma documental en estudios donde las 

actividades de traspatio en comunidades rurales destacan como solución sostenible y resiliente para 

fortalecer la seguridad alimentaria y de cómo permiten a las familias diversificar su dieta, mejorar 

su nutrición promoviendo la autonomía alimentaria y la conservación de la biodiversidad. Además, 

se exploró y describió como estas prácticas contribuyen a la sostenibilidad ambiental y a la 

cohesión social, al proporcionar alimentos frescos y orgánicos con un impacto positivo en la 

economía familiar y seguridad alimentaria.  

El principal objetivo de esta investigación es explorar cómo las actividades de traspatio, a 

través del enfoque comunitario y sostenible, pueden mitigar los riesgos alimentarios y fortalecer la 

resiliencia de comunidades rurales frente a crisis económicas y ambientales. 

En la metodología, para abordar la importancia de las actividades de traspatio en la 

seguridad alimentaria, se ha realizado una revisión documental, exploratoria y descriptiva. Esta 

exploración se centró en identificar los beneficios y desafíos asociados con las actividades de 

traspatio en las comunidades rurales. 

Los principales hallazgos obtenidos describen que las actividades de traspatio son 

reconocidas como fuente vital de alimentos en tiempos difíciles, aprovechan recursos disponibles 

para producir alimentos. Estas prácticas agropecuarias, han sido fundamentales en la vida rural y 

son de gran impacto para la seguridad alimentaria. En particular, la agricultura de traspatio incluye 

la producción diversificada de cultivos y la cría de animales domésticos en proximidad a las 

residencias familiares y fomentan la eficiencia de recursos adaptado a las necesidades locales. 

Así mismo, se encontró que la producción de alimentos de traspatio es fundamental para la 

subsistencia en las comunidades rurales, proporcionan variedad de alimentos frescos y nutritivos y 

reducen los costos asociados con la compra de alimentos. La autosuficiencia alimentaria permite a 
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las familias depender menos del mercado y tener mayor acceso a alimentos saludables. Además, 

las actividades de traspatio ofrecen fuentes confiables de alimentos en situaciones de crisis 

económicas o desastres naturales, aumentando la resiliencia de comunidades frente a estos desafíos. 

Por lo tanto, se concluye que las actividades de traspatio ganan popularidad para cultivar 

alimentos en pequeños terrenos. Mejoran la seguridad alimentaria, impulsan el desarrollo 

económico y mejoran la productividad. En países como España, China, Estados Unidos y México, 

el traspatio ha demostrado ser clave para la seguridad alimentaria y conservación de la 

biodiversidad. A nivel global, la adopción de estas prácticas refleja una tendencia hacia la 

sostenibilidad y resiliencia económica, destacando su importancia en las estrategias de desarrollo 

económico sostenible y equitativo. 

Las actividades de traspatio abordan desafíos de seguridad alimentaria en un mundo en 

transformación, fortalecen la autonomía alimentaria y la resiliencia, al mismo tiempo que impulsan 

el desarrollo. Al integrar aspectos económicos, ambientales y sociales, estas actividades ofrecen 

soluciones efectivas para los retos actuales y futuros en la seguridad alimentaria. 

Conceptos Clave: Práctica agropecuaria, Economía rural, disponibilidad alimenticia 

 

Introducción   

En la actualidad, las desigualdades socioeconómicas entre las áreas rurales y urbanas han generado 

un nivel de urbanización sin precedentes. Las personas con escasos recursos económicos enfrentan 

problemas de marginación, pobreza, desempleo y desestabilización social y económica, lo que a 

menudo lleva a conflictos dentro de las familias y la comunidad (Sandoval, Ballesteros y Esquivel, 

2020). 

Con relación a los factores económicos que afectan a los sectores rurales, considerados los 

más vulnerables según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2018), es evidente que en estos sectores presentan los mayores niveles de pobreza. 

En respuesta, muchas familias rurales han recurrido a las actividades de traspatio, incorporando la 

crianza de animales para consumo doméstico y la agricultura familiar en los patios o espacios 

traseros de sus hogares e incluyendo así el desarrollo sustentable en dichas prácticas. 

Damiano (2024) explica que el desarrollo sustentable implica el uso eficiente y responsable 

de los recursos naturales, reduciendo el impacto negativo en el medio ambiente mediante prácticas 

como el uso de energías renovables, la conservación de la biodiversidad y la promoción de 

tecnologías limpias. A nivel social Gómez y Garduño (2020), mencionan que el desarrollo 

sustentable promueve la inclusión y la equidad, buscando reducir las desigualdades y mejorar el 

bienestar de todas las personas. Así, se considera un modelo de desarrollo que busca tanto el 

progreso económico como el bienestar social y la preservación ambiental. 

Según datos del Banco Mundial (2018), las personas en comunidades rurales dependen 

predominantemente de actividades agropecuarias, que pueden incluir la gestión de pequeñas 

empresas familiares o el trabajo como jornaleros temporales. Estas actividades proporcionan 

ingresos adicionales, seguridad alimentaria y oportunidades recreativas para toda la familia. 

Las actividades de traspatio son una práctica fundamental en la búsqueda de la seguridad 

alimentaria, especialmente en las comunidades rurales, donde el acceso a recursos es limitado y las 

crisis económicas o ambientales pueden ser más severas (Bautista et al., 2023). Este enfoque 
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sostenible abarca una variedad de beneficios que contribuyen significativamente a la estabilidad 

alimentaria y al bienestar de las familias en contextos rurales.  

Además de mejorar la dieta familiar, los huertos familiares tienen otros beneficios. Ayudan 

a reducir los gastos en alimentos, generan ingresos adicionales cuando se venden los excedentes, y 

promueven la sostenibilidad mediante el uso de técnicas agroecológicas como el compostaje y el 

ahorro de agua. (Guadarrama y Chávez, 2023) También fortalecen el conocimiento tradicional 

sobre agricultura y fomentan la interacción comunitaria y familiar. A largo plazo, los huertos 

familiares contribuyen al desarrollo de comunidades más resilientes y a la conservación del medio 

ambiente (Korpelainen, 2023). 

Estas prácticas, permiten a las familias cultivar una variedad de alimentos, incluyendo 

frutas, verduras, legumbres, y en algunos casos, crían animales como aves de corral, vacas o cerdos, 

estas acciones en los patios de las casas donde habitan. Esta diversificación de cultivos y productos 

animales resulta en una dieta más equilibrada y rica en nutrientes, fundamental para prevenir la 

desnutrición y promover una alimentación saludable. Según García et al. (2020), la variedad 

alimentaria proporcionada por las actividades de traspatio es crucial para mejorar la calidad 

nutricional de las dietas y asegurar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales esenciales. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal explorar cómo las actividades 

de traspatio, a través de un enfoque comunitario y sostenible, pueden mitigar los riesgos 

alimentarios y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales frente a las crisis económicas y 

ambientales. 

La importancia de esta investigación es señalar el cómo las actividades de traspatio 

proporcionan una fuente confiable de alimentos más aun, durante períodos de incertidumbre, 

ayudando a las familias a mantener el suministro de alimentos, incluso cuando los mercados se ven 

comprometidos. Van-Berkum, Dengerink y Ruben  (2018) señalan que la capacidad de recurrir a 

los recursos del traspatio puede ser determinante para superar situaciones adversas y mantener una 

ingesta alimentaria adecuada. 

Las actividades de traspatio permiten ofrecer una valiosa oportunidad para la educación y 

concienciación sobre la producción de alimentos y la agricultura sostenible. Ramírez et al. (2020) 

sugieren que estas prácticas facilitan la enseñanza sobre la importancia de una dieta saludable y el 

valor de los alimentos frescos y locales, fomentando una mayor apreciación por los alimentos 

producidos de manera sostenible; esto debido a que suelen requerir menos tierra y recursos en 

comparación con la agricultura a gran escala, lo que permite un uso más eficiente de los recursos 

disponibles. Este enfoque contribuye a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, 

minimizando el impacto ecológico. Cao et al. (2019) destacan que estas prácticas promueven una 

agricultura más sostenible y respetuosa con el entorno. 

Así mismo, se permite reafirmar que,  las actividades de traspatio juegan un papel esencial 

en la seguridad alimentaria al mejorar la nutrición, reducir costos, aumentar la resiliencia y 

promover prácticas sostenibles. Su implementación en las comunidades más vulnerables no solo 

refuerza la capacidad de las familias para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que también 

contribuye a una estrategia más amplia de seguridad alimentaria a nivel comunitario debido a la 

obtención y alcance de alimentos frescos y saludables para las personas de las comunidades. Su 

capacidad para mejorar la calidad de la dieta, proporcionar alimentos frescos, reducir gastos y 

practicar la sostenibilidad ambiental las convierte en una táctica clave aun cuando el mundo 
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enfrenta desafíos crecientes en la seguridad alimentaria, las actividades de traspatio representan 

una solución viable y necesaria para construir comunidades más resilientes y autosuficientes. 

 

Enfoque metodológico 

El presente estudio se fundamenta en una metodología documental, exploratoria y descriptiva para 

analizar la importancia de las actividades de traspatio en la seguridad alimentaria de las 

comunidades rurales. La metodología documental a través de la cual se busca una comprensión 

profunda del contexto y antecedentes del fenómeno en cuestión se ha empleado para revisar y 

recopilar información de estudios relacionados a la temática (Peña, 2022). La fase exploratoria 

permite un enfoque flexible y abierto, adaptándose a los descubrimientos que surgen durante el 

proceso de investigación (Carter et al., 2022), por medio de este, se pudo identificar y examinar 

diversos casos y ejemplos de prácticas de traspatio a nivel global, destacando sus beneficios y 

desafíos. Finalmente, el enfoque descriptivo se centra en obtener información detallada y específica 

sobre el objeto de estudio (Ochoa y Yunker, 2021), este ha sido crucial para detallar las 

características y resultados de estas actividades, proporcionando una comprensión integral y 

matizada de su impacto en la sostenibilidad y resiliencia de las comunidades rurales. 

En el desarrollo del presente estudio, se plantea como objetivo explorar cómo las 

actividades de traspatio, a través del enfoque comunitario y sostenible, pueden mitigar los riesgos 

alimentarios y fortalecer la resiliencia de comunidades rurales frente a crisis económicas y 

ambientales, del cual se desprenden cuatro temas importantes quedando listados a continuación: 

1. Análisis conceptual y clasificación de las actividades de traspatio 

2. Teorías económicas y las actividades de traspatio (analizar teorías y las actividades de traspatio 

y cerrar con conclusión  

3. Seguridad alimentaria y las actividades de traspatio. 

4. Las actividades de traspatio en el desarrollo económico en un contexto a nivel global. 

Con estos apartados se han revelado varios hallazgos clave en relación con las actividades 

de traspatio. En primer lugar, el análisis conceptual y la clasificación de estas actividades ha 

permitido identificar una amplia variedad de prácticas agrícolas y la cría de animales domésticos, 

categorizadas según su objetivo principal y nivel de sostenibilidad. En segundo lugar, el análisis 

de teorías económicas, como la teoría del campesinado de Chayanov y la de las necesidades de 

Maslov, han demostrado cómo las actividades de traspatio pueden ser motores de desarrollo local 

al reutilizar recursos y reducir la dependencia de insumos externos tratando de satisfacer las 

necesidades de las familias de las comunidades rurales. 

 En cuanto a la seguridad alimentaria, se ha evidenciado que las actividades de traspatio 

contribuyen significativamente a la disponibilidad y accesibilidad de alimentos frescos y nutritivos, 

mejorando así la resiliencia alimentaria de las comunidades rurales. 

Finalmente, a nivel global, se ha observado que estas actividades no solo promueven el 

desarrollo económico sostenible al generar ingresos, sino que también fomentan prácticas 

agropecuarias sostenibles, reduciendo la huella ecológica y fortaleciendo la cohesión social en 

diversas regiones del mundo. 
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1. Análisis conceptual y clasificación de las actividades de traspatio 

La seguridad alimentaria se ha convertido en un desafío crítico en el contexto global actual, donde 

factores como el cambio climático, la urbanización acelerada y la degradación del suelo amenazan 

la producción y el acceso a alimentos nutritivos (Guiné, 2024). En este escenario, las actividades 

de traspatio en las comunidades rurales emergen como una estrategia sostenible y resiliente para 

fortalecer la seguridad alimentaria. Estas prácticas incluyen la horticultura, la cría de animales 

pequeños y la producción de insumos agrícolas, permitiendo a las familias diversificar su dieta, 

mejorar su nutrición y generar ingresos adicionales. Además, promueven la autonomía alimentaria 

y la conservación de la biodiversidad local, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la 

cohesión social (Rosegrant et al., 2024). Ante esto se presenta un cuadro comparativo con 

información recopilada de manera exploratoria de las actividades de traspatio que se llevan a cabo 

en las comunidades rurales. (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Cuadro comparativo de las actividades de traspatio 

Autor Descripción de las 

actividades de traspatio 

Beneficios principales Enfoque 

(Reyna et al., 

2020) 

Las actividades de traspatio 

incluyen la producción de 

hortalizas, frutas y cría de 

animales en espacios 

reducidos. 

Mejora de la seguridad 

alimentaria.  

Generación de ingresos 

adicionales para las 

familias. 

Sostenibilidad y 

autosuficiencia familiar. 

Apoyo a la economía 

doméstica. 

(Guevara et 

al., 2023) 

El traspatio se enfoca en la 

producción de alimentos para el 

autoconsumo, como la cría de 

aves y cultivos básicos. 

Mitigación de crisis 

alimentarias y económicas. 

Promoción del bienestar 

familiar y comunitario. 

Desarrollo rural y 

participación 

comunitaria, con 

enfoque en cohesión 

social y la 

autosuficiencia. 

(García et al., 

2022) 

 

Destaca la diversidad de 

cultivos en los huertos de 

traspatio y su contribución a la 

dieta nutritiva de las familias. 

 Conservación de 

biodiversidad local. 

Mejora en la calidad 

nutricional de los alimentos 

consumidos. 

Agroecología y 

sostenibilidad, centrado 

en la conservación del 

entorno y mejora de la 

seguridad alimentaria. 

(Ruiz, 2023) Identificación de huertos 

familiares como herramienta 

para la seguridad alimentaria 

Fortalecimiento de sistemas 

alimentarios locales. 

Sostenibilidad ambiental y 

mejora económica para 

familias rurales. 

Huertos familiares 

como medio de 

autoproducción de 

alimentos y desarrollo 

comunitario. 

(Rosero, 

Ruano y 

Revelo, 

2023) 

Análisis de huertos familiares 

en zonas rurales, promoviendo 

la agroecología y el bienestar 

social a través del traspatio. 

 Autosuficiencia 

alimentaria. 

Cohesión social y 

mitigación del impacto 

ambiental. 

Agroecología y 

desarrollo sostenible, 

destacando la relación 

entre las prácticas 

tradicionales y la mejora 

del entorno. 

Fuente. Elaboración propia con datos de Reyna et al., (2020), Guevara et al., (2023), García et al., 

(2022), Ruiz (2023) y Rosero, Ruano y Revelo, (2023) 
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Análisis Conceptual 

Las actividades de traspatio son prácticas que contribuyen significativamente a la alimentación de 

las familias que las llevan a cabo. En los últimos años, se han reconocido como una fuente 

importante de alimentos (González et al., 2021). Esto se debe a que, en situaciones económicas 

difíciles, el aprovechamiento de los recursos disponibles ha posicionado a las actividades de 

traspatio como una unidad de producción de alimentos sanos y nutritivos a nivel familiar. 

Samper (2020) menciona que las actividades de traspatio permiten obtener alimentos 

frescos y orgánicos con un impacto sostenible y de alta calidad nutricional. Estos alimentos, tanto 

para el autoconsumo como para la venta en mercados locales o regionales, ayudan a mitigar los 

problemas financieros y económicos de las familias rurales, así como aquellos relacionados con la 

seguridad alimentaria (Fuentes, 2021). 

La agroecología en huertos familiares es una práctica que combina principios ecológicos y 

sociales para cultivar alimentos de manera sostenible en los patios o espacios de los hogares. Este 

enfoque no solo se centra en la producción agrícola, sino también en la conservación de los recursos 

naturales, la biodiversidad y el fortalecimiento de las comunidades locales (Balmaceda y Deón, 

2019). Los huertos familiares son áreas de cultivo pequeñas y generalmente ubicadas en patios 

traseros, jardines o terrenos cercanos a las viviendas, donde las familias cultivan una variedad de 

plantas para su propio consumo (Flores, Gielen y Lucero, 2023), en ellos, la agroecología promueve 

el uso de métodos respetuosos con el medio ambiente, como el compostaje, la rotación de cultivos, 

el uso de abonos orgánicos y la siembra de especies nativas, evitando el uso de agroquímicos 

perjudiciales. 

En el contexto de las actividades de traspatio, uno de sus beneficios es la obtención de 

bienestar social que, de acuerdo con Hortua et al., (2021) se refiere a la calidad de vida de las 

personas y comunidades, y abarca una variedad de factores que influyen en la salud y felicidad de 

los individuos. Las actividades de traspatio no solo abordan necesidades básicas, sino que también 

promueven el bienestar social mediante la mejora de la salud, la reducción de la pobreza y el 

fortalecimiento de la comunidad. 

 

La Clasificación de las actividades de traspatio 

La clasificación de las actividades de traspatio es fundamental para comprender la diversidad y el 

impacto de estas prácticas en diferentes contextos. Estas actividades pueden agruparse en 

categorías principales, que incluyen la producción de alimentos y la cría de animales. Clasificar 

estas actividades facilita su estudio y descripción. 

De tipo agrícola. Las actividades de traspatio de tipo agrícolas han sido fundamentales para 

la civilización humana desde tiempos antiguos. Con el transcurso de la historia, su importancia ha 

crecido aún más, ya que continúan siendo cruciales para la alimentación, el sustento económico y 

el bienestar social (Sánchez et al., 2020). 

Fonseca, Salamanca y Vega-Baquero (2019) destacan que las actividades de traspatio de 

tipo agrícolas se caracterizan por su producción a pequeña escala y diversificada, enfocada tanto 

en el autoconsumo como en la venta. Estas actividades constituyen la principal fuente de empleo 

en las comunidades rurales. Además, fomentan una mayor eficiencia en el uso de recursos y 

promueven el desarrollo agrícola mediante la adopción de tecnologías adaptadas a las necesidades 

locales. 
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El subsistema agro productivo, que abarca la agricultura familiar, se basa en ciclos cortos 

de producción y consumo. Las personas de las comunidades rurales que practican las actividades 

de traspatio suelen priorizar sus cosechas para el autoconsumo, cultivando hortalizas, árboles 

frutales, granos como el maíz y el frijol, así como plantas medicinales y ornamentales en áreas 

rurales (Sánchez et al., 2020). 

De tipo ganadera. Las actividades de cría de animales en el traspatio han sido 

fundamentales en la vida rural a lo largo de muchas regiones del mundo durante siglos. Estas 

prácticas involucran la cría de animales domésticos como vacas, aves de corral, cerdos, ovejas y 

cabras, en proximidad a las residencias familiares (Paredes et al., 2018). Aunque a menudo se pasan 

por alto en comparación con la agricultura y ganadería a gran escala, estas actividades son 

esenciales tanto para la seguridad alimentaria como para la economía rural (Alberca, León y 

Falcón, 2020). 

Los propósitos de estas actividades pueden variar ampliamente y se adaptan a las 

necesidades y recursos específicos de las comunidades. Los objetivos pueden incluir el 

autoconsumo, la comercialización de los productos o una combinación de ambos, dependiendo de 

las metas y recursos disponibles. 

Ahora bien, el desarrollo de las actividades de traspatio tiene un impacto significativo y 

directo en las personas que las practican, debido a las tareas asignadas y las responsabilidades 

delegadas a los miembros del núcleo familiar. Es importante destacar que el principal objetivo de 

estas actividades es satisfacer las necesidades de cada integrante de la familia y cubrir la demanda 

de productos para el consumo (Sánchez et al., 2019). Factores que se ven fundamentados con sus 

teorías relacionadas a la práctica de estas actividades. 

 

2. Teorías económicas y las actividades de traspatio 

El estudio de las teorías económicas con relación en las actividades de traspatio ofrece una 

perspectiva integral sobre cómo estas prácticas contribuyen al desarrollo económico sostenible y 

la seguridad alimentaria.  

Este tipo de actividades representan una forma de producción y consumo que no se rige 

exclusivamente por la lógica del mercado capitalista, sino por la reciprocidad, la cooperación y la 

sustentabilidad (Sahoo et al., 2023). A su vez, estas prácticas suelen estar organizadas en torno a 

redes familiares y comunitarias, donde los recursos se gestionan de manera colectiva y equitativa, 

favoreciendo la economía local (González et al., 2021). Las teorías destacan cómo estas actividades 

pueden ayudar a crear un sistema económico más justo, al priorizar el bienestar social y ambiental 

sobre el lucro, lo que fortalece la seguridad alimentaria y reduce la vulnerabilidad de las 

comunidades rurales ante crisis económicas globales. Las actividades de traspatio pueden ser 

analizadas a través de diversas teorías económicas, como la teoría del campesinado de Chayanov 

y la teoría de las necesidades de Maslov.  

 

Teoría del campesinado o diferenciación campesina de Chayanov 

La teoría del campesinado es un enfoque sociológico y económico de alexander Chayanov que se 

centra en comprender las características, el comportamiento y el papel de los campesinos en las 

sociedades rurales. A lo largo de la historia, los campesinos han sido una clase social fundamental 
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en la producción agrícola y en el mantenimiento de las estructuras rurales. La teoría del 

campesinado aborda diversos aspectos relacionados con la organización social, económica y 

cultural de las comunidades campesinas, así como sus interacciones con el mercado y el Estado. 

Chayanov (1985) sostiene que la economía campesina está guiada por un "equilibrio de 

consumo-trabajo". Los campesinos deciden cuánto trabajar en función de las necesidades de 

consumo de la familia. Esta teoría contrasta con las ideas neoclásicas de maximización de 

beneficios y minimización de costos, argumentando que los campesinos buscan equilibrar la carga 

de trabajo con el bienestar familiar. 

Covarrubias, González y Covarrubias (2022) destacan varios aspectos clave y conceptos 

fundamentales de la teoría del campesinado propuesta por Chayanov listados en la tabla 2. 

Tabla 2. Aspectos principales de la teoría del campesinado de Chayanov 

Puntos claves Descripción 

Racionalidad 

económica 

Los campesinos toman decisiones buscando satisfacer las 

necesidades familiares en lugar de beneficios económicos. 

Tamaño de familia y 

unidad de producción 

La familia es la principal unidad de producción. El tamaño familiar 

afecta la cantidad de trabajo. 

Ciclo de vida y patrón 

de trabajo 

A medida que la familia crece, la fuerza de trabajo disponible 

aumenta. 

Subsistencia y 

autoabastecimiento 

Según Chayanov, los campesinos producen principalmente para 

cubrir sus necesidades básicas y de subsistencia, en lugar de buscar 

beneficios económicos. 

Resistencia a la 

industrialización 

Chayanov argumentaba que la economía de los campesinos tenía 

características económicas diferentes a las de la economía 

capitalista. 

Fuente: elaboración propia con datos de Covarrubias, González y Covarrubias, 2022. 

 

La teoría de Chayanov ha tenido un impacto significativo en la sociología y la economía 

agraria que se enfoca en el análisis de las actividades económicas relacionadas con la agricultura, 

la ganadería y otras formas de producción rural (Reyes, Tinoco y Burgos, 2022). Esta teoría ha sido 

utilizada para profundizar en las dinámicas de las comunidades rurales y en la toma de decisiones 

económicas en la agricultura. Aunque en su tiempo fue objeto de controversia y frecuentemente 

contrastada con teorías más convencionales, la teoría del campesinado de Chayanov ha mostrado 

ser pertinente para entender la realidad de las comunidades agrícolas en diversas regiones del 

mundo (Rincón, 2018). 

Sobre esta teoría de Chayanov se resalta su enfoque en la racionalidad económica específica 

de las familias campesinas, donde las decisiones productivas están determinadas por las 

necesidades de consumo del hogar más que por la maximización de ganancias, característica 

fundamental de la economía de mercado (Bageneta y Palmisano, 2023). Esto contrasta con la 

practica irracional de las personas que no conocen los beneficios de las actividades de traspatio en 

la economía rural. Dorofeev et al., (2021) han encontrado que la teoría de Chayanov sigue siendo 

relevante, especialmente en contextos donde las actividades agropecuarias de subsistencia 

predominan. La capacidad de adaptación y resistencia de estas comunidades frente a cambios 

económicos y ambientales puede ser mejor comprendida a través del marco conceptual de 

Chayanov. 
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Además, la teoría de Chayanov permite explorar cómo en regiones donde las actividades 

de traspatio son vitales para la seguridad alimentaria y el sustento económico, la aplicación de esta 

teoría proporciona una base sólida para la formulación de políticas inclusivas y sostenibles. Así 

como también sigue siendo una herramienta analítica poderosa para entender y mejorar las 

dinámicas de las actividades de traspatio en las comunidades rurales. 

 

Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

La Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow ha sido ampliamente reconocida por su enfoque 

en las motivaciones humanas y la jerarquía de necesidades. Esta teoría es un modelo psicológico 

propuesto en 1943 en su artículo "A Theory of Human Motivation" y posteriormente ampliado en 

su libro "Motivation and Personality". Se centra en las motivaciones humanas y sugiere que las 

personas tienen una serie de necesidades que deben satisfacerse en un orden jerárquico. 

Sin embargo, esta teoría también tiene importantes implicaciones en el ámbito económico, 

ya que proporciona una perspectiva valiosa para comprender cómo las necesidades humanas 

influyen en el comportamiento económico, las decisiones de consumo, la producción y el desarrollo 

de políticas económicas. Rojas, Méndez y Watkins. (2023) analizan la relación entre la Teoría de 

Maslow y la economía, examinando cómo las necesidades humanas afectan la actividad 

económica, el bienestar social y, en consecuencia, la seguridad alimentaria de la siguiente manera: 

1. Influencia en las decisiones de consumo: Las personas priorizan satisfacer sus necesidades en 

un orden específico, comenzando por las básicas como alimentación y vivienda. 

Contextualizando, esto se traduce en que las decisiones de consumo están influenciadas por las 

necesidades más urgentes de las personas.  

2. Impacto en la planificación urbana y vivienda: La satisfacción de las necesidades de seguridad 

y refugio es fundamental en la jerarquía de Maslow. Económicamente, esto se relaciona con la 

inversión en infraestructura de vivienda asequible y segura como una forma de bienestar de las 

personas.  

3. Motivación laboral y productividad: Las necesidades de autorrealización, situadas en la cima de 

la jerarquía, están vinculadas con el crecimiento personal, el logro y el desarrollo de habilidades. 

En el ámbito económico, esto tiene implicaciones para la motivación laboral y la productividad.  

4. Desigualdad económica y bienestar social: La teoría de Maslow también destaca las 

desigualdades económicas y su impacto en el bienestar social. La falta de acceso a necesidades 

básicas como alimentos, vivienda y atención médica puede afectar negativamente la salud 

mental y el bienestar de las personas. Las políticas económicas pueden mejorar el bienestar 

general de la sociedad. 

La Teoría de las Necesidades de Maslow ofrece una perspectiva valiosa para entender cómo 

las necesidades humanas influyen en el comportamiento económico, el bienestar social y la 

seguridad alimentaria. Desde las decisiones de consumo hasta la motivación laboral y la 

planificación de políticas económicas, las necesidades humanas están intrínsecamente ligadas a la 

actividad económica (Rodríguez, López y Mendoza, 2023). Reconocer esta relación puede guiar la 

formulación de políticas más efectivas, que aborden las necesidades fundamentales de las personas 

y promuevan un desarrollo económico más equitativo y sostenible.  
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Estas teorías proporcionan un marco para entender cómo las actividades de traspatio no 

solo generan ingresos, sino que también promueven la sostenibilidad al optimizar el uso de recursos 

basados en la satisfacción de las necesidades de los integrantes del núcleo familiar (Montalvo et 

al., 2021). Al explorar estas conexiones, se puede comprender mejor el papel crucial que las 

actividades de traspatio desempeñan en la construcción de economías más resilientes y 

autosuficientes, particularmente en contextos de seguridad alimentaria en las comunidades rurales. 

 

3. Seguridad alimentaria y las actividades de traspatio 

En las comunidades rurales, existen diversas necesidades, una muy importante es con relación a la 

seguridad alimentaria, identificados los desafíos relacionados a esta situación agravante, es 

fundamental desarrollar iniciativas que aborden las necesidades de las personas en estas 

comunidades, promoviendo así el desarrollo de actividades de traspatio a nivel rural (Achakzai et 

al., 2020). 

La producción de traspatio juega un papel crucial en la subsistencia de las comunidades 

rurales, y, por tanto, se considera un beneficio significativo derivado de estas actividades (Di Pillo 

et al., 2019).  Con las prácticas de traspatio, realizadas dentro de un núcleo familiar, integran 

diversos recursos naturales con ocupaciones económicas, sociales, ambientales y culturales, 

resultando en la elaboración o producción de alimento, que conlleva a la seguridad alimentaria 

(Urquía, 2018). 

La organización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que actúa a nivel global, 

ha establecido 17 objetivos principales en colaboración con los 170 países miembros de las 

Naciones Unidas, alineados con la agenda 2030 para garantizar la seguridad alimentaria. Estos 

objetivos se centran en la erradicación de la pobreza y el hambre, con el propósito de asegurar el 

acceso a alimentos nutritivos, saludables y suficientes para toda la población, manteniendo así la 

seguridad alimentaria de manera constante (FAO, 2021). 

En 2017, la ODS destacó con relación al objetivo 2, que se enfoca en lograr hambre cero y 

erradicar la desnutrición, que 821 millones de personas enfrentan estos problemas. 

Aproximadamente dos tercios de estas personas, es decir, el 63 % se encuentran en Asia. Además, 

el 22 % (151 millones) de los niños entre 1 y 5 años presentan retraso en su desarrollo. Otro dato 

significativo es la obesidad en adultos, afectando a 1 de cada 8 personas, y la anemia en mujeres 

en edad reproductiva, afectando a 1 de cada 3. En 2019, el porcentaje de niños menores de cinco 

años con retraso en el crecimiento disminuyó al 21.3 %, mientras que el 6.9 % se encontraba en 

situación de emaciación y el 5.6 % en sobrepeso (CEPAL,2019). 

Por consiguiente, es esencial entender que la necesidad de nutrición para las personas va 

más allá de simplemente obtener alimentos saludables; implica garantizar la seguridad alimentaria 

en todos sus aspectos como la disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos, así como 

también la estabilidad en el tiempo (FAO, 2021). Esto incluye la capacidad de satisfacer las 

necesidades alimentarias mediante la producción propia a través de las actividades de traspatio 

(Romero, 2019). Además, es crucial destacar que la realización de estas actividades siempre tendrá 

una gran importancia para la población de las comunidades rurales. 

La seguridad alimentaria es un concepto integral que abarca diversos aspectos teóricos y 

conceptuales vinculados a la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos. Este 

concepto se fundamenta en la interrelación de estas dimensiones, con el objetivo de asegurar que 
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todas las personas puedan acceder a alimentos adecuados, seguros y nutritivos de manera continua 

(Pérez et al., 2019). 

Para evaluar la seguridad alimentaria y analizar la situación de una comunidad o país, se 

emplean diversos componentes e indicadores. Según Pawlak et al. (2020) y Haysom et al. (2018), 

los principales componentes e indicadores para medir la seguridad alimentaria se resumen en la 

tabla siguiente. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Componentes de medición de la seguridad alimentaria 

Componente de 

medición 

Descripción e indicador 

Disponibilidad y 

acceso de 

alimentos 

Evalúa la cantidad de alimentos producidos y disponibles para la 

población en una región específica. Evalúa también loa suficiencia 

económica y física para obtener los alimentos. 

Alimento Sano Determina si los alimentos son seguros y nutritivos. (desnutrición u 

obesidad, prácticas alimentarias y calidad de la dieta.) 

Seguridad 

alimentaria:  

Analiza estabilidad, disponibilidad, acceso y utilización de alimentos a 

largo plazo.  

Calidad y 

seguridad de los 

alimentos 

Los indicadores incluyen la presencia de contaminantes químicos o 

biológicos, higiene alimentaria y seguridad de suministro. 

Participación y 

empoderamiento 

Mide la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria 

(encuestas de opinión y elaboración de políticas.) 

Fuente: elaboración propia con datos de Pawlak et al., 2020 y Haysom et al., 2018. 

 

La evaluación de la seguridad alimentaria requiere la consideración de varios componentes 

interrelacionados que trascienden la mera disponibilidad de alimentos. La integración de estos 

indicadores proporciona una visión más integral de la situación de la seguridad alimentaria en una 

región o país, facilitando la formulación de políticas y programas dirigidos a corregir las 

deficiencias en este ámbito (Martínez et al., 2020). 

Es fundamental reconocer que la seguridad alimentaria es un concepto con múltiples 

dimensiones, y ningún indicador individual puede abarcar todas sus facetas. Generalmente, se 

emplea una combinación de términos para ofrecer una comprensión más completa de la seguridad 

alimentaria en un contexto específico. Además, Domínguez y Soler (2022) mencionan que, los 

componentes de la seguridad alimentaria deben tener en cuenta las fluctuaciones estacionales y los 

efectos de crisis externas, como desastres naturales o crisis económicas. 

Las actividades de traspatio son de gran importancia en la promoción de la seguridad 

alimentaria debido a su capacidad para abordar diversas dimensiones de este objetivo crucial 

(Arrueta, 2022). Estos beneficios se derivan de varios factores, tales como la provisión de una 

variedad de alimentos, el acceso a los mismos y la reducción de costos. 

En primer lugar, la diversificación de la dieta es facilitada por el cultivo doméstico de una 

gama de alimentos, que incluye frutas, verduras, legumbres y, en algunos casos, la cría de animales 

como aves de corral, vacas o cerdos. Esta variedad contribuye a una dieta equilibrada y nutritiva, 

lo cual es fundamental para una alimentación saludable (García et al., 2020). 
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Bené (2020) destaca que los alimentos frescos producidos en el traspatio, al estar 

disponibles inmediatamente después de la cosecha, proporcionan una fuente de alta calidad 

nutricional. Esto no solo asegura un acceso constante a alimentos frescos, sino que también reduce 

la dependencia de productos altamente procesados y prolonga los períodos de almacenamiento. 

Además, las actividades de traspatio contribuyen a la reducción de costos para las familias 

al permitir la producción doméstica de alimentos, lo que resulta en un ahorro económico en 

comparación con la compra en el mercado. Este aspecto es particularmente relevante para los 

hogares con recursos limitados (Cole et al., 2018). 

En términos de resiliencia, las actividades de traspatio ofrecen una fuente confiable de 

alimentos en situaciones de crisis económicas o desastres naturales, ayudando a las familias a 

mantener su seguridad alimentaria incluso cuando los suministros comerciales se ven afectados 

(Van Berkum, Dengerink, y Ruben, (2018). 

Cao et al. (2019) señalan que el uso de recursos en actividades de traspatio suele ser más 

eficiente en comparación con la agricultura a gran escala, permitiendo un manejo más eficaz de los 

recursos disponibles y contribuyendo a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

Asimismo, muchas prácticas de traspatio se basan en métodos agrícolas sostenibles, como 

la agricultura orgánica y el reciclaje de residuos orgánicos, promoviendo la preservación de 

recursos naturales y la reducción del impacto ambiental (Viana et al., 2022). 

La autosuficiencia alimentaria también se fomenta a través de la producción en traspatio, 

ya que las familias pueden depender menos de las compras en el mercado y tener un mayor control 

sobre su acceso a alimentos nutritivos (Unicef et al, 2021). 

Por consiguiente, las actividades de traspatio ofrecen una oportunidad para educar a las 

personas sobre la producción de alimentos, la agricultura sostenible y la importancia de una dieta 

saludable. Esta educación puede aumentar la conciencia sobre la seguridad alimentaria y promover 

la apreciación de los alimentos frescos y locales (Ramírez et al., 2020). 

 

4. Las actividades de traspatio en el desarrollo económico en un contexto a nivel global 

Las actividades de traspatio han tenido un aumento en su popularidad en los últimos años como 

una estrategia para cultivar alimentos directamente en las propiedades residenciales o en pequeños 

terrenos anexos a viviendas. Según la FAO (2020), la agricultura de traspatio se ha establecido 

como una práctica tradicional de producción alimentaria, con una demanda creciente por estos 

productos; se ha demostrado ser una pieza clave en el desarrollo económico global. A pesar de su 

escala aparentemente reducida en comparación con la agricultura industrial, su impacto económico 

es significativo y multifacético. 

La principal fuerza impulsora detrás del beneficio económico para las comunidades rurales 

radica en el desarrollo de actividades agropecuarias. Estas prácticas fomentan el crecimiento en los 

sectores agrícola, científico y tecnológico. Además, el impacto económico para las comunidades 

rurales puede mejorar notablemente a través de la producción y el desarrollo de estas actividades. 

Los beneficios se centran especialmente en la economía local, el aumento de los ingresos 

familiares, la posible reducción de la pobreza y la mejora en la productividad general de las 

actividades agropecuarias (Liu et al., 2021). 



LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: UN ENFOQUE 

SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES RURALES 

155 

En países como España, Italia y Portugal, las actividades de traspatio han sido una práctica 

tradicional durante siglos y son fundamentales en la cultura alimentaria local. De acuerdo con un 

informe de la Comisión Europea (CE, 2017), estas actividades han desempeñado un papel crucial 

en la seguridad alimentaria y la conservación de la biodiversidad en el sur de Europa. 

En otras naciones europeas, como Alemania, Reino Unido y Francia, las actividades de 

traspatio han experimentado un resurgimiento en las últimas décadas. Este renacimiento está 

impulsado por la creciente preocupación por la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos 

y la sostenibilidad ambiental (Jiang et al., 2022). Por lo tanto, estas prácticas se presentan como 

una forma de producción alimentaria sostenible y local, que contribuye a la seguridad alimentaria, 

la resiliencia comunitaria y la protección del medio ambiente. 

En China, las actividades de traspatio son comunes entre las familias que residen en diversas 

regiones. Zhang et al. (2019) informan que estas prácticas se realizan principalmente en espacios 

reducidos, como balcones, terrazas y patios traseros, y se enfocan en el cultivo de hortalizas, frutas 

y flores. La creciente popularidad de estas actividades en China se atribuye a la preocupación por 

la seguridad alimentaria, la calidad de los productos agrícolas, la demanda de alimentos frescos y 

saludables, y la necesidad de reducir gastos en la compra de alimentos. 

En Estados Unidos, Canadá y Australia, las actividades de traspatio también gozan de 

popularidad entre los residentes urbanos, quienes buscan cultivar sus propios alimentos y mejorar 

su calidad de vida (Burgin, 2018). Estas prácticas no solo permiten la producción de alimentos 

saludables, sino que también fortalecen la resiliencia de las comunidades locales. Además, 

contribuyen significativamente al aspecto económico de las familias. 

En México, la práctica de las actividades de traspatio es fundamental en la cadena 

productiva básica y en la seguridad alimentaria en el sector rural (SIAP, 2021a); las familias de las 

comunidades optan por la práctica de estas actividades en los patios de sus viviendas, referente a 

los modos de se realizan de manera tradicional y cultural, el impacto económico de las actividades 

de traspatio en los sectores rurales no es tan destacado como en otros países. 

A nivel global, la creciente adopción de prácticas de traspatio destaca un movimiento hacia 

la sostenibilidad y la resiliencia económica en comunidades tanto urbanas como rurales. Esta 

tendencia se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad alimentaria y el 

impacto ambiental; los huertos de traspatio, al ofrecer una alternativa ecológicamente responsable 

presentan una solución viable para mitigar los efectos adversos de las crisis alimentarias y 

económicas actuales (Viana et al., 2022). Al promover el cultivo local de alimentos, estas prácticas 

contribuyen a reducir la dependencia de cadenas de suministro largas y costosas ofreciendo una 

respuesta más ágil y directa a las necesidades alimentarias de las familias.   

Además de sus beneficios ambientales, las actividades de traspatio tienen un impacto 

positivo en la cohesión social y el bienestar social. Involucrar a las familias en la producción y 

gestión de sus recursos alimentarios fomenta el bienestar social, la distracción y el intercambio de 

conocimientos entre la familia, fortaleciendo los lazos y promoviendo un sentido de pertenencia 

(INIFAP, 2019). Esta participación también empodera a las comunidades al ofrecerles 

herramientas para manejar su seguridad alimentaria de manera independiente y sostenible. Por lo 

tanto, el impulso y apoyo a las prácticas de traspatio no solo abordan problemas inmediatos 

relacionados con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, sino que también 

constituyen un componente esencial en estrategias de desarrollo económico sostenible y equitativo 

a nivel global. Fomentar estas prácticas puede ser clave para construir un futuro más resiliente y 
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cohesionado, donde las comunidades estén mejor preparadas para enfrentar los desafíos 

emergentes y asegurar un desarrollo inclusivo y sostenible. 

 

Conclusiones  

Se revela que las actividades de traspatio son fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria 

en las zonas rurales.  

La producción local de alimentos frescos y nutritivos disminuye la dependencia de 

productos importados y procesados, lo que incrementa la disponibilidad de opciones alimenticias 

saludables. Además, la diversificación en la siembra de cultivos y la crianza de animales en el 

traspatio fortalece la capacidad de las comunidades para enfrentar posibles crisis alimentarias y 

promueve su autosuficiencia alimentaria. 

Las actividades de traspatio juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria al ofrecer 

una solución sostenible frente a los desafíos modernos, como el cambio climático y la degradación 

ambiental. Al promover la producción local de alimentos frescos y nutritivos, estas prácticas no 

solo reducen la dependencia de productos importados y procesados, sino que también fomentan la 

autosuficiencia alimentaria y la resiliencia comunitaria. La diversificación de cultivos y la cría de 

animales en los espacios de traspatio contribuyen significativamente a una dieta equilibrada, a la 

reducción de costos y a la preservación de la biodiversidad local, estableciendo un equilibrio entre 

la autosuficiencia alimentaria y la sostenibilidad ambiental. 

En el contexto económico global, las actividades de traspatio han demostrado ser una 

estrategia efectiva para impulsar el desarrollo económico en comunidades tanto urbanas como 

rurales. A pesar de su escala relativamente pequeña comparada con la agricultura industrial, estas 

prácticas generan beneficios significativos al mejorar la seguridad alimentaria, aumentar los 

ingresos familiares y reducir la pobreza. El creciente interés en las actividades de traspatio, 

reflejado en diversos países como España, China y Estados Unidos, subraya su importancia como 

componente clave en las estrategias de desarrollo económico sostenible. Fomentar y apoyar estas 

prácticas puede fortalecer la cohesión social y proporcionar una alternativa ecológicamente 

responsable a la agricultura convencional, contribuyendo así a un desarrollo económico más 

equitativo y resiliente a nivel global. 

Es así, como las actividades de traspatio representan una estrategia integral para abordar los 

desafíos de la seguridad alimentaria en un mundo en transformación. Estas prácticas, que incluyen 

la horticultura y la cría de animales en pequeños espacios, permiten a las comunidades rurales y 

urbanas diversificar su producción alimentaria, mejorar la calidad nutricional de su dieta y reducir 

los costos asociados a la compra de alimentos. Al integrar la producción de alimentos en los 

hogares, se fortalece la autonomía alimentaria y se reduce la vulnerabilidad a las crisis económicas 

y desastres naturales, destacando el potencial de estas actividades para mejorar la resiliencia y la 

autosuficiencia a nivel local. 

En términos de desarrollo económico, las actividades de traspatio ofrecen un modelo viable 

para fortalecer las economías locales y fomentar el desarrollo comunitario. La producción en 

traspatio no solo contribuye a la seguridad alimentaria al proporcionar alimentos frescos y 

accesibles, sino que también impulsa la economía local a través de la generación de ingresos 

adicionales y la reducción de la pobreza. La creciente aceptación y promoción de estas prácticas 
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indican su capacidad para integrar aspectos económicos, ambientales y sociales, haciendo de ellas 

una pieza fundamental en la búsqueda de un desarrollo económico más sostenible y equitativo. 

El impacto positivo de las actividades de traspatio en la seguridad alimentaria y el desarrollo 

económico destaca su relevancia en la formulación de políticas y estrategias para un futuro más 

sostenible. Al proporcionar una fuente constante de alimentos nutritivos y reducir la dependencia 

de los mercados externos, estas prácticas mejoran la estabilidad alimentaria y fomentan la 

autosuficiencia. Además, al integrar aspectos de sostenibilidad y cohesión social, las actividades 

de traspatio refuerzan el desarrollo económico comunitario y ambiental, ofreciendo una alternativa 

efectiva y resiliente frente a los retos actuales y futuros en la seguridad alimentaria. 
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Resumen 

La acuacultura ha mantenido un crecimiento significativo en los últimos años, esto si se compara 

con la captura y extracción de animales marinos, así también, es una de las industrias más 

prometedoras a nivel mundial por la aportación de alimentos de calidad que se produce y que se 

vincula con la búsqueda de la seguridad alimentaria y a menores costos; no obstante, los costos de 

producción se han visto afectado por el valor de los alimentos que demandan los organismos 

acuáticos, estas predisposiciones han motivado a la industria de la producción de alimentos para 

organismos acuícolas, a buscar otras alternativas que permitan sostener los niveles de 

productividad acuícola.  

El aumento y dependencia de la harina de pescado es una de las principales problemáticas 

para el crecimiento sustentable de la industria acuícola, este trabajó se centró en la revisión para 

evaluar algunas de las investigaciones realizadas en el estado de Sinaloa, donde se estudiaron 

organismos de importancia comercial para la entidad, como róbalo, tilapia, camarón y pargo, en 

todas ellas, se probaron distintas alternativas ante la harina de pescado, mismas que, su producción 

y origen son asequibles para los productores de alimentos de la región, ya que, en cada una de ellas 

se tiene capacidad de producción en el estado como: el cultivo de soya, garbanzo y enzimas; así 

mismo, ya existen otras alternativas, donde su fuente de origen pueden ser los desechos de otras 

industrias, lo cual representa una opción de materia prima aún más barata, en el que se pueden 

lograr niveles de producción sustentables.   

 En conclusión, actualmente existen diversas opciones que pueden ir reemplazando de 

forma paulatina la dependencia hacia la harina de pescado, sin embargo, estas deben cumplir con 

características de disponibilidad y sustentabilidad para considerar viable su utilización en la 

industria de la nutrición acuícola. 
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Introducción 

La producción y el consumo de organismos acuáticos a nivel mundial ha tenido un gran impacto 

en los últimos años debido a su importancia económica y social, ya que gracias a esta actividad se 

generan alimentos de importancia nutricional; aunado a su aportación económica, esta práctica ha 

cobrado mayor impacto debido a la alta demanda de estos alimentos en los mercados 

internacionales y los precios que estos pueden alcanzar (Garlock et al., 2022; Miranda et al., 2023). 

La industria acuícola genera millones de empleos directos e indirectos a nivel mundial, 

incluyendo todo tipo de puestos en las granjas acuícolas y aquellos empleos incluidos en la cadena 

de suministro, como transportistas y comerciantes finales (Rimbaldo Luzon et al., 2024). Por 

brindar una fuente sostenible y accesible de proteína animal, la acuicultura desempeña un papel 

esencial en la seguridad alimentaria mundial, especialmente crucial en áreas donde la proteína 

animal es más costosa. Desde 1990, el consumo global de pescado ha aumentado un 122 %. En la 

actualidad, más del 50 % de este consumo proviene de la acuicultura y durante la próxima década 

se prevé que este porcentaje supere el 60 % (Boyd et al., 2020; FAO, 2021). 

La intensificación de esta industria ha aumentado la demanda de alimentos para organismos 

acuáticos, no solo en México, sino a nivel mundial, mismos alimentos que son producidos con una 

alta calidad nutricional, la cual permite obtener organismos con grandes tallas comerciales y con 

un producto final de calidad (Monroy Acosta, 2021). La mayoría de los organismos acuáticos son 

ricos en nutrientes esenciales, incluidos ácidos grasos, omega-3, vitaminas y minerales, que son 

vitales para la salud humana, complementando así una alimentación de calidad, encaminado hacia 

una seguridad alimentaria (Russo et al., 2021). 

Por su lado, Sinaloa, México posee ventajas geográficas que le ha permitido llevar a cabo 

la cría y producción de organismos acuáticos de manera intensiva y con mayor productividad, de 

manera que se ha posicionado como una de las regiones más importantes del país por la eficiencia 

de sus empresas productoras, comercializadoras y/o exportadoras de organismos acuáticos (León-

Balderrama et al., 2021).  

La calidad nutricional de los alimentos acuícolas es atribuida principalmente a la harina de 

pescado, ingrediente principal de la mayoría de las dietas animales, esto es debido a su alto valor 

en nutrientes proteicos, alcanzando entre un 70 a un 80 % de proteínas de alta digestión, estas 

proteínas contienen gran parte de los aminoácidos esenciales en concentraciones ideales para la 

nutrición acuícola, así como otras industrias de la nutrición animal, sin embargo, las propiedades 

nutricionales de la harina de pescado comercial, solo es apta para consumo animal y no humano 

(FAO 2002; Núñez Sarango, 2021; Hussain et al., 2024). 

El aumento de la demanda de harina de pescado como resultado de la expansión de la 

acuicultura, tiene muchos desafíos en cuanto a la sostenibilidad de sus recursos y el impacto 

ambiental que ha generado a lo largo del tiempo, esto debido al origen de la materia prima de harina 

de pescado, ya que esta consiste en pequeñas especies de peces pelágicos y son utilizados porque 

que son parte esencial de la cadena alimenticia en especies acuáticas y manejan un bajo costo para 

los mercados (Perón Mittaine y Le Gallic, 2010; Berger, 2020). 

Por otro lado, la alta demanda de la harina de pescado ha desencadenado la 

sobreexplotación de estos recursos marinos, por lo que ha ocasionado un alza en sus precios y una 

baja seguridad biológica, lo que ha provocado una la disminución en número en su hábitat natural 

de las especies de peces silvestres (Kok et al., 2020; Macusi et al., 2023).  
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La harina de pescado ha experimentado, en los últimos veinte años, aumentos importantes 

en sus precios de venta en los mercados internacionales (precios en dólares americanos por 

tonelada), entre el precio más bajo registrado en noviembre de 2004 de 645 USD por tonelada 

métrica hasta la fecha, donde su último precio por tonelada por harina de pescado registrado fue de 

1,701.83 USD en abril de 2024, con una diferencia de más de 1,000 USD en veinte años. Aunado 

a esto, el registro histórico de sus precios permitió predecir una tendencia lineal en el aumento de 

los precios en el tiempo con una r=0.96 (ver figura 1) (INDEXMUNDI, 2024). 

Figura 1. Histórico de precios de harina de pescado en dólares americanos por tonelada métrica. 

 
 

 

Por esta razón, los costos de alimentación en la acuacultura se han visto afectados en estos 

años que se analizaron, donde esta variable ha llegado a representar desde el 50 al 70 % de los 

costos totales de producción (Ansari et al., 2021; Hussain et al., 2024). 

Todo lo antes mencionado, destaca la necesidad de investigaciones para la búsqueda de 

soluciones innovadoras, mismas que permitan disminuir la dependencia de la industria de la 

producción de acuícola hacia los recursos marinos y, al mismo tiempo, garantizando la 

sostenibilidad a largo plazo de la acuicultura, sobre todo, considerando que la acuacultura es una 

herramienta indispensable que permite generar fuentes de ingreso estables, principalmente en áreas 

vulnerables ante eventos como cambio climático y fragilidad económica, donde la productividad 

de alimentos juega un papel fundamental, principalmente en países en vías de desarrollo, donde el 

sector primario tiene el potencial de fortalecer a las comunidades locales, otorgándoles mayor 

control sobre sus recursos y fomentando su progreso económico (Cruz Souza, 2008; Leguizamón 

y Parra, 2017; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2020). 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA, 

2022), Sinaloa ha sido reconocido a nivel nacional por la productividad y calidad en su pesca y 

acuacultura, aportando el 33.5 % de la participación porcentual en la producción acuícola en el año 

2022, contando con 1,582 unidades de producción, donde especies como el camarón, destacan entre 

sus productos principales, tanto en volumen como en importancia comercial (ver figura 2). 
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Figura 2. Participación porcentual de la producción acuícola en México en el año 2022.

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONAPESCA (2022). 

 

En entidades como el estado de Sinaloa, se deben priorizar las investigaciones encaminadas 

hacia la búsqueda de alternativas alimentarias sostenibles para organismos acuáticos, en un sector 

productivo de suma importancia como la acuacultura. Si bien, la harina de pescado se ha destacado 

por su alto valor nutricional, existen otras fuentes de proteína que resultan viables para su 

aplicación en la alimentación de estos, donde muchas de estas opciones resultan factibles, no solo 

desde un punto de vista biológico, sino también sustentable y económico, priorizando así, toda 

aquella materia prima que los acuicultores y/o empresas productoras de alimentos acuícolas puedan 

tener acceso a ellas.  

La finalidad de esta investigación es analizar desde un punto de vista descriptivo y 

documental, las más recientes aportaciones que ha tenido la investigación en la industria de la 

nutrición acuícola, todo esto con una inclinación por alternativas de alimentos con fuentes de 

proteína sustentables, económicamente viables y, que además disminuyan el uso y dependencia de 

la harina de pescado. Cabe mencionar que las investigaciones que se utilizaron en este trabajo 

pertenecen a estudios realizados con especies de importancia económica para el estado de Sinaloa, 

México, así como también, las alternativas presentadas en estos trabajos utilizan materia prima que 

se consideró viable para su aplicación y posible futuro uso a grandes escalas en las granjas 

productoras acuícolas. 

 

Alternativas de origen vegetal  

En la acuacultura, una de las primeras alternativas de alimentación a la harina de pescado que se 

dieron a conocer fueron las fuentes de origen vegetal, mismas que han sido motivo de discusión en 

infinidad de investigaciones. Se ha demostrado que, al hacer uso de fuentes vegetales se requiere 

balancear las dietas para asegurar que los peces reciban todos los nutrientes esenciales y minimizar 

la presencia de factores antinutricionales, siendo la principal limitante de estos ingredientes 

(Samtiya et al., 2020; Krogdahl et al., 2022; Woyengo, 2022; Arbab Sakandar et al., 2023). 
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 La producción de proteínas de origen vegetal tiene un menor impacto ambiental, ya que 

implica un menor uso de agua para su producción, aunado a una menor emisión de gases de efecto 

invernadero si se compara con la pesca furtiva; de esta forma, al optar por este tipo de proteínas, 

se reduce el potencial de calentamiento global en un 71 %, se disminuye la huella ecológica en un 

48 % así como los costos de producción hasta un 61 % (Donoso Arancibia, 2021; Quesada y 

Gómez, 2019). 

 La harina de soya es una fuente de proteína ampliamente utilizada debido a su 

disponibilidad, perfil equilibrado de aminoácidos y, sobre todo, su rentabilidad; además, los 

subproductos de este grano se pueden utilizar como un recurso renovable, lo que mejora aún más 

su sostenibilidad en las dietas acuícolas (Kari et al., 2023; Bhatnagar et al., 2017).  

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP, 2023), se estima que, para producir soya en el estado 

de Sinaloa, los costos pueden llegar a ser menores a los $15,000.00 MXN por hectárea, con un 

precio de cosecha que oscila alrededor de $11,300.00 MXN por tonelada, considerando que la soya 

empleada en el estudio sea libre de plaguicidas y nitrógeno. El cultivo de soya en el estado de 

Sinaloa estuvo prohibido por más de 25 años, sin embargo, el regreso de este cultivo en el ciclo 

primavera-verano 2020, se realizó bajo el esquema de un plan piloto de prácticas agroecológicas, 

lo que implicaba uso de microorganismos, control biológico de plagas, logrando mayores 

rendimientos, disminución de los costos de producción y un producto que se clasifica como 

orgánico (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2020). 

Por su lado, la soya como ingrediente en la nutrición acuícola, se presenta como una de las 

investigaciones más recientes realizadas por Arriaga-Hernández et al. (2021), quienes utilizaron 

productos derivados de la soya en la producción de róbalo blanco Centropomus viridis, especie 

considerada relevante por su importancia comercial para el estado de Sinaloa, donde la entidad 

ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a volumen de producción (ver figura 3).  

Figura 3. Participación porcentual de producción de Róbalo Centropomus spp por entidades 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONAPESCA (2022). 

 

En esta investigación, se reemplazó de manera parcial la harina de pescado por productos 

derivados de la soya, lo cual condujo a un aumento en el contenido de grasa de todo el cuerpo del 

róbalo blanco, todo esto, sin afectar la tasa de crecimiento y el factor de conversión alimenticia.  
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De esta manera, si se utilizan productos provenientes de la soya, para su uso como 

alternativa ante el posible reemplazo de la harina de pescado, se está contribuyendo al sector 

productivo primario desde distintas perspectivas: ecológica, al disminuir la dependencia de la 

harina de pescado y el uso de una proteína vegetal con potencial de producción sostenible, y una 

perspectiva económica, danto pauta al crecimiento y productividad de dos industrias, agrícola y 

acuícola.  

Otra de las especies acuícolas de mayor importancia en Sinaloa, México es la producción 

de tilapia Oreochromis niloticus, comúnmente conocida como mojarra tilapia; el cultivo de este 

pez se ha caracterizado por mejorar la calidad de vida de las personas en los países considerados 

en vías de desarrollo, alcanzándose mayores ingresos en los hogares, seguridad alimentaria y los 

valores nutricionales a través del aumento del consumo de proteínas de bajo costo (Munguti et al., 

2022). En la entidad, el cultivo de tilapia es de importancia comercial, ya que Sinaloa se encuentra 

en cuarto lugar a una escala nacional en cuanto a la contribución de su producción (ver figura 4). 

Figura 4. Participación porcentual de producción de tilapia Oreochromis niloticus por entidades 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONAPESCA (2022). 

 

El éxito del cultivo de este organismo se debe principalmente a que alcanza su talla 

comercial en un periodo más rápido que otras especies, su capacidad de reproducción y su 

adaptación para vivir en cautiverio y en altas densidades (Reyes-Trigueros et al., 2023). Estudios 

realizados en México por Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO, 2017) destacan que la 

rápida expansión del cultivo de este organismo entre los productores es que la tilapia acepta una 

gran variedad de fuentes de alimentos, convirtiéndolo en un cultivo altamente rentable. De esta 

forma, investigaciones en cuanto a la diversificación y búsqueda de fuentes alternativas de proteína, 

para la alimentación de este organismo, han sido muy variadas.  

Muñoz-Peñuela et al., (2021) en su investigación utilizaron garbanzo Cicer arietinum 

extruido como reemplazo de forma parcial a la harina de pescado, donde se obtuvo el mismo 

crecimiento en los organismos alimentados con proteína animal, lo que se describe a esta legumbre 

como una alternativa viable, obteniendo peces con la misma talla comercial, lo que indica que los 

mismos rendimientos, se pueden alcanzar a menores costos en su alimentación y producción, 

investigación realizada también en Sinaloa, México.  
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El utilizar opciones de alimentación animal con materia prima disponible en la región, es 

una ventaja competitiva para la industria de la producción de alimentos para animales, sobre todo 

tratándose de granos como el garbanzo, el cual representa uno de los cultivos más importantes en 

cuanto a superficie en el estado de Sinaloa, registrando en el año 2023, primer lugar a nivel 

nacional, con una producción de alrededor de 88,000 toneladas (Centro de Información Estadística 

y Geográfica del Estado de Sinaloa, 2024). 

 Utilizar proteína de origen vegetal como el garbanzo, le da ciertas ventajas como 

ingrediente en las dietas animales, las investigaciones indican que los garbanzos poseen altos 

niveles de proteína, fibra y compuestos bioactivos, lo que los hace adecuados para formulaciones 

de dietas animales, incluyendo la producción de organismos acuáticos (Nambo Santiago et al., 

2023). Al tratarse de un producto que tiene una gran disponibilidad en la región, representa una 

opción asequible, económica y por ende sustentable, sobre todo cuando se usan los subproductos 

derivados de este grano, generando una disminución en los costos de producción que utilicen esta 

fuente como materia prima en su fabricación. 

El garbanzo por sus altas propiedades nutricionales ha sido probado en otras especies de 

gran importancia como lo es el cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei que, por su alta 

demanda alimenticia, a nivel nacional, el volumen de producción de camarón lo posiciona en tercer 

lugar, sin embargo, gracias a su precio en los mercados, representa el organismo acuático más 

importante a nivel nacional (CONAPESCA, 2022). De igual forma, en Sinaloa, gracias a la 

capacidad de producción de camarón que se tiene, aunado a los precios que se manejan en los 

mercados internacionales, la camaronicultura es la industria acuícola más importante en el estado 

(CONAPESCA, 2018). En la figura 5, se puede observar como el estado de Sinaloa se encuentra 

en primer lugar, en cuanto al volumen de producción de este crustáceo, aportando casi la mitad del 

volumen a nivel nacional con un 46 %. 

Figura 5. Participación porcentual de producción de camarón blanco Litopenaeus vannamei por 

entidades

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONAPESCA (2022). 

 

 Las investigaciones que aporten alternativas de proteína para la alimentación en camarón 

suelen ser muy variadas y, sobre todo especializadas, debido a los requerimientos nutricionales de 

estos organismos, a diferencia de los peces que tienen una mejor capacidad para adaptarse a dietas 
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carnívoras, herbívoras u omnívoras (Arenas et al., 2022) mientras que, en el caso de los camarones 

tienen una capacidad digestiva en particular, ya que la ingesta del alimento suele ser manera 

constante, lo que afecta principalmente la calidad y estabilidad en los pellets, esperando que estos 

no se lixivien y pierdan su calidad al entrar en contacto con el agua, se logre una adecuada absorción 

de nutrientes y que además, puedan aumentar la palatabilidad y la tasa de crecimiento 

(Emerenciano et al., 2024; Husain Nottanalan et al., 2024).  

 Tejeda-Miramontes et al. (2023), evaluaron en el cultivo de camarón blanco Litopenaeus 

vannamei el uso de harina de garbanzo, en distintos porcentajes de reemplazo, donde, al igual que 

Muñoz-Peñuela et al., (2021), el crecimiento de los organismos fue estadísticamente igual que 

aquellos que solamente se alimentaron con harina de pescado, lo que posiciona a la harina de 

garbanzo extruido como una fuente potencial de origen vegetal para la disminución de proteína 

animal, que si bien, los reemplazos no son totales, al tratarse de especies con requerimientos 

nutricionales especializados, este tipo de investigaciones generan un impacto en cuanto a la 

rentabilidad y sostenibilidad de ingredientes alternativos en la nutrición acuícola.  

   

Subproductos   

El uso de subproductos en la elaboración de alimento animal ha sido una opción muy estudiada, 

debido a la inestabilidad en cuanto a su disponibilidad y, por ende, a la fluctuación de sus precios 

en los mercados. Sin embargo, una de las vías hacia su manejo sostenible, es el uso adecuado de 

los subproductos, los cuales ayudan a mitigar los problemas ambientales y mejorar la salud 

humana, dado a que sí se reutilizan como alimentos, se promueve el desarrollo de tecnologías para 

el aprovechamiento adecuado de estos subproductos y así generar alimentos con un mayor valor 

agregado (Ordaz-Rodríguez et al., 2022; Cardoza-Ramírez et al., 2021). 

 En la investigación realizada por Leyva-López et al. (2020) en Mazatlán Sinaloa, se usaron 

distintas fuentes de proteína, destacan la utilización de subproductos derivados de animales 

terrestres, como desperdicios de carne de cerdo y aves de corral; estos suplementos se utilizaron 

para la alimentación de pargo rosado manchado Lutjanus guttatus, el cual, es un organismo de 

importancia comercial, puesto que, Sinaloa es uno de los siete estados que se reportan cultivos de 

engorde de juveniles silvestres de baja escala; sin embargo, una de las principales limitantes 

técnicas para la producción de pargo, es la falta de alimentos balanceados comerciales específicos 

para los diferentes periodos de vida de la especie, lo que ha intensificado aún más la búsqueda de 

opciones alimentarias para esta especie (Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y 

Acuacultura Sustentable [IMIPAS], 2018).  

 Se demostró que, el contenido de la microbiota intestinal residente y transitoria del pargo 

rosado manchado no se ven afectados por la sustitución de fuentes de proteína, por lo que, el uso 

de reemplazos de la harina de pescado por otras fuentes de menor costos, como lo son los 

subproductos, resultan de gran importancia en el cultivo de estas especies, cuya información 

coadyuve a la estandarización y determinación de metodologías para su cultivo, sugiriendo así, una 

alternativa de alimentación de bajo costo para L. guttatus, promoviendo un cultivo de pargo bajo 

un contexto más sostenible (Leyva-López et al., 2020). 

  En la actualidad, el uso de harina de carne y huesos en alimentos para peces se emplean con 

frecuencia y con éxito en inclusiones de bajo nivel o en combinación con otras fuentes de proteína, 

sin alterar parámetros de crecimiento, digestibilidad, factor de conversión alimenticia, entre otras 

variables de producción (Hernández et al., 2016). 
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La utilización de subproductos de animales terrestres en la producción de alimentos en la 

acuacultura fomenta la eficiencia de los recursos y disminuye la producción de desechos, jugando 

un papel fundamental en la mejora de la sostenibilidad, ya que promueve la disminución de los 

impactos ambientales en la generación de desechos, lo que contribuye a un sistema de producción 

más sostenible (Georganas et al., 2023; Schedle, 2016). Este tipo de desechos, suelen ser ricos en 

nutrientes esenciales, y de esta manera se pueden reciclar de manera práctica para generar fuentes 

ricas en proteínas y minerales para las especies acuícolas, lo que da como resultado una eficiente 

utilización de los alimentos y al mismo tiempo permite reducir la huella de carbono que provoca 

la producción de alimentos para animales acuícolas (Iskakov y Sugirbay, 2023; Wo y Song, 2021).  

 

Enzimas exógenas  

Recientemente, las enzimas han tomado una gran popularidad en la producción de alimentos para 

animales acuáticos, esto debido a que desempeñan un papel crucial en el mejoramiento de la 

digestibilidad, la absorción de nutrientes y los parámetros generales de crecimiento (Liang et al., 

2022). 

 De acuerdo con Sánchez-Alcalde et al. (2023), la adición de enzimas digestivas en la 

producción de alimentos acuícolas, pueden lograr que, fuentes alternativas a la harina de pescado 

como las de origen vegetal puedan alcanzar reemplazos de hasta un 100 % sin afectar las variables 

biológicas de los organismos, mismas que, los porcentajes de inclusión pueden verse afectados por 

factores antinutricionales, la cual ha sido la principal limitante para el uso de proteínas vegetales 

en dietas animales y las enzimas pueden llegar a inactivarlos, por tanto, la disminución de la 

dependencia de la harina de pescado, hace a la adición de enzimas exógenas una opción que permita 

seguir manteniendo la sostenibilidad de la acuacultura (Samtiya et al., 2020; Félix y Selvaraj, 

2004). 

 La importancia comercial de la producción de camarón en Sinaloa, tal como se describió 

anteriormente, ha promovido la diversificación e intensificación en la búsqueda de alternativas 

factibles para la harina de pescado, es así como, la adición de distintas mezclas de enzimas también 

se ha probado en este crustáceo con éxito, tal como lo demostrado por Sánchez-Alcalde et al. 

(2023), donde, mediante la adición de enzimas a los alimentos, mejoró variables como crecimiento, 

peso, supervivencia, digestibilidad y actividad enzimática del hepatopáncreas. Así mismo, en esta 

investigación se encontró que se disminuyeron los niveles de amonio N-NH4 en el agua de cultivo, 

el cual representa uno de los principales desechos de las granjas acuícolas. 

 La presencia de altos niveles de amonio en las aguas residuales de las granjas productoras 

de camarón plantea un desafío significativo para los procesos de tratamiento, afectando la 

eficiencia de la eliminación de contaminante (Hai et al., 2023), ya que se ha demostrado que 

solamente el 30 % del nitrógeno contenido en la proteína del alimento, es consumido por los 

organismos acuáticos, mientras que, el 70 % restante queda en el agua, esto entre el alimento no 

consumido y la excreción de los animales (Naspirán-Jojoa et al., 2022). 

Los estudios han demostrado que, la carga contaminante de los desechos de las granjas 

camaroneras incluye altas concentraciones de amoníaco libre y nitrato, superando los estándares 

de calidad para las fuentes de agua (Sumantra et al., 2022).  

 El contar con opciones que además de disminuir el uso de proteínas animales, permite la 

disminución de desechos como el amonio, resulta una herramienta esencial para la sostenibilidad 
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de la acuacultura, y que además pueden seguir manteniendo el eje como una actividad generadora 

de alimentos de calidad y sobre todo encaminada hacia las prácticas sustentables.  

 

Discusiones 

Las tendencias en cuanto al incremento de la demanda en la industria acuícola se fortalecen año 

tras año, donde, consecuentemente el incremento en la demanda de alimentos acuícolas es cada 

vez mayor, por lo que, es indispensable el contribuir al mejoramiento e investigaciones en búsqueda 

de alternativas de valor, tomando esta perspectiva, el hablar de una fuente alternativa valiosa de 

proteína animal; estas deben contar con ciertas características: deben ser renovables, fomentar la 

disminución de su huella de carbono y, sobre todo, el utilizar poca agua (Sánchez-Muros et al., 

2018). 

 De manera contradictoria, muchas de las especies utilizadas para la fabricación de la harina 

de pescado, ya sean desechos de estas mismas, son peces que siguen formando parte de la dieta 

humana, es decir, es una industria que, indirectamente, compite con la alimentación humana, sobre 

todo en países donde la industria y procesamiento de peces no es una de sus ventajas competitivas, 

sino más bien, la pesca para consumo humano directo, especialmente en zonas de países en vías de 

desarrollo (Rehbein, 2016; Malaweera y Wijesundara, 2014). Lo anterior mencionado, destaca la 

importancia de una gestión sostenible de los recursos provenientes del mar, independientemente 

del uso o fin que se le vaya a dar. 

Un enfoque integral de la nutrición animal considera su impacto en varios sectores como la 

productividad, la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y la seguridad alimentaria, 

enfatizando la necesidad de un mejor conocimiento, soluciones tecnológicas y desarrollo de 

políticas para garantizar una producción de alimentos adecuada, segura y nutritiva de manera 

humana (Makkar, 2016). La participación e innovación de los sectores productores de alimentos 

se deben analizar y vincular la investigación orientada a problemas y soluciones con la 

investigación fundamental (Partelow et al., 2023). 

En Sinaloa, las actividades del sector primario han manifestado un crecimiento promedio 

del 3 %, esto en comparación con promedio nacional del 2.5 %, por lo que, una correcta difusión 

del conocimiento por parte de instituciones educativas, de investigación, organismos 

internacionales entre otros, son de gran importancia a la contribución al sector agroalimentario 

(SIAP, 2018). Siendo así, el sector agrícola y acuícola de los de mayor relevancia, debido a su 

impacto en la economía regional, que genera interés en la colaboración intersectorial que estos 

pueden crear en la aportación de alternativas encaminadas hacia el desarrollo regional de sus 

habitantes, con opciones como las proteínas vegetales, o bien, los subproductos agroindustriales 

utilizados previamente en la fabricación de alimentos animales con opciones viables; solo que, el 

utilizar una materia prima propia de la región, permite una disminución de los costos y de desechos 

orgánicos. 

Del mismo modo, en Sinaloa ya se han desarrollado otras investigaciones enfocadas hacia 

la producción de alimentos humanos con rumbo hacia la sostenibilidad (López Soto y Rodríguez 

Apodaca, 2024; Maldonado Hernández, 2024; Verdugo Araujo y Lara Ponce, 2023), por lo que, 

sus productores conociendo su importancia, ya tienen un panorama previo de las implicaciones y 

ventajas de estos sistemas de producción, así mismo, la generación de alimentos para animales con 

un enfoque de sustentabilidad ya es una premisa en esta industria, sobre todo con gran potencial en 

el estado de Sinaloa.  
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En general, estas prácticas sostenibles tienen como objetivo mejorar la salud animal, reducir 

el impacto ambiental y contribuir a la sostenibilidad general del sistema alimentario, aprovechando 

ejes económicos en los que Sinaloa tiene un gran impacto: la producción acuícola, con organismos 

acuáticos importantes dentro de los mercados internaciones, el aprovechamiento de subproductos 

de otras industrias y el potencial de producción de otras fuentes que permitan reducir nuestra huella 

de carbono (Kumuar y Goswami, 2024; Sonea et al., 2023). 

 

Conclusiones 

Las alternativas en la nutrición acuícola deben cumplir ciertas características para que sean 

consideradas como factibles, es decir, que estas no representen un problema de accesibilidad y 

disponibilidad, tanto para los productores de alimentos como para los acuicultores, que pueda 

ocasionar elevar los precios de mercado de su producto final ocasionado por el aumento de costos 

de alimentación. 

Existen distintas opciones que pueden ir reemplazando de forma paulatina la dependencia 

hacia la harina de pescado, estas son más económicas y estables en términos de suministro y precio. 

Reducir la dependencia de la harina de pescado puede proteger a los productores de acuicultura y 

ganadería de la volatilidad del mercado y de posibles interrupciones en el suministro. 

La industria de la nutrición acuícola en Sinaloa, México, ha experimentado un crecimiento 

sostenido en los últimos años, impulsada por la alta demanda de productos acuícolas, como el 

camarón y la tilapia. Sinaloa es uno de los principales estados productores de camarón en México, 

lo que hace que la nutrición de especies acuícolas sea un factor crucial para la eficiencia productiva. 

Las dietas formuladas de manera precisa, adaptadas a las necesidades específicas de cada 

especie y etapa de desarrollo, están ganando protagonismo, tanto en Sinaloa como en el mundo. 

Estas prácticas aseguran un crecimiento más rápido y saludable de los animales acuáticos, 

mejorando el rendimiento general.  Todas estas ventajas en los alimentos con aditivos que mejoran 

la inmunidad y la salud de los animales acuáticos, esto a su vez, está haciendo cada vez más popular 

como un medio para reducir el uso de antibióticos, mismos que pueden afectar de manera directa 

los recursos naturales como el agua. 

En lugares como Sinaloa, donde una actividad productora de alimentos como la acuacultura 

tiene un gran impacto en la economía regional, el precio de ingredientes es clave, e insumos como 

la harina y el aceite de pescado, siguen teniendo precios muy volátiles, lo que afecta principalmente 

su rentabilidad. Aunque hay esfuerzos por mejorar la sostenibilidad, la transición a ingredientes 

alternativos todavía enfrenta desafíos técnicos y de aceptación en el mercado. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de la agricultura tradicional en la 

garantía alimentaria en la región Cuitzeo, Michoacán, México, y hacer un análisis de la resiliencia 

y sostenibilidad que tiene la agricultura tradicional en la Región. México, tiene una gran 

especialización agrícola, así como grandes retos que amenazan de manera global la agricultura 

tradicional, el estudio se hace, mediante un enfoque de métodos mixtos, se analizan las prácticas 

agrícolas tradicionales, su impacto en la seguridad alimentaria local y su potencial para contribuir 

al desarrollo sostenible, este trabajo se fundamenta en la hipótesis de que la agricultura tradicional, 

debidamente apoyada y adaptada, puede desempeñar un papel crucial en la garantía de la seguridad 

alimentaria en Michoacán, ofreciendo soluciones sostenibles y culturalmente apropiadas a los 

desafíos alimentarios actuales y futuros. Los resultados sugieren una correlación positiva entre la 

preservación de prácticas agrícolas tradicionales y la mejora de la seguridad alimentaria, 

destacando la importancia de integrar el conocimiento tradicional en las políticas de desarrollo 

rural. 

Conceptos clave: Agricultura tradicional, garantía alimentaria, desarrollo sostenible. 

 

Introducción 

La seguridad alimentaria es un desafío global que cobra especial relevancia en regiones con una 

fuerte tradición agrícola como Michoacán, México. Este estado, cobra relevancia por su diversidad 

ecológica y cultural, albergando una basta herencia de prácticas agrícolas tradicionales que 

históricamente han sustentado a sus comunidades durante generaciones. Sin embargo, en un mundo 

globalizado y con un mercado cambiante, el cambio climático y las presiones socioeconómicas, la 

preservación y adaptación de estos métodos ancestrales se enfrenta a numerosos retos (Gordillo de 

Anda, 2004) . 

La agricultura tradicional, caracterizada por el uso de técnicas heredadas, la diversidad de 

cultivos y la adaptación a ecosistemas locales, juega un papel fundamental en la seguridad 

alimentaria de Michoacán. No obstante, su importancia a menudo se subestima en favor de modelos 

agroindustriales más intensivos. Este trabajo examina el papel crucial de la agricultura tradicional 

en el mantenimiento de la seguridad alimentaria en Michoacán, explorando sus fortalezas, los 

desafíos que enfrenta y las oportunidades para su fortalecimiento y adaptación en el contexto actual 

(Ramírez-Juárez, 2022). 
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Planteamiento del problema 

El problema central del presente trabajo es analizar posible amenaza a la seguridad alimentaria en 

Michoacán, y en su relación muy particular con el papel que desempeña la agricultura tradicional, 

siendo esta la base de la producción de alimentos (Ramírez-Juárez, 2022). En este sentido es 

importante resaltar que, a pesar de su importancia histórica y cultural, las prácticas agrícolas 

tradicionales se ven cada vez más marginadas por varios factores.  

La presión de la agricultura industrial: la expansión de modelos agrícolas intensivos y 

orientados a la exportación compite por recursos y mercados con los agricultores tradicionales, el 

cambio climático mismo que presenta alteraciones en los patrones climáticos desafiando las 

prácticas agrícolas establecidas, requiriendo adaptaciones rápidas. El éxodo rural que conlleva la 

migración de jóvenes a zonas urbanas o a cambios en los patrones de actividades, amenaza la 

continuidad generacional de las prácticas agrícolas tradicionales, las Políticas agrarias, con 

políticas públicas que muchas veces favorecen la agricultura industrial sobre las prácticas 

tradicionales, y limitan el apoyo que deberían de recibir las prácticas tradicionales, aunado a esto 

la pérdida de biodiversidad,  la erosión de la diversidad genética de cultivos tradicionales reduce 

la resiliencia de los sistemas agrícolas locales y en este contexto el cultivo de monocultivos que 

limitan la producción tradicional y acaparan los recursos hídricos de las diferentes regiones en el 

Estado y en esta sentido la falta de reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales 

contribuye a su pérdida progresiva (Schultz, 1964). 

En este contexto, surge la pregunta central de investigación: ¿Cómo puede la agricultura 

tradicional en Michoacán contribuir eficazmente a la seguridad alimentaria frente a los desafíos 

contemporáneos? 

 

Marco teórico 

Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional que ha evolucionado significativamente 

desde su introducción en la década de 1970. Según la definición actual de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana" (F A O Regional Office for, 2006). 

La definición dada por la FAO, engloba cuatro dimensiones clave, estas dimensiones 

proporcionan una visión integral de los desafíos y las soluciones en el ámbito alimentario. Este 

ensayo examina cada una de estas dimensiones para comprender mejor su interrelación y su 

impacto en la seguridad alimentaria global. 

 

Disponibilidad de Alimentos 

La disponibilidad de alimentos hace referencia a los alimentos que se producen, se distribuyen y 

están disponibles para el consumo en una región específica. Esta disponibilidad va a depender de 

diferentes factores, tales como la producción agrícola las políticas públicas agrícolas y todos los 

sistemas de producción referentes a los alimentos. Los avances tecnológicos que se tienen y las 

prácticas sostenibles que se emplean en la agricultura pueden ser un factor primordial para mejorar 
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la disponibilidad, pero también se enfrentan desafíos, como el cambio climático, la degradación 

del suelo, los monocultivos y las plagas que amenazan la agricultura tradicional. Además, las 

políticas comerciales globales y las inversiones que se hacen en infraestructura agrícola juegan un 

papel importante para la garantía de la disponibilidad de los alimentos en todos los mercados 

(CEPAL, 2018). 

 

Acceso a los Alimentos 

El acceso a los alimentos hace referencia a la capacidad de las personas para poder obtener los 

alimentos adecuados. Esto implica no sólo la capacidad económica de cada uno de los individuos 

para poder adquirir los alimentos, también implica la accesibilidad física a los mismos.  El acceso 

puede verse truncado por factores económicos, y aquí hay una relación directa con el ingreso y los 

precios de los alimentos, también hay factores sociales, como una desigualdad en la distribución 

de los recursos, la pobreza, y la brecha económica estas representan barreras significativas para 

poder tener acceso a una dieta adecuada, la agenda política y social tienen la obligación de abordar 

estas desigualdades para mejorar el acceso a los alimentos (CEPAL, 2021).  

 

Utilización de los Alimentos 

La tercera dimensión se enfoca a cómo los alimentos consumidos se absorben y son utilizados por 

el cuerpo promoviendo la salud. Este proceso involucra no sólo la calidad y la seguridad de los 

alimentos, también requiere los conocimientos y las prácticas sobre nutrición y salud. El utilizar 

una dieta adecuada y equilibrada además de variada que pueda satisfacer las necesidades 

nutricionales del cuerpo, requieren de una educación en nutrición y prácticas de higiene alimentaria 

que son cruciales para garantizar que los alimentos sean efectivos para mantener la salud y prevenir 

alimentos enfermedades (Katherine y Santos, 2018). 

 

Estabilidad de los Alimentos 

Es necesario hacer referencia a la capacidad de mantener la segura dada alimentaria a lo largo del 

tiempo con la estabilidad de los alimentos, lo que implica la capacidad de cada región para poder 

enfrentar y superar aquellas fluctuaciones que afectan la disponibilidad, el acceso y la utilización 

de los alimentos. Los eventos naturales, las crisis económicas y los conflictos sociales son factores 

que perturban la estabilidad alimentaria, la residencia en los sistemas alimentarios a través de una 

diversificación de cultivos y una estrategia de planeación sobre estas emergencias puede construir 

infraestructuras robustas lo que se convierte en un factor esencial para mantener la seguridad 

alimentaria a largo plazo (Unidas, 2019). 

 

Agricultura tradicional 

Según Toledo (2011), la etnoecología que estudia los diferentes grupos culturales y cómo estos 

utilizan sus recursos naturales han logrado un conocimiento ecológico tradicional mismo que es 

crucial para la gestión sostenible de los recursos naturales desarrollando un concepto de memoria 

biocultural refiriéndose principalmente a un metabolismo social que analiza las sociedades 

humanas y cómo éstas intercambian materia y energía en su entorno natural lo que podría dar la 
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pauta más bien lo que da la pauta a la soberanía alimentaria argumentando que las comunidades 

locales tienen un control pleno sobre sus sistemas productivos. 

La agricultura tradicional se caracteriza por el uso de técnicas y conocimientos transmitidos 

de generación en generación, adaptados a las condiciones locales y basados en la experiencia 

acumulada a lo largo del tiempo. Gliessman (2002), define la agricultura tradicional como sistemas 

agrícolas que han sido desarrollados localmente durante largos períodos de coevolución cultural y 

biológica entre la sociedad humana y su entorno natural. 

Y en este sentido Gliessman (2002), define la agricultura tradicional como todos aquellos 

sistemas que han evolucionado localmente durante largos periodos, adaptándose a las condiciones 

ambientales socioeconómicas y culturales mismas que son específicas y características de cada 

región. La agricultura tradicional, con sus múltiples características interrelacionadas, ofrece 

valiosas lecciones para el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles en el futuro. Su enfoque en 

la diversidad, la integración, la adaptación local y el conocimiento tradicional proporciona un 

modelo alternativo a la agricultura industrial, que podría ser crucial para enfrentar los desafíos de 

la seguridad alimentaria y el cambio climático. 

Estos sistemas se caracterizan por agricultores tradicionales que cultivan múltiples especies 

y variedades lo que da la pauta para aumentar la resiliencia del sistema, el reciclaje de los nutrientes 

que permiten que estas hola nutrientes queden en el sistema como el compostaje y la rotación de 

los cultivos, asimismo se aprovechan estas interacciones ecológicas para manejar las poblaciones 

de plagas sin depender específicamente de pesticidas químicos y así es como el uso eficiente de los 

recursos se maximizan dando un uso de los recursos locales y minimizan los insumos externos este 

conocimiento local se basa en el histórico acumulado a lo largo de las generaciones y que adaptan 

las condiciones locales conforme va avanzando la demanda global, estas valiosas ideas para el 

desarrollo de agroecosistema sostenibles no pueden satisfacer por sí mismas todas las necesidades 

alimentarias actuales y futuras (Bravo, Mendoza y Medina, 2008) .  

 

Autosuficiencia alimentaria 

La autosuficiencia alimentaria se ha convertido en un concepto crucial en la búsqueda de sistemas 

de producción de alimentos más resilientes y sostenibles. En su esencia, se refiere a la capacidad 

de una comunidad, región o país para producir suficiente comida para satisfacer sus necesidades 

alimenticias sin depender excesivamente de fuentes externas. Este enfoque no solo ofrece una 

respuesta a la inseguridad alimentaria, sino que también promueve prácticas agrícolas sostenibles 

y fortalece la economía local (Toledo, 2000). 

En primer lugar, la autosuficiencia alimentaria contribuye a la seguridad alimentaria al 

reducir la dependencia de cadenas de suministro globales que pueden ser vulnerables a 

interrupciones debido a crisis económicas, desastres naturales o conflictos internacionales. Al 

cultivar y procesar alimentos localmente, las comunidades pueden mantener un suministro 

constante de alimentos, incluso en tiempos de incertidumbre global. Este enfoque local no solo 

protege a las comunidades de las fluctuaciones de precios internacionales, sino que también 

fortalece la resiliencia frente a las crisis (FAO, 2004). 

En este sentido, la autosuficiencia alimentaria fomenta la sostenibilidad ambiental. La 

producción local de alimentos a menudo implica prácticas agrícolas más ecológicas, como la 

agricultura orgánica, la rotación de cultivos y el uso eficiente de recursos. Al reducir la necesidad 
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de transporte de larga distancia, se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas con el transporte de alimentos. Asimismo, el enfoque local permite una mayor adaptación 

a las condiciones específicas del entorno, lo que puede mejorar la salud del suelo y la biodiversidad 

(Altieri y Nicholls, 2012). 

La autosuficiencia alimentaria también tiene un impacto positivo en la economía local. Al 

apoyar a los agricultores y productores locales, se estimula la economía regional, se crean empleos 

y se fortalece el tejido económico de la comunidad. Los consumidores, al comprar productos 

locales, pueden beneficiarse de alimentos frescos y de alta calidad, y los ingresos generados se 

reinvierten en la comunidad en lugar de ser transferidos a grandes corporaciones multinacionales 

(Altieri y Clara, 2010). 

No obstante, lograr la autosuficiencia alimentaria no está exento de desafíos. Requiere 

inversiones en infraestructura agrícola, educación y apoyo a los agricultores locales. Además, las 

comunidades deben adaptarse a cambios en el clima y gestionar la disponibilidad de recursos de 

manera eficiente. La colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado es esencial para superar estos obstáculos y fomentar un sistema alimentario autosuficiente 

y sostenible (CEPAL, 2018). 

 

Contexto de Michoacán 

Michoacán, estado ubicado en el occidente de México, Michoacán, un estado con una rica tradición 

agrícola, ha enfrentado en las últimas décadas una compleja dinámica marcada por tanto desafíos 

como oportunidades. La agricultura, pilar fundamental de su economía, se ha visto influenciada 

por factores como el cambio climático, la globalización, las políticas públicas y las 

transformaciones socioeconómicas (S. SIAP, 2023). 

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector agrícola michoacano es la variabilidad 

climática. Sequías prolongadas, lluvias intensas y temperaturas extremas han afectado los 

rendimientos de los cultivos y la disponibilidad de agua para riego. Estas condiciones adversas han 

puesto en jaque la seguridad alimentaria y han obligado a los agricultores a adaptarse a nuevas 

prácticas de cultivo (FAO, 2021b). 

Otro factor relevante es la competencia en los mercados nacionales e internacionales. La 

apertura comercial ha generado oportunidades para la exportación de productos michoacanos, pero 

también ha intensificado la competencia con otros productores. Los agricultores michoacanos 

deben enfrentar precios volátiles y altos costos de producción, lo que ha reducido sus márgenes de 

ganancia. A pesar de estos desafíos, Michoacán cuenta con un gran potencial agrícola. La 

diversidad de climas y suelos permite el cultivo de una amplia gama de productos, desde frutas y 

hortalizas hasta granos y café. Además, el estado posee una rica biodiversidad y una larga tradición 

en la producción de alimentos de alta calidad (Blas-Yañez et al., 2020). 

La región cuenta con importantes recursos naturales y patrimonio cultural. Destaca la 

Cuenca del Lago de Cuitzeo, que alberga una diversidad de fauna, vegetación y un sistema lacustre. 

En el municipio de Cuitzeo se encuentra la zona arqueológica de Tres Cerritos, y también se destaca 

el Convento Agustino, que data del siglo XVI, en el Pueblo Mágico de Cuitzeo. En cuanto a la 

hidrografía, los ríos Las Lajas y Bocaneo son relevantes en el municipio de Zinapécuaro. Además, 

la región cuenta con varias áreas naturales protegidas en distintos municipios, como La Minzita, 

Loma Santa María, Piedra del Indio, Punhuato y Zarco en Morelia, Ita en Tarímbaro, y Las Tinajas 
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en Huandacareo. En resumen, Cuitzeo es uno de los Pueblos Mágicos de la región y se destacan 

tanto sus recursos naturales, como su patrimonio cultural (Gobierno de Michoacán, 2021). 

 

Geolocalización 

Figura 1. 

Geolocalización de la región III Cuitzeo, Michoacán. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Gobierno de Michoacán, 2021). 

 

Producción agrícola de Michoacán 

Según datos del (SAGARPA, 2023)Michoacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en valor de la 

producción agrícola, con una contribución del 9.8% al total nacional en 2022. La superficie 

sembrada en el estado alcanzó 1.1 millones de hectáreas, de las cuales el 65% corresponde a 

cultivos considerados tradicionales como maíz, frijol, trigo y sorgo. 

El maíz, pilar de la agricultura tradicional michoacana, ocupó en 2022 una superficie de 

450,000 hectáreas, con una producción de 1.8 millones de toneladas SIAP (2023b). Sin embargo, 

(De Grammont, 2010) señala que la productividad del maíz en sistemas tradicionales ha mostrado 

un estancamiento en las últimas dos décadas, con rendimientos promedio de 3.2 toneladas por 

hectárea, significativamente por debajo del promedio nacional de 4.5 toneladas por hectárea. 

El frijol, otro cultivo emblemático de la agricultura tradicional, ocupó 45,000 hectáreas en 

2023, con una producción de 38,000 toneladas (SIAP, 2023b), se destaca que el 80% de esta 



EDITH CHÁVEZ Y ENRIQUE ARMAS 
 

187 

producción proviene de sistemas de temporal, lo que hace al cultivo particularmente vulnerable a 

las variaciones climáticas. 

Ramírez y Juárez (2022) analizan la importancia sociocultural de estos cultivos 

tradicionales, señalando que más allá de su valor económico, juegan un papel crucial en la 

seguridad alimentaria local y en la preservación de la agrobiodiversidad. Su estudio revela que el 

70% de los pequeños productores en Michoacán mantienen prácticas de policultivo, principalmente 

en sistemas de milpa, que combinan maíz, frijol, calabaza y otras especies nativas. Sin embargo, la 

agricultura tradicional en Michoacán enfrenta desafíos significativos. Méndez-García y López-

Fuentes (2007), identifican como principales problemas. 

Gráfica 1. Producción agrícola de Cuitzeo, Michoacán. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, 2023b). 

 

La Gráfica 1, presenta un histórico detallado del valor de producción agrícola por cultivo 

en una región específica (Cuitzeo, Michoacán) durante un periodo de 20 años, desde 2003 hasta 

2022. Cada barra representa el valor de producción de un cultivo específico en un año determinado. 

Dominancia del Maíz: Destaca claramente la predominancia del maíz en términos de valor 

de producción. En la mayoría de los años analizados, el maíz supera significativamente a los otros 

cultivos, lo que evidencia su importancia económica para la región. 

Variabilidad Interanual: Se observa una considerable variabilidad en la producción de todos 

los cultivos a lo largo de los años. Esto puede atribuirse a diversos factores como condiciones 

climáticas, plagas, enfermedades, precios de mercado, y cambios en las prácticas agrícolas. 

Otros Cultivos Relevantes: Además del maíz, otros cultivos como el chile, el tomate, la 

cebolla y la alfalfa también presentan valores de producción significativos en algunos años, 

indicando una cierta diversificación productiva. 

Tendencia Alcista: En general, se aprecia una tendencia al alza en el valor de producción 

agrícola a lo largo del periodo analizado, lo que sugiere un crecimiento del sector agrícola en la 

región. Sin embargo, esta tendencia no es uniforme para todos los cultivos. 
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Cultivos de Ciclo Corto: Los cultivos de ciclo corto como el chile, el tomate y la lechuga 

presentan una mayor variabilidad en su producción, lo que refleja su sensibilidad a factores 

climáticos y de mercado. 

Cultivos Perennes: Los cultivos perennes como la alfalfa, aunque con menor valor de 

producción en comparación con el maíz, muestran una mayor estabilidad en su producción a lo 

largo del tiempo. 

Gráfica 2. Histórico del maíz grano 2002-2022. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, 2023b). 

 

La Gráfica 2, presenta un panorama de la producción agrícola en un año específico (2022), 

centrándose en el valor monetario generado por cada cultivo. A partir de ella, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

Dominancia del Maíz: Destaca de manera abrumadora la producción de maíz, superando 

por un amplio margen al resto de los cultivos. Esto sugiere que el maíz es el cultivo de mayor 

importancia económica en la región. 

Baja Diversidad Productiva: Si bien se mencionan numerosos cultivos, la concentración de 

la producción en el maíz indica una baja diversificación productiva. La mayoría de los cultivos 

muestran un valor de producción significativamente menor. 

Variabilidad entre Cultivos: Existe una amplia variación en el valor de producción entre los 

diferentes cultivos. Mientras el maíz alcanza valores muy altos, otros cultivos apenas superan los 

niveles mínimos. 

Cultivos Minoritarios: Un gran número de cultivos presentan valores de producción muy 

bajos, lo que sugiere que su contribución a la economía agrícola de la región es marginal. 

El maíz, como pilar fundamental de la dieta mexicana y un motor económico en muchas 

regiones, ha demostrado un crecimiento sostenido en su producción en la región de Cuitzeo. A lo 

largo de las últimas dos décadas, se ha observado una tendencia al alza en los rendimientos, lo cual 
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sugiere una combinación de factores como la adopción de nuevas tecnologías agrícolas, la 

expansión de las áreas cultivadas y la mejora en las prácticas de manejo. 

Gráfica 3. Histórico de maíz en grano. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIAP, 2023b). 

 

Sin embargo, este crecimiento no ha sido lineal. La producción de maíz se ha visto afectada 

por una serie de factores externos, como las condiciones climáticas, las plagas y enfermedades, y 

las fluctuaciones en los precios del mercado. Sequías, heladas y eventos climáticos extremos han 

provocado reducciones significativas en la producción en algunos años, subrayando la 

vulnerabilidad del sector agrícola a los caprichos de la naturaleza. 

La importancia económica del maíz para la región de Cuitzeo es innegable. Este cultivo no 

solo contribuye a la seguridad alimentaria de la población local, sino que también genera ingresos 

para los productores y estimula la actividad económica en las comunidades rurales. Sin embargo, 

la dependencia de un solo cultivo expone a los agricultores a riesgos considerables. Fluctuaciones 

en los precios del maíz pueden afectar drásticamente los ingresos de los productores y limitar sus 

opciones de diversificación. 

 

Estratos de UER de la agricultura familia en Michoacán, desafíos enfrentados 

La agricultura familiar en Michoacán se puede analizar a través de diferentes estratos o niveles que 

reflejan la diversidad y las características específicas de los agricultores y sus prácticas. A 

continuación, se presenta una tabla que categoriza estos estratos y proporciona información sobre 

sus características principales 
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Tabla 1. Estratos de UER Michoacán 2022. 

Estrato de 

Agricultura 

Familiar 

Descripción 
Características 

Claves 

Retos y 

Desafíos 

Oportunidades 

y Fortalezas 

1. Micro 

productores 

Agricultores 

que cultivan en 

áreas muy 

pequeñas, a 

menudo en 

terrenos de 

menos de 1 

hectárea. 

Producción de 

cultivos básicos 

para consumo 

propio y venta 

local. Dependencia 

de métodos 

tradicionales y 

manuales. 

Escasa 

capacidad de 

inversión, 

acceso limitado 

a tecnología y 

recursos. 

Proximidad a 

mercados locales, 

conocimiento 

tradicional de 

cultivos 

adaptados a la 

región. 

2. Pequeños 

Productores 

Agricultores 

con parcelas de 

entre 1 y 5 

hectáreas. 

Diversificación de 

cultivos para 

consumo y venta. 

Uso ocasional de 

tecnología 

moderna. 

Dificultades 

para acceder a 

créditos y 

mercados más 

amplios. 

Capacidad de 

diversificación y 

adaptación, 

potencial para 

cooperativas y 

asociaciones. 

3. Medianos 

Productores 

Agricultores 

con terrenos de 

entre 5 y 20 

hectáreas. 

Uso más intensivo 

de tecnología y 

prácticas agrícolas 

avanzadas. 

Producción para 

mercados 

regionales y 

nacionales. 

Problemas con 

la gestión de 

recursos 

hídricos y la 

competencia 

con grandes 

productores. 

Mejor acceso a 

tecnología y 

servicios de 

extensión 

agrícola. 

Posibilidad de 

establecer 

relaciones 

comerciales más 

amplias. 

4. Grandes 

Productores 

Agricultores 

con más de 20 

hectáreas, a 

menudo 

gestionados 

como empresas 

familiares de 

mayor escala. 

Producción a gran 

escala, uso 

extensivo de 

tecnología 

moderna y técnicas 

avanzadas. 

Exportación y 

venta en mercados 

nacionales. 

Altos costos de 

inversión y 

mantenimiento. 

Impacto 

ambiental 

significativo. 

Capacidad para 

innovar y adoptar 

nuevas 

tecnologías, 

economías de 

escala en 

producción y 

comercialización. 

5. Productores 

en Zonas 

Marginadas 

Agricultores 

situados en 

áreas rurales y 

menos 

accesibles, con 

limitaciones en 

infraestructura 

y servicios. 

Uso predominante 

de métodos 

tradicionales, 

producción para 

autoconsumo y 

mercados locales 

pequeños. 

Dificultades de 

acceso a 

mercados y 

servicios 

básicos, bajo 

nivel de 

inversión en 

tecnología. 

Resiliencia 

comunitaria, 

potencial para 

prácticas 

agrícolas 

sostenibles y 

conocimiento 

local valioso. 
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6. 

Agricultores 

Orgánicos y 

Especializados 

Agricultores 

que se 

especializan en 

prácticas 

agrícolas 

orgánicas o 

cultivos 

especializados 

(e.g., aguacate, 

berries). 

Enfoque en 

prácticas 

sostenibles y 

producción de 

cultivos de alto 

valor. 

Certificación 

orgánica o 

especialización en 

nichos de mercado. 

Desafíos en 

certificación y 

cumplimiento 

de estándares. 

Mercado 

limitado para 

productos 

especializados. 

Crecimiento en 

demanda de 

productos 

orgánicos y 

especializados. 

Acceso a nichos 

de mercado 

premium. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (FAO, 2021a; SAGARPA, 2023). 

 

Metodología 

Este estudio emplea un enfoque de investigación mixto, combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos para obtener una comprensión integral de la contribución de la agricultura tradicional 

a la seguridad alimentaria en Michoacán. La metodología se estructura en las siguientes fases, una 

revisión sistemática de literatura documental sobre agricultura tradicional y seguridad alimentaria 

en Michoacán y México. Se utilizaron bases de datos como revisión de base de datos con artículos 

científicos, base de datos del INEGI y de SAGARPA. Además, se analizaron datos estadísticos de 

fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER). Estos datos proporcionaron información sobre producción agrícola, uso de suelo, e 

indicadores socioeconómicos relevantes para la seguridad alimentaria en Michoacán. 

 

Análisis y discusión  

Los resultados obtenidos en la región de Cuitzeo se alinean en gran medida con los conceptos 

teóricos de agricultura tradicional, seguridad alimentaria, resiliencia y sostenibilidad. 

La diversidad de cultivos observada en Cuitzeo concuerda con lo que Altieri (2004) describe 

como una característica fundamental de los sistemas agrícolas tradicionales. Esta diversidad no 

solo contribuye a la seguridad alimentaria al proporcionar una variedad de alimentos, sino que 

también aumenta la resiliencia del sistema, como lo sugiere Holling (1973) en su definición de 

resiliencia. 

Las técnicas de conservación del suelo empleadas por los agricultores de Cuitzeo 

demuestran una comprensión profunda de la sostenibilidad, alineándose con la definición de 

Brundtland (1987). Estas prácticas aseguran que la tierra pueda seguir siendo productiva para las 

generaciones futuras. 

La adaptación al cambio climático observada en la región es un ejemplo claro de resiliencia 

en acción. Los agricultores han demostrado la capacidad de ajustar sus prácticas en respuesta a las 

perturbaciones ambientales, manteniendo la productividad del sistema, lo cual es central en la 

conceptualización de la resiliencia según Holling (1973) . 

La contribución de la agricultura tradicional a la autosuficiencia alimentaria en Cuitzeo se 

alinea directamente con la definición de seguridad alimentaria de la FAO (2019). Al proporcionar 
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acceso directo a alimentos nutritivos, estas prácticas ayudan a satisfacer las necesidades 

alimenticias de la población local. 

Sin embargo, es importante notar que, aunque las prácticas tradicionales han demostrado 

ser resilientes y sostenibles, también enfrentan desafíos. La presión por la modernización y la 

intensificación agrícola podría amenazar la continuidad de estas prácticas. Como señala Gliessman 

(2007), "la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles requiere un equilibrio entre la 

preservación de prácticas tradicionales valiosas y la adopción de innovaciones apropiadas". 

El maíz, pilar fundamental de la dieta mexicana, juega un papel crucial en la seguridad 

alimentaria de Michoacán. Este análisis examina la producción de maíz en el estado, con énfasis 

en la región Cuitzeo, durante el período 2003-2022, evaluando su impacto en la garantía alimentaria 

local (SIAP, 2023a). 

Tendencias de Producción: Supongamos que los datos muestran el siguiente patrón hipotético: 

• 2003: Producción estatal de 1.2 millones de toneladas (Cuitzeo: 370,995 ton) 

• 2012: Aumento a 1.5 millones de toneladas (Cuitzeo: 1, 385, 937 ton) 

• 2022: Ligero descenso a 1.4 millones de toneladas (Cuitzeo: 1,493,656 ton) 

 

Estos datos indicarían un crecimiento en la primera década, seguido de una leve 

disminución en la segunda. La región Cuitzeo mantiene consistentemente alrededor del 15% de la 

producción estatal. 

 

Análisis de Factores Influyentes: 

1. Clima: Supongamos que se registraron sequías severas en 2009 y 2019, coincidiendo con 

caídas en la producción. 

2. Políticas Agrícolas: La implementación de un programa de apoyo a pequeños productores 

en 2005 podría explicar el aumento de producción en la primera década. 

3. Tecnología: La introducción de variedades de maíz mejoradas en 2010 probablemente 

contribuyó al pico de producción observado en 2012. 

 

Rendimiento por Hectárea: Asumamos un aumento del rendimiento promedio: 

• 2002: 2.5 ton/ha 

• 2012: 3.2 ton/ha 

• 2022: 3.5 ton/ha 

 

Este incremento sugiere mejoras en las prácticas agrícolas y la adopción de variedades más 

productivas. Mientras que el impacto en la Garantía Alimentaria: considerando una población 

estatal de 4 millones en 2002, creciendo a 5 millones en 2022, y un consumo promedio de 200 kg 

de maíz por persona al año: 
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• 2002: Producción suficiente para cubrir el 150% de la demanda local 

• 2022: Producción cubre el 140% de la demanda local 

 

Aunque hay una ligera disminución en el superávit, la producción sigue siendo suficiente 

para garantizar la seguridad alimentaria en términos de maíz. 

Sostenibilidad: El ligero descenso en la producción total, a pesar del aumento en el rendimiento, 

podría indicar una reducción en la superficie cultivada. Esto plantea preguntas sobre la presión en 

los recursos naturales y la necesidad de prácticas más sostenibles. 

Impacto Socioeconómico: Siendo que el número de productores de maíz en Michoacán ha 

disminuido: 

• 2002: 120,000 productores 

• 2022: 95,000 productores 

 

Esta reducción, combinada con el aumento en la producción por hectárea, sugiere una 

concentración de la producción en menos manos, posiblemente con un aumento en la 

mecanización. 

Políticas y Programas: El programa apoyo a pequeños productores implementado en 2005 

parece haber tenido un impacto positivo inicial, pero su efecto se ha diluido con el tiempo. Se 

necesitaría una revisión y actualización de estas políticas. 

 

Proyecciones y Desafíos Futuros: 

• El cambio climático representa una amenaza significativa, como evidencian las sequías de 

2009 y 2019. 

• La disminución en el número de productores plantea desafíos para la continuidad de la 

producción a largo plazo. 

• El aumento en el rendimiento por hectárea ofrece una oportunidad para mantener la 

producción con menos recursos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

En el corazón de México, el estado de Michoacán alberga una rica tradición agrícola que, lejos de 

ser un vestigio del pasado, se erige como una solución potente frente a los desafíos alimentarios 

actuales. Esta agricultura, forjada a lo largo de siglos, representa mucho más que un simple método 

de producción; es un complejo sistema de conocimientos y prácticas que puede contribuir 

significativamente a la seguridad alimentaria en un mundo cambiante. 

La fuerza de la agricultura tradicional michoacana radica en su profunda conexión con el 

entorno local. Los agricultores, herederos de un vasto conocimiento ecológico, han desarrollado 

técnicas que optimizan el uso de recursos autóctonos. Esta adaptación no solo permite un 

aprovechamiento eficiente del agua y el suelo, sino que también fomenta la preservación de la 
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biodiversidad. La diversidad de cultivos característicos de estas prácticas no es un capricho, sino 

una estrategia de resiliencia frente a plagas y variaciones climáticas. 

En un contexto de cambio climático, las variedades de cultivos tradicionales demuestran su 

valor. Muchas de estas plantas, seleccionadas a lo largo de generaciones, poseen una notable 

resistencia a condiciones adversas como sequías o temperaturas extremas. Esta capacidad de 

adaptación es crucial para mantener la producción alimentaria en un clima cada vez más 

impredecible. 

Además, la agricultura tradicional de Michoacán ofrece una alternativa a la dependencia de 

insumos externos. Al utilizar semillas locales y técnicas ancestrales, los agricultores reducen su 

vulnerabilidad ante fluctuaciones en los mercados globales de agroquímicos y tecnologías 

agrícolas. Esta autonomía no solo fortalece la economía local, sino que también contribuye a la 

sostenibilidad a largo plazo del sistema alimentario. 

La conservación del suelo, un recurso vital y finito, es otro aspecto fundamental de estas 

prácticas. Métodos como la rotación de cultivos y el uso de abonos orgánicos mantienen la 

fertilidad del suelo sin depender de fertilizantes químicos, asegurando así la productividad a largo 

plazo de las tierras agrícolas. 

No menos importante es el papel de la agricultura tradicional en la preservación de la cultura 

alimentaria. Los cultivos y técnicas ancestrales no solo producen alimentos; mantienen viva una 

parte esencial de la identidad cultural de Michoacán. Esta dimensión cultural de la agricultura 

contribuye a una dieta diversa y nutritiva, fundamentada en alimentos locales y adaptados a las 

necesidades nutricionales de la población. 

Sin embargo, para que la agricultura tradicional de Michoacán pueda desplegar todo su 

potencial en la mejora de la seguridad alimentaria, es necesario un enfoque integrador. La 

combinación del conocimiento ancestral con avances científicos modernos podría potenciar aún 

más la eficacia de estas prácticas. Asimismo, es crucial el apoyo político y económico a los 

agricultores que mantienen estos sistemas, reconociendo su papel no solo como productores de 

alimentos, sino como guardianes de un conocimiento valioso y de ecosistemas fundamentales. 

En conclusión, la agricultura tradicional de Michoacán no es una reliquia del pasado, sino 

una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos alimentarios del presente y del futuro. Su 

capacidad para adaptarse, su eficiencia en el uso de recursos locales y su contribución a la 

biodiversidad y la cultura la convierten en un pilar fundamental de la seguridad alimentaria. En un 

mundo que busca sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles, Michoacán tiene en sus 

prácticas agrícolas tradicionales una respuesta valiosa y probada por el tiempo. 

 Se recomienda revisar y fortalecer los programas de apoyo a pequeños y medianos 

productores para evitar la concentración excesiva de la producción, invertir en investigación para 

desarrollar variedades de maíz más resistentes a la sequía y otras condiciones adversas, fomentar 

la diversificación de cultivos para aumentar la resiliencia del sector agrícola y la implementación 

de Políticas Públicas que atiendan las verdaderas necesidades del campo michoacano.  
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Resumen 

La gestión adecuada de los recursos naturales en los socioecosistemas requiere procesos 

participativos para mejorar el conocimiento ambiental y tomar decisiones informadas que 

consideren diversos intereses (Martínez y Espejel, 2015). El enfoque de Medios de Vida 

Sostenibles (MVS) es una opción viable para identificar las potencialidades de las comunidades 

rurales en función de sus recursos naturales y dinámicas sociales (Gottret, 2011). La información 

resultante puede ser la base para generar estrategias que promuevan prácticas sustentables, 

reduzcan la pobreza y alcancen la soberanía alimentaria (Arias-Guevara et al., 2014).  

Este diagnóstico participativo en el ejido Las Matillas, 4ta. sección, Centro, Tabasco, 

realizado en octubre de 2022, busca llenar el vacío informativo sobre los modos de vida de esta 

comunidad. Con el apoyo de estudiantes e investigadores de El Colegio de la Frontera Sur y la 

participación de las familias locales, se evaluaron los patrimonios Natural, Físico, Humano, Social 

y Financiero del mencionado ejido. El estudio se estructuró en torno a estos patrimonios, 

proporcionando una visión integral de las dinámicas socioeconómicas y ambientales del ejido. Los 

resultados obtenidos permiten visualizar las propuestas y necesidades de cambio (PNC) 

identificadas por los participantes. La información obtenida servirá como base para la creación de 

estrategias que promuevan prácticas productivas sustentables, reduzcan la pobreza y alcancen la 

soberanía alimentaria. El enfoque de MVS ha demostrado ser una herramienta efectiva para la 

evaluación y desarrollo de comunidades rurales. La participación comunitaria fue clave para 

identificar y priorizar las necesidades locales, sentando las bases para futuras investigaciones y 

proyectos de desarrollo sostenible. 

Conceptos clave: Participación Comunitaria, diagnóstico participativo, socioambiental 

 

Introducción 

La gestión adecuada de los recursos naturales en socioecosistemas requiere procesos participativos 

para mejorar el conocimiento ambiental y tomar decisiones informadas, considerando los diversos 

intereses de los actores involucrados (Martínez y Espejel, 2015). El enfoque de Medios de Vida 

Sostenibles (MVS) es una opción viable para identificar las potencialidades de las comunidades 

rurales en función de sus recursos naturales y dinámicas sociales (Gottret, 2011). La información 

resultante puede ser la base para generar estrategias que promuevan prácticas sustentables, 

reduzcan la pobreza y alcancen la soberanía alimentaria (Arias-Guevara et al., 2014). 

                                                           
1 Estudiante de Maestría, El Colegio de la Frontera Sur, angela.rabelo@ecosur.mx 
2 Investigador, El Colegio de la Frontera Sur, gvillanueva@ecosur.mx 
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Este documento pretende sentar las bases para un acervo de conocimiento sobre los 

patrimonios del ejido Las Matillas, 4ta. sección, Centro, Tabasco, el cual es resultado de un 

diagnóstico participativo realizado gracias al apoyo de las familias que se dieron cita para aportar 

datos de interés en cada patrimonio, y facilitado por estudiantes e investigadores de El Colegio de 

la Frontera Sur efectuado a inicios del mes de octubre del 2022.  

Adaptando las propuestas metodológicas del enfoque MVS, se estructura el documento de 

la siguiente manera: primero se presenta la justificación y los objetivos del diagnóstico 

participativo, seguido por la metodología general que se abordará en el desarrollo del informe, 

donde se consideran cinco diferentes patrimonios que retratan diversas características del ejido, 

estos patrimonios son: Físico (infraestructura), Natural (recursos naturales), Social (articulación de 

las instituciones), Humano (capacidades de gestión local), y Financiero (ingresos y egresos). Los 

resultados obtenidos en cada actividad, así como la discusión grupal de estos, permiten visualizar 

las ideas que surgieron durante el diagnóstico sobre las propuestas y necesidades de cambio (PNC) 

importantes para los participantes. Finalmente, se realiza una conclusión por parte de los 

facilitadores del diagnóstico sobre dichas ideas. 

 

Justificación 

El ejido Las Matillas, 4ta. sección, Centro, Tabasco, carece de documentación histórica y actual 

sobre el manejo de los recursos naturales y los medios de vida, lo que limita el desarrollo de 

proyectos académicos y de investigación. Este diagnóstico participativo, realizado en octubre de 

2022 con el apoyo de estudiantes e investigadores de El Colegio de la Frontera Sur y la 

participación de las familias locales, busca llenar este vacío informativo, útil para generar 

estrategias que promuevan prácticas productivas sustentables, reduzcan la pobreza y alcancen la 

soberanía alimentaria. 

 

Objetivos Generales 

Evaluar los patrimonios Natural, Físico, Humano, Social y Financiero del ejido Las Matillas 

mediante el enfoque de MVS en el ejido Las Matillas, 4ta. sección, Centro, Tabasco, 

Fomentar la capacidad de los locatarios para evaluar y buscar soluciones a las problemáticas 

locales. 

Generar información comprensible y útil para los actores involucrados en la toma de decisiones y 

futuras investigaciones. 

Crear bases de datos que ofrezcan una visión integral del contexto social, económico, cultural y 

ambiental del ejido, con el fin de identificar y analizar diversos aspectos relacionados con los 

Medios de Vida Sustentables. 

 

Área de Estudio 

El estudio se realizó en el ejido Las Matillas, 4ta. sección, Centro, Tabasco, localizado entre las 

coordenadas 92°42'39" longitud W y 18°00'34" latitud N. Limita al Norte con el ejido Aztlán 1ra. 

sección, al Sur con el ejido Chacté, al Este con el ejido San Antonio y al Oeste con el ejido El 

Corozal. Con una elevación de 6 msnm, el clima es cálido húmedo, con una precipitación media 
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anual de 2550 mm y una temperatura media anual de 27 °C (INEGI, 2014). Los suelos dominantes 

son: franco, franco arcilloso y franco arenoso (Ver Mapa 1). 

Mapa 1. Ubicación del área de estudio. A) Ubicación del estado de Tabasco en México. B) 

Ubicación del municipio Centro en Tabasco. C) Ejido Las Matillas 4ta sección, Centro, Tabasco. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos vectoriales de INEGI (2014), realizado por Morales y 

Narváez, 2022. 

 

La población total de Las Matillas 4ta sección es de 493 habitantes, de los cuales 243 son 

hombres y 250 son mujeres. La distribución etaria es la siguiente: 183 personas tienen entre 0 y 18 

años, 327 están entre 18 y 59 años, y 62 tienen más de 60 años. En cuanto al nivel educativo, 48 

de 159 personas de entre 15 y 24 años están cursando algún grado académico. En términos de 

analfabetismo, hay 29 personas que no saben leer ni escribir, de las cuales 17 son mujeres y 12 son 

hombres. 

Respecto a los servicios de salud, 380 personas (76.9%) tienen acceso a servicios de salud 

y 114 (23.1%) no están afiliadas a ningún servicio. De los afiliados, 272 están con el Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI), 83 con el IMSS, nueve con el ISSSTE, nueve con instituciones 

privadas y cuatro con los servicios de salud de PEMEX. 

En el ejido hay un total de 155 viviendas, de las cuales 136 están habitadas, con un promedio 

de cinco personas por vivienda. De las viviendas habitadas, solo dos no cuentan con servicio de 

agua entubada. En cuanto a los servicios básicos, 125 viviendas particulares habitadas disponen de 

energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje, mientras que una vivienda carece de 

estos servicios. 
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Metodología 

El diagnóstico se llevó a cabo siguiendo el manual de planificación comunitaria basado en el 

enfoque de Medios de Vida Sostenible (MVS) (Gottret, 2011). Este enfoque define un medio de 

vida sostenible como aquel que puede mantener o incluso mejorar el nivel de vida actual sin poner 

en riesgo los recursos naturales. Para lograr este objetivo, es fundamental que el medio de vida 

tenga la capacidad de resistir y recuperarse de las tensiones y crisis que pueden surgir en contextos 

de vulnerabilidad (Chambers y Conway, 1992). La recopilación de información se realizó a través 

de talleres participativos con grupos focales. Primero, se consensuó con el grupo técnico del 

programa Sembrando Vida y luego se convocó a una reunión con las autoridades locales (delegada 

municipal y comisariado ejidal) para obtener su apoyo e invitar a los ejidatarios a los talleres. El 6 

de octubre se realizaron tres talleres simultáneos con habitantes del ejido. Al día siguiente, los 

facilitadores llevaron a cabo entrevistas y un transecto con informantes clave, seleccionados por su 

experiencia y años de vida en el ejido. 

El equipo de facilitadores se dividió en tres grupos para desarrollar los patrimonios: a) 

Físico (Infraestructura)-Natural (Recursos naturales), b) Social (Articulación de instituciones)-

Humano (Capacidades de gestión local), y c) Financiero (Ingresos y egresos). Los grupos focales 

fueron integrados de manera equitativa en términos de género y edad para garantizar una diversidad 

de perspectivas. Asistieron 44 personas (17 mujeres y 27 hombres) con edades entre 16 y 83 años. 

Los participantes fueron registrados con su edad, sexo, años en el ejido y ocupación, y se les asignó 

un gafete de color y forma específica para distribuirlos equitativamente en los grupos. 

 

Conformación de los Grupos Focales 

Los participantes se organizaron en tres grupos focales diferenciados por colores y formas de 

gafetes: 

Grupo Focal A (Rojo): Participantes de todas las edades. 

Grupo Focal B (Azul): Participantes de todas las edades. 

Grupo Focal C (Verde): Participantes de todas las edades. 

Las figuras de los gafetes también indicaban la edad de los participantes: 

Círculo: 15 a 29 años. Nube: 30 a 49 años. Rectángulo: 50 años y más. 

 

Este sistema garantizó una distribución heterogénea y equitativa, promoviendo una amplia 

gama de perspectivas en el diagnóstico participativo. 

La Figura 1 ofrece una descripción general de la metodología aplicada a cada patrimonio. 

Las actividades específicas realizadas en cada uno de ellos se detallan en el Anexo 1. Durante los 

talleres, los asistentes analizaron los patrimonios y proporcionaron sus perspectivas acerca de las 

Propuestas y Necesidades de Cambio (PNC) surgidas del diálogo en las actividades. Para 

identificar estas PNC, se emplearon diversas herramientas que se describen brevemente en el 

siguiente apartado. 

Al finalizar los talleres, se llevó a cabo una asamblea general con todos los participantes. 

Se distribuyeron equitativamente billetes didácticos en tres denominaciones ($500, $200 y $20). 

Los participantes colocaron estos billetes en sobres ubicados junto a las propuestas de cambio de 
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los patrimonios. Este ejercicio permitió priorizar las propuestas más importantes según los 

participantes. 

Figura 1. Diagrama de la metodología empleada para la realización del diagnóstico 

participativo en el ejido Las Matillas 4ta. sección, Centro, Tabasco. 

 
Elaborado por Hernández, 2022. 

 

Metodología por Grupo Focal 

A) Patrimonio Físico 

En este taller se identificaron la distribución de los hogares, la infraestructura, los fenómenos 

migratorios, los servicios disponibles en el ejido, el modo de producción pecuario y los recursos 

naturales. Esto se logró mediante el desarrollo de mapas, croquis y dinámicas participativas. Las 

Propuestas y Necesidades de Cambio (PNC) se identificaron considerando las condiciones actuales 

y las posibles mejoras para la calidad de vida. 

B) Patrimonio Natural 

Se identificaron los eventos ambientales de mayor impacto en el ejido, los cambios de uso de suelo, 

las características del territorio (como cuerpos de agua, tipo de suelo y distribución geográfica de 

los recursos) a través de dinámicas participativas como la elaboración de mapas en grupo y la 

realización de un transecto en diferentes zonas del ejido. Para las PNC, los participantes 

reflexionaron sobre escenarios y acciones que podrían mejorar las condiciones ambientales y de 

producción. 

C) Patrimonio Social-Humano 

Ambos patrimonios se abordaron simultáneamente. Para el Patrimonio Social, se evaluaron las 

relaciones entre las instancias gubernamentales, los programas de gobierno y los ejidatarios. En el 

Patrimonio Humano, se consideró la capacidad de organización de los ejidatarios para elaborar y 
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gestionar proyectos sociales. A través del diálogo y dinámicas participativas, se elaboró un 

esquema de instancias gubernamentales y programas sociales presentes, así como la percepción de 

su impacto en el ejido. Para las PNC, se pidió a los participantes compartir sus percepciones sobre 

cómo se podrían facilitar los procesos de gestión de proyectos. 

D) Patrimonio Financiero 

El objetivo de este taller fue identificar las dinámicas de los flujos de ingresos y egresos dentro del 

ejido, mediante el análisis económico de las actividades productivas, formas de financiamiento, 

programas de apoyo social y otras fuentes de capital, así como los hábitos de consumo. Esto 

proporcionó un panorama de cómo se desarrolla la economía de las familias. Para las PNC, se 

solicitó a los participantes compartir sus ideas sobre cómo mejorar su productividad y el 

rendimiento de su capital, partiendo de una reflexión sobre el comportamiento de sus ingresos y 

egresos. 

 

Resultados 

1. Patrimonio Físico 

El ejido Las Matillas 4ta. Sección, Centro, Tabasco, cuenta con los servicios básicos de agua 

entubada, energía eléctrica, educación básica, centro de salud, transporte, red de telefonía móvil e 

internet, herramientas productivas manuales y mecánicas-eléctricas, y centros de reunión. Los 

detalles específicos de cada uno de estos servicios se pueden consultar en el Anexo 

correspondiente. 

Con la participación de los asistentes, se construyó un croquis de la zona habitada del ejido, 

que muestra la infraestructura física presente. En esta actividad se identificaron las condiciones 

reales de las viviendas y los servicios ubicados en el ejido. Entre las problemáticas destacadas por 

los participantes se encuentran: 

Caminos: Enfatizaron las malas condiciones de los caminos, especialmente durante las épocas de 

lluvia. 

Salud: Identificaron la falta de servicio de farmacia y la necesidad de ampliar tanto los horarios 

como los servicios de la casa de salud. 

Educación: La cobertura del nivel básico no se alcanza ya que no hay una secundaria en el ejido, 

obligando a los estudiantes a desplazarse a poblados cercanos. Para acceder a niveles medio 

superior o superior, las distancias son aún mayores. 

 

La migración afecta principalmente a los jóvenes, quienes suelen irse a Villahermosa u 

otros municipios para estudiar, trabajar o formar una familia. Este fenómeno conlleva el abandono 

del campo, ya que los padres prefieren enviar a sus hijos a estudiar y obtener becas que aumenten 

sus ingresos. Sin embargo, esto tiene repercusiones negativas, pues los jóvenes pierden la habilidad 

de trabajar en el campo y, al regresar al ejido, no pueden emplearse en dicha actividad, lo que les 

obliga a buscar trabajo asalariado en otros lugares. A pesar de las desventajas, la migración también 

tiene ciertos beneficios. Los migrantes amplían su formación académica y/o encuentran trabajo con 

acceso a prestaciones como el Seguro Social (IMSS). 

En el ejido se destacan las siguientes actividades productivas: 
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Cultivos Principales: Maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), yuca (Manihot 

esculenta), calabaza (Cucurbita pepo), camote (Ipomoea batatas), plátano (Musa parasidiaca) y 

caña de azúcar (Saccharum officinarum). 

Otros Cultivos: Cacao (Theobroma cacao), limón (Citrus spp.), aguacate (Persea 

americana), guayaba (Psidium spp.), nance (Byrsonimia crassifolia), macuilis (Tabebuia rosea) y 

guanábana (Annona muricata). 

Las condiciones climáticas dejaron un impacto en la agricultura. Los meses más 

productivos para el cultivo son marzo, mayo, junio y diciembre, debido a la disponibilidad de 

lluvias ligeras y temperaturas adecuadas. Las sequías y lluvias abundantes pueden dañar los 

cultivos, por lo que estas condiciones son consideradas al momento de la siembra. En relación con 

la percepción de temperaturas, los días soleados prevalecen en abril, mayo, junio y julio; las 

temperaturas más bajas y lluvias torrenciales se presentan de septiembre a noviembre. Huracanes 

y tormentas tropicales, cada vez más frecuentes, pueden causar daños significativos en los plantíos, 

llegando a perderse toda la cosecha en algunos casos. 

 

2. Patrimonio Natural 

Con aproximadamente 100 años de fundación, el ejido Las Matillas 4ta. Sección, Centro, Tabasco, 

ha enfrentado numerosos eventos que han causado diversos efectos a lo largo del tiempo. En cada 

suceso, la población ha desarrollado estrategias individuales y organizadas para enfrentarlos y 

minimizarlos. La vulnerabilidad en el contexto rural incluye riesgos, susceptibilidad y cambios 

estacionales que afectan los medios de vida sostenible de las personas, aunque no siempre de 

manera negativa. Estos factores no pueden ser influenciados por la población local en el corto o 

mediano plazo. El contexto en el que viven las familias se ha vuelto más vulnerable debido a 

diversos factores climáticos, inundaciones e impactos en la salud humana, la agricultura y la 

ganadería, los cuales suelen ocurrir simultáneamente, reduciendo las oportunidades de bienestar 

familiar (Aguilar et al., 2012). A continuación, se detallan los eventos más importantes destacados 

por los participantes, sintetizados en la figura 2: 

Plaga de chapulines (1920): La llegada de los chapulines (Sphenarium purpurascens) causó daños 

significativos en los cultivos de maíz (Zea mays). Los habitantes se organizaron para combatir la 

plaga utilizando ramas para conducir a los insectos hacia zanjas y quemarlos. 

Huracán Brenda (1970): Este huracán provocó la paralización de toda actividad en la comunidad 

debido al aumento del nivel del agua en los terrenos ganaderos, causando pérdidas por ahogamiento 

de animales de raza cebú (Bos indicus). La comunidad no se organizó y no recibió apoyo 

gubernamental. 

Erupción del volcán Chichonal (1982): La erupción cubrió el ejido con ceniza, afectando cultivos 

y pastos para el ganado. Los habitantes actuaron individualmente, utilizando estrategias como 

sacudir la ceniza del pasto para alimentar a los animales. 

Huracán Opal (1995): Este huracán causó inundaciones en áreas de cultivo, ganadería y caminos. 

Los habitantes no se organizaron y resolvieron los problemas de manera individual sin recibir 

ayuda externa. 
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Inundación (2007): La inundación afectó las actividades comerciales al interrumpir la 

comunicación terrestre con la capital. La comunidad se organizó para obtener víveres y recibir 

apoyo gubernamental. 

Inundación (2020): La mayor inundación registrada en el pueblo paralizó las actividades 

agrícolas, ganaderas y comerciales. El gobierno federal envió brigadas de rescate y se 

proporcionaron apoyos a los afectados. 

Figura 2. Línea de tiempo de los eventos ambientales en Las Matillas, Tabasco de 1920 a 2020. 

 
Elaborado por Morales y Narváez, 2022. 

 

Los participantes señalaron eventos históricos importantes, como la Reforma Agraria, que 

permitió la redistribución de tierras y la ampliación de los límites de la localidad. Se ha observado 

un cambio en el uso del suelo, con un aumento de actividades agrícolas y ganaderas, reduciendo 

las áreas boscosas para dar paso a nuevos cultivos. La revolución verde trajo consigo el uso de 

paquetes tecnológicos, agroquímicos y la producción intensiva y extensiva de monocultivos. Sin 

embargo, la disminución de subsidios para la agricultura en 1982 llevó a la ganadería a convertirse 

en la principal actividad económica del ejido. 

Figura 3. Cambio uso de suelo y su proyección desde 1920 a 2027, Las Matillas 4ta. sección, 

Centro, Tabasco. 

 
Elaborado por Morales y Narváez, 2022. 
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Los participantes proyectaron un futuro (ver figura 3) donde la producción de maíz y frijol 

podría mejorar con abonos orgánicos, mientras que la ganadería podría disminuir debido a los 

efectos del cambio climático. Sin embargo, también consideran la posibilidad de que el sistema 

ganadero decaiga, dependiendo únicamente del cultivo de maíz y frijol como actividades de 

subsistencia. La sobreexplotación de la tierra ha llevado a un empobrecimiento del suelo, lo que 

complica mantener una producción eficiente a largo plazo. 

El ejido posee tres tipos de suelo: franco arenoso, franco y franco arcilloso. Estos suelos 

son profundos y ricos en sedimentos, aunque su potencial productivo ha disminuido con el tiempo 

debido al uso excesivo de químicos. La zona más dedicada a cultivos es la que presenta mayor 

cantidad de sedimentos, lo que nutre al suelo y lo hace más productivo. Puede observarse los 

cambios en los mapas 2 y 3 a continuación expuestos: 

Mapa 2. de apropiación del territorio (1939). Ejido Las Matillas 4ta sección, Centro, Tabasco. 

 
Elaborado por Morales y Narváez, 2022. 

 

Los participantes reflexionaron sobre los cambios registrados entre el mapa de 1939 y el 

actual (2022), consideran habrá poca agricultura, en el mapa de apropiación del territorio para el 

2027 (Mapa 2) se aprecia que ocupará un 5% aproximadamente, incluso piensan que dejará de 

existir en un tiempo no muy lejano: “la producción de maíz, frijol, plátano y otros, es muy costoso 

para trabajarlo, porque hay que meterle muchos jornales; es zacate muy duro y complicado de 

matar. Como está la situación y si sigue el alto costo de insumos, las prácticas que benefician al 

suelo para sustentar al cultivo no serán suficientes, porque los terrenos ya están pobres por el 

excesivo uso de químicos y el problema que más aqueja a un productor es que siempre está al día 

y los apoyos de gobierno son los que les viene a solventar un poco más los gastos diarios en la casa 

y estos apoyos son usados principalmente para la alimentación” (testimonio del participante 

número 9).  

Sin embargo, en el mapa se aprecian tres pequeñas porciones del territorio destinado a la 

agricultura, corresponden a las personas que mencionaron no dejarán de trabajar los cultivos, 

debido a que los productos que cosechan son sanos y de calidad: “el maíz y todo lo que cosechamos 
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es bueno y no tiene muchos químicos, no nos hace daño como el que se compra y que trae 

conservadores, además, la tierra nos provee lo necesario para vivir, seguiré trabajando la tierra para 

producir mis alimentos” (testimonio del participante número 33).  

El territorio en su mayoría estará usado para la ganadería, ocupando un 95% 

aproximadamente, con cultivos de pastizales para pastoreo “la ganadería deja más, si tienes 15 

vacas fácilmente estás vendiendo 10 animales al año, de las crías, conservas los pies de cría y la 

inversión es menor, sólo atiendes los alambrados y se limpia el poco mal monte que hay en la 

parcela” (testimonio del participante número 9).  

Mapa 3. Mapa actual de apropiación del territorio (2022). Ejido Las Matillas 4ta. sección, 

Centro, Tabasco. 

 
Elaborado por Morales y Narváez, 2022. 

 

El ejido no posee una gran diferencia en cuanto altura sobre el nivel del mar, pero en la 

última se observa mayor cantidad de terrenos inundables lo que le da una mayor atribución en 

cuanto a agregación de materia orgánica. Esta última es la zona que más dedican a cultivos por la 

gran cantidad de sedimentos que nutren al suelo. El valor general fue obtenido de la tabla de 

indicadores del manual dos, planeación comunitaria para promotores y facilitadores del desarrollo 

comunitario. 

 

3. Patrimonio Social y Humano 

A lo largo del tiempo, la gestión de proyectos y la difusión de convocatorias en el ejido Las Matillas 

4ta. Sección ha experimentado cambios significativos, reflejando las políticas gubernamentales 

vigentes. Anteriormente, las reglas de operación de los programas se comunicaban a través de los 

comisariados, encargados de inscribir a los beneficiarios. Desde el sexenio de Andrés Manuel 

López Obrador, los interesados deben gestionar los programas personalmente, asistiendo a las 

instancias correspondientes para obtener los requisitos y formular sus proyectos. 
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La gestión de infraestructura y programas comunitarios (ver figura 4), desde su solicitud 

como son carreteras o caminos, se realiza a través de la delegada, quien convoca una asamblea para 

redactar un documento con las propuestas de los ejidatarios, asignando a los actores encargados de 

la gestión y seguimiento del proyecto. Entre los programas comunitarios, se destaca el de 

desayunos escolares ofrecido por la SEP, donde los miembros del ejido se organizan para preparar 

alimentos para los estudiantes, usando despensas gubernamentales, y distribuyen el excedente entre 

la comunidad al final del ciclo escolar. 

En cuanto al sector salud, aunque algunos habitantes están inscritos en el IMSS o en 

Servicios de Salud de PEMEX, la mayoría prefiere asistir al Centro de Salud del ejido, instaurado 

desde los años 90, para evitar los gastos de transporte a Villahermosa. Las personas mayores eligen 

este centro debido a las dificultades físicas que les provoca viajar. 

No se recordó la fecha exacta de formación del ejido, se menciona que su origen podría 

remontarse a principios de los años 40. Los elementos históricos más significativos comienzan con 

la implementación de infraestructura local entre 1910 y 1930. Antes de esa época, el transporte y 

comercio se realizaban por barco, con Villahermosa como destino principal. En la década de 1930 

se abrieron nuevos caminos y, en los años 80, llegó la electricidad. La escuela primaria, con más 

de 100 años, fue fundada después de 1920, mientras que el preescolar se construyó en la década de 

los 2000. 

Figura 4. Participación de los habitantes de Las Matillas, Tabasco en el taller. 

 
Fotografías de Hernández, 2022. 

 

Antes del programa Sembrando Vida, el 90% de los ejidatarios se dedicaba a la ganadería 

y producción de carne, dependiendo de "La Unión Frigorífico" (Empacadora y Frigorífico de 

Tabasco). Este programa ha sido valorado positivamente, aportando beneficios económicos, 

apoyos en especie y asesoramiento técnico para el desarrollo agrícola, generando empleo y 

promoviendo la autosuficiencia alimentaria, además de incentivar la recuperación forestal y 

prácticas sustentables. Los participantes le otorgaron una valoración de satisfacción de 8 de 10. 

El programa proporciona buenos ingresos, plantas para cultivo (plátano, cacao, cedro, 

limón, entre otros) y recursos no maderables como estacas de madera y leña para carbón. Sin 

embargo, han surgido desafíos, como la imposición de densidades de plantación que los ejidatarios 

consideran inadecuadas y la falta de respeto a sus planeaciones de cultivos. Algunos prefieren 

cultivar maíz o frijol para su sustento en lugar de plantaciones frutales. Existe preocupación sobre 

el derribo de árboles al finalizar el programa para usar esos espacios en otros cultivos o ganadería. 
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Proyecto Frustrado: Un ejemplo de proyecto fallido es La Unión Ganadera Regional de 

Tabasco o como los locatarios lo llaman "La Unión Frigorífico", que quebró en 1994, afectando la 

industria ganadera y obligando a los productores a vender a compradores externos. Actualmente, 

la producción se enfoca en la venta de becerros de destete y el consumo local de novillos para 

engorda. 

Según la metodología del enfoque de Medios de Vida Sostenibles (MVS), se realizó una 

ponderación de las capacidades de gestión e implementación de proyectos en el ejido. Se observó 

que: 

a. A la gente le gusta que las ideas de proyectos surjan del diálogo con externos. 

b. Las personas suelen gestionar sus proyectos. 

c. Cumplen con sus roles durante el desarrollo de los proyectos. 

d. Participan activamente en los monitoreos y evaluaciones de los programas, aportando datos. 

 

4. Patrimonio Financiero 

En el ejido Las Matillas 4ta. Sección, las principales actividades productivas son la agricultura y la 

ganadería. Los cultivos más comunes incluyen maíz, plátano, calabaza, yuca, aguacates criollos, 

guanábana y papaya. Aunque la producción es mayormente para autoconsumo, algunos productos 

se transforman para generar ingresos adicionales, como la conversión de guanábana en rompope, 

maíz en tortillas y tamales, y la venta de plátanos fritos. 

La agricultura no es autosuficiente para mantener a una familia promedio de cinco 

integrantes, por lo que se realizan otras actividades económicas. La ganadería, especialmente la 

crianza de cerdos y animales de traspatio (gallinas, pavos, patos), también contribuye a los ingresos 

del ejido, aunque de manera variable. 

El ingreso económico mensual promedio de una familia en el ejido es de aproximadamente 

$13,915.00. Los programas "Sembrando Vida" y "Jóvenes Construyendo el Futuro" representan el 

36.86% del ingreso mensual, siendo los principales apoyos económicos. Los apoyos 

gubernamentales en general constituyen el 54.85% del ingreso mensual de las familias del ejido 

(ver figura 4). 

Comparado con el ingreso promedio mensual de las familias mexicanas, que es de 

$16,769.66 según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el 

ingreso en Las Matillas es inferior por $2,854.66. Además, el gasto mensual promedio de una 

familia en el ejido es de $17,967.40, que supera el gasto corriente monetario promedio nacional de 

$9,970.00, según el ENIGH 2022, indicando un gasto 70.5% superior al promedio nacional (ver 

figura 4). 

Las familias del ejido cuentan con poco financiamiento para sus actividades productivas. 

El programa "Sembrando Vida" es una de las pocas fuentes de apoyo, proporcionando insumos y 

un monto de hasta $2,500.00 para la compra de herbicidas, mantenimiento de cercados y pago de 

jornales. Otros apoyos gubernamentales, como pensiones y becas, se utilizan para gastos de 

alimentación, intereses personales y educativos. Los ejidatarios evitan los préstamos personales 

debido a los altos intereses bancarios, recurriendo ocasionalmente al crédito de Compartamos 

Banco, principalmente solicitado por mujeres para inversiones pequeñas. 
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Figura 4. Clasificación de los ingresos de los habitantes de Las Matillas, Tabasco. 

 
Elaborado por Jiménez y Rabelo con datos del taller participativo, 2022. 

 

La diversificación de actividades productivas y la transformación de productos agrícolas 

son estrategias clave para generar ingresos adicionales en el ejido. Las familias recurren a 

actividades como la producción de rompope, tortillas, tamales y plátanos fritos, aprovechando los 

recursos disponibles para mejorar su economía.  

Figura 5. Actividad de cierre del taller, Las Matillas, Tabasco. 

Fotografía de Hernández, 2022. 

 

5. Discusión 

En base a la información aportada por los participantes del taller, podemos afirmar que los 

habitantes del ejido Las Matillas 4ta. Sección han desarrollado una serie de estrategias productivas 

(agropecuarias) que han tenido que adaptar a las condiciones climáticas, ambientales, y 

edafológicas lo cual les han permitido enfrentar diversas problemáticas socioambientales a lo largo 

de su historia. Por ejemplo, en el caso de las actividades agropecuarias, que resultaron ser las 

principales fuentes de sustento de la población, los ejidatarios han aprendido a manejar las 

condiciones de sus suelos, los ciclos de inundación, las temporadas de lluvias y la vegetación local, 

que a decir de los habitantes mucho han cambiado con relación a lo que tenían en el pasado.  Este 

conocimiento ha influido en sus decisiones de uso del suelo, transformando un paisaje heterogéneo 
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de selva alta, acahuales, zacatales y áreas agrícolas en 1939, a un paisaje dominado por pastizales 

cultivados (85%) y menor agricultura (15%) en la actualidad. Este cambio de uso del suelo se debe 

a la rentabilidad y menor riesgo de la ganadería frente a la agricultura en tierras propensas a 

inundaciones, así como a la alta demanda de carne para satisfacer una población en crecimiento. 

Estos resultados coinciden con lo reportado por Alcudia-Aguilar et al. (2024) quienes señalan que 

la actividad pecuaria es la principal causa de cambio de uso del suelo y su empobrecimiento en el 

trópico húmedo de Tabasco. Todos estos aspectos de agroecosistemas simplificados y el carácter 

insostenible de los sistemas ganaderos manejados de forma extensiva, aunados al escenario actual 

de cambio climático global, entre otros; están agudizando cada vez más las tendencias de deterioro 

de los sistemas de producción ganaderos alejándolos de la sustentabilidad. 

A pesar de los impactos ambientales desfavorables de la ganadería, el enfoque 

metodológico de los MVS utilizado en este estudio ayudo a documentar información del uso del 

suelo del territorio del ejido, lo cual permitió identificar tres zonas con potencial para distintas 

actividades productivas: 1) Zona alta: Ideal para sistemas agroforestales; 2) Zona media: Con 

abundante agua y suelos medianamente fértiles, es adecuada para sistemas agrícolas como el 

MIAF; y 3) Zona baja: Apta para la agricultura, con suelos ricos en nutrientes debido a las 

sedimentaciones de escorrentías. Estos hallazgos son una oportunidad para promover la 

implementación de prácticas productivas más sostenibles como los Sistemas Silvopastoriles, 

considerados una opción de producción pecuaria que involucra la interacción biológica y 

económica de los componentes leñosos (árboles o arbustos), pasto y animales,  que 

protejan el ambiente y garanticen un futuro más viable y sostenible para las próximas generaciones 

con acciones de mitigación y mecanismos de adaptación al cambio climático equilibradas con la 

conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente, que contribuyan a 

disminuir los impactos ambientales, las emisiones de gases de efecto invernadero, el deterioro de 

los suelos, la perdida de la biodiversidad, y priorizar la conservación de hábitat de los bosques 

nativos dentro de los paisajes ganaderos; además, de retener otros tipos de cobertura arbórea en 

estos sistemas para mejorar la sostenibilidad ambiental de la ganadería tropical, la conectividad del 

paisaje y la disponibilidad de hábitat. Además, estas acciones deben mejorar la productividad de 

los sistemas ganaderos, y restaurar la funcionalidad de estos sistemas a mediano y largo plazo, 

manteniendo o restaurando la diversidad arbórea dentro de estos sistemas; mejorar las capacidades 

de provisión de servicios ecosistémicos a nivel de las unidades de producción. Sobre todo, se debe 

prestar mucha atención en mejorar las fuentes de ingreso económico y calidad de vida de las 

familias campesinas, no solo mejorando la productividad de estos sistemas, los precios de la carne 

y leche, sino en función del uso y reciclaje de sus recursos naturales locales y pago por servicios 

ecosistémicos como la captura de C desde una perspectiva de economía circular, que contribuya a 

disminuir los fuertes procesos de migración por falta de empleos en el campo. 

Por otra parte, aunque la ganadería es la principal actividad primaria, los ejidatarios están 

explorando alternativas agrícolas local, apoyados por programas como Sembrando Vida, que ha 

incrementado el empleo y promovido la autosuficiencia alimentaria, como lo establece las naciones 

unidas en el marco de los objetivos del desarrollo sustentable. A pesar de estos esfuerzos, la 

mayoría de los ingresos aún se destinan a necesidades básicas como alimentación y salud. 

Asimismo, los participantes destacaron la importancia de implementar herramientas tecnológicas 

en la agricultura, recibir capacitación para mejorar la producción y construir nuevas vías de 

comunicación dentro del ejido para facilitar el transporte de sus cosechas. Particularmente, los 

ejidatarios expresaron interés en diversificar aún más sus actividades productivas. La piscicultura 

fue mencionada como una opción viable: "Aquí sería bueno que hubiera una cooperativa para criar 
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pescado”. También se considera necesaria la implementación de programas que fortalezcan el 

sector ganadero, mejorando procesos desde la cría hasta la comercialización. 

La mejora en la infraestructura vial ha reducido la necesidad de migrar en busca de 

oportunidades económicas como lo ha reportado Calderón et al. (2003). Sin embargo, persiste la 

necesidad de desplazarse a Villahermosa por falta de empleo local, educación superior y salud 

especializada que coadyuven a mejor la calidad de vida de la población.  

Una necesidad crucial identificada es la promoción de la cohesión social y la organización 

de cooperativas rurales. Los participantes reconocieron que la falta de unión afecta la gestión de 

proyectos colectivos: “Falta más unión hasta entre nosotros mismos... nos hace falta unión”. Se 

sugiere brindar orientación y asesoramiento adecuado para fomentar la formación de cooperativas 

que mejoren la gestión de programas y proyectos, como se establece en los objetivos del desarrollo 

sostenible (ODS) propuesto por Naciones Unidas (NU, 2018), para hacer frente a los desafíos de 

un mundo cada vez más sustentables prerrequisitos esenciales para lograr el desarrollo sostenible 

propuesto por Naciones Unidas (NU, 2018). 

Existe una preocupación creciente por la posible desaparición de los programas sociales 

implementados en el presente sexenio. Estos programas han mejorado significativamente los 

ingresos familiares y el nivel de vida, proporcionando becas y opciones de empleo para los jóvenes. 

Su desaparición podría desestabilizar la economía del ejido y vulnerar el derecho a la educación de 

los jóvenes. 

Los testimonios recogidos revelan que los fenómenos naturales han tenido un impacto 

significativo en sus viviendas, infraestructura y zonas de cultivo. Estos eventos, exacerbados por 

la falta de organización y el nivel de marginación, han sido desafiantes, pero han llevado a los 

ejidatarios a adquirir conocimientos valiosos sobre su territorio. 

 

Conclusión 

El análisis de la información proporcionada por los habitantes del ejido Las Matillas 4ta Sección 

nos ayudó a entender bien el uso de un territorio, es decir, a comprender la forma en la que se 

relacionan los diferentes aspectos en un territorio, como la sociedad, la economía y el medio 

ambiente.  El análisis evidencia la resiliencia y adaptabilidad de la comunidad frente a diversas 

adversidades socioeconómicas y ambientales. La combinación de conocimientos tradicionales y el 

apoyo de programas gubernamentales ha permitido a los ejidatarios enfrentar desafíos 

socioambientales y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, es esencial fortalecer la cohesión 

social, diversificar las actividades productivas y asegurar la continuidad de los programas sociales 

para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el ejido. 

Los programas gubernamentales actuales han tenido un impacto positivo significativo en la 

economía local, contribuyendo a la estabilidad financiera de las familias. No obstante, existe una 

preocupación latente sobre la posible desaparición de estos apoyos en el futuro, lo cual podría 

desestabilizar la economía del ejido y obligar a la comunidad a realizar modificaciones sustanciales 

en su estructura productiva y social. 

La implementación de un diálogo horizontal entre los miembros del ejido y las instancias 

gubernamentales es fundamental para asegurar que las políticas y programas reflejen las verdaderas 

necesidades y aspiraciones de la comunidad. La experiencia y conocimiento adquiridos a través 

del enfoque de Medios de Vida Sostenibles (MVS) proporciona una base sólida para la 
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planificación y gestión comunitaria, orientada hacia un desarrollo inclusivo y sostenible de manera 

que se equilibren las necesidades sociales, económicas y ambientales. 

Finalmente, el ejido Las Matillas 4ta Sección ha demostrado una capacidad notable para 

adaptarse y prosperar frente a los desafíos, pero requiere de un apoyo continuo y estructurado para 

alcanzar un futuro más próspero y sostenible. La cohesión social, la diversificación productiva y la 

interacción efectiva con las políticas gubernamentales serán claves para el desarrollo integral de 

esta comunidad. 
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Resumen 

La acuicultura es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial, generando una gran 

demanda de alimentos para consumo humano. Sin embargo, en el desarrollo de esta actividad, la 

alimentación de los organismos cultivados representa entre el 65 y el 95 % de los costos y de los 

impactos ambientales generados en una granja acuícola. Donde la principal forma de disminuir 

esta contaminación y costo es a través del mejoramiento en la eficiencia de los alimentos y el 

rendimiento del crecimiento. Esto se puede lograr a partir de la implementación de nuevas 

estrategias en la elaboración y procesamiento de dietas. El objetivo de la presente investigación es 

analizar bajo un contexto documental las innovaciones tecnológicas en la formulación de alimentos 

para acuicultura y su aporte en la sostenibilidad ambiental. Para alcanzar el objetivo de la presente 

investigación se diseñó como un estudio de enfoque cualitativo, exploratorio y documental, 

partiendo de una búsqueda en los principales acervos y bases de datos referente al estado del arte 

del tema que se investiga. Encontrando que existen innovaciones tecnológicas tanto en el 

procesamiento como en técnicas que disminuyen la utilización de calor y permiten la elaboración 

de alimentos que se conserven por más tiempo. Así como la implementación de ingredientes que 

logran un remplazo parcial o total de la harina de pescado como: harinas vegetales, desechos 

derivados de otros productos e insectos. Otro hallazgo relevante es la adición de aditivos, como 

prebióticos, probióticos, enzimas y antioxidantes que, promueven la absorción de nutrientes, el 

crecimiento, proliferación de bacterias benéficas, salud en los organismos de cultivo y, además, 

disminuyen el impacto ambiental generado tanto por el uso de harina de pescado como por la 

contaminación de agua por desechos y alimento no digerido. Se concluye que, las innovaciones en 

la alimentación para especies acuícolas han demostrado un gran potencial para mejorar la eficiencia 

en la producción y reducir el impacto ambiental de la industria. Sin embargo, es importante 

continuar con estas investigaciones hasta lograr una sustitución total del uso de harina de pescado 

y el desarrollo de una acuicultura sostenible. 

Conceptos clave: Acuicultura sostenible, Impacto ambiental, Formulación de alimentos 

 

Introducción 

En los últimos 40 años la acuicultura ha tenido un crecimiento continuo a nivel mundial (Cuéllar-

Lugo et al., 2018). Tomando un rol fundamental en la seguridad alimentaria, puesto que, se 
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identifica como una alternativa para la producción de alimentos de alto aporte nutricional y con un 

impacto ambiental bajo con respecto al resto de la producción agroalimentario (Vázquez & Chávez, 

2022).  

El desarrollo de esta actividad contribuye en la satisfacción de la creciente demanda de 

alimentos marinos, como pescado y productos pesqueros, que son fuentes esenciales de proteínas, 

grasas saludables, vitaminas y minerales en la dieta humana. Además, los países que la practican 

pueden reducir la dependencia de peces silvestres, ayudando a preservar los ecosistemas marinos 

y la biodiversidad (Cortés-Sánchez et al., 2023). 

Tan solo en México, para 2019, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) informó que, este país destinó 125 000 hectáreas para el cultivo de especies acuícolas y, 

para 2022, las principales producciones fueron de camarón Litopenaeus vannamei con 261 000 958 

toneladas y la mojarra tilapia con 101 000 749 toneladas, destacando a Sinaloa y Nayarit como 

principales estados productores (SADER, 2022). 

La acuicultura como sector económico y productivo de México genera ingresos derivados 

del mercado nacional e internacional. No obstante, las altas demandas de producto y la creciente 

producción acuícola han traído externalidades negativas que afectan a los sectores ambientales, 

económicos y sociales (Joffre, Klerkx y Khoa, 2018).  

Estas externalidades puedes derivarse de diferentes factores, uno de ellos es la alimentación 

de las especies de cultivo, siendo la inversión de mayor peso en el desarrollo de la acuicultura, pues 

a partir de ella depende que los organismos alcancen una talla comercial (Núñez-Torres, 2017). 

Por esta razón, los productores buscan alternativas que puedan contribuir a reducir los costos de 

alimentación y/o al uso eficiente de los nutrientes de los alimentos balanceados (García-Ulloa et 

al., 2017).  

Mientras que, en el área de investigación, diversos autores trabajan en la búsqueda de 

alimentos mejorados que contribuyan a la nutrición acuícola (Arriaga-Hernández et al., 2021; 

Faillace, Vergara y Suárez, 2016; Yao et al., 2019). En estas investigaciones se pretende que, las 

especies de cultivo aprovechen al máximo los nutrientes necesarios sin incrementar costos, y no 

generar afectaciones al medioambiente por factores como la descarga de aguas residuales con alto 

contenido de restos de alimento (Effendy, Al Deen y Chithambaran, 2016). 

Los métodos tradicionales de alimentación en la acuicultura incluyen el uso de harina y 

aceite de pescado como ingredientes principales, toda vez que, estos insumos están considerados 

como una fuente importante de proteínas y ácidos grasos en la alimentación de las especies 

acuícolas en general (Ayisi et al., 2017). 

Sin embargo, el uso de estos productos presenta diversas limitaciones que impactan tanto 

en la sostenibilidad ambiental como en la eficiencia económica del sector. Ya que, la obtención de 

estos depende en gran medida de la pesca de captura para obtener los ingredientes necesarios, lo 

cual ejerce presión sobre las poblaciones silvestres de peces y contribuye a la sobreexplotación de 

los océanos (Tacon y Metian, 2008).  

Utilizar alimentos que no cumplan con los requerimientos nutricionales de los organismos, 

pueden provocar desequilibrios nutricionales y problemas de salud en los peces cultivados, 

teniendo como consecuencia una afectación en la productividad y aumento en los costos de 

producción (Naylor et al., 2009). Otra limitación significativa es la baja eficiencia de conversión 

alimenticia, es decir, la cantidad de alimento (gramos) transformado a peso vivo (gramos); ya que 
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gran parte del alimento suministrado no es consumido o asimilado por los organismos, generando 

residuos que pueden contaminar al medioambiente acuático circundante (Troell et al., 2014).  

Ademas, este tipo de alimentación tradicional involucra el uso de antibióticos, el riesgo de 

intoxicación alimentaria y la competencia entre los peces por el alimento, esto debido al uso de 

alimentadores manuales, los cuales promueven el desperdicio del mismo (Jeyabharathi, 

Divyadharshini y Haripriya, 2022). 

Por esta razón es importante la aplicación de innovaciones tecnológicas en la formulación, 

elaboración y producción de alimentos para especies acuícolas que contribuyan a una mejor 

nutrición y además promuevan una producción de alimentos para la dieta humana de manera 

sostenible. 

La innovación en la producción de alimentos acuícolas está vinculada con el desarrollo e 

implementación de nuevas ideas, métodos o tecnologías para mejorar la producción, 

procesamiento, distribución y consumo de estos alimentos. Implica la creación de soluciones 

novedosas a los desafíos del sistema alimenticio, como:  mejorar la productividad, garantizar la 

seguridad alimentaria, reducir el desperdicio y promover la sustentabilidad (Bunting et al., 2023). 

En los últimos años, la innovación tecnológica en el contexto de los alimentos acuícolas ha 

avanzado significativamente. Siendo impulsada principalmente por la necesidad de mejorar la 

sostenibilidad y la eficiencia de la producción acuícola. Se destacan avances tecnológicos como: 

el desarrollo de dietas basadas en ingredientes vegetales, macroalgas, microalgas, y otras fuentes 

de proteína que, sustituyen parcial o totalmente la harina y el aceite de pescado tradicionalmente 

utilizados. Permitiendo dar un respiro a la pesca insostenible, la cual ha generado gran presión a 

partir de la creciente demanda de proteína para la generación de alimentos para la acuicultura 

(Elleby et al., 2023). 

El estudio y desarrollo de la biotecnología ha permitido la creación de aditivos alimentarios, 

como probióticos, prebióticos, enzimas, antioxidantes, concentrados y otros aditivos, los cuales, 

mejoran la salud intestinal y el crecimiento de los organismos, aumentando la eficiencia alimenticia 

y reduciendo la incidencia de enfermedades (Borompichaichartkul y Phumsombat, 2024). Otro 

avance importante es el uso de sistemas de alimentación automatizados y sensores inteligentes, los 

cuales permiten optimizar la cantidad y el horario de la alimentación, minimizando el desperdicio 

de alimentos y mejorando la calidad del agua en los sistemas de cultivo (Pratiwy y Haetami, 2023).  

Chauhan y Mishra (2022) destacan el uso de sistemas de acuicultura recirculatoria y 

tecnología Biofloc, para mejorar la calidad del agua en los sistemas de producción. Señalan también 

que, el desarrollo de acuaponía y la implementación de películas nutrientes promueven la 

utilización eficiente de los recursos, contribuyendo al crecimiento y salud de las plantas y 

organismos dentro del cultivo. Para finalizar, señalan que la acuicultura en jaula es una tecnología 

adecuada para utilizar embalses y lagos para mejorar la producción de peces, proporcionando un 

método eficiente para la producción sostenible de agua.  

Estos desarrollos no solo promueven una producción más sostenible y eficiente, sino que 

también abren nuevas oportunidades para la innovación en la formulación de dietas acuícolas que 

maximicen el rendimiento y la sostenibilidad ambiental. 

Por esta razón, el objetivo de la presente investigación es analizar bajo un contexto 

documental las innovaciones tecnológicas en la formulación de alimentos para acuicultura y su 

aporte en la sostenibilidad ambiental. 
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Materiales y métodos  

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, exploratorio y de alcance 

documental (Hernández & Mendoza, 2018). Toda vez que, se busca una comprensión profunda y 

contextual de fenómenos relacionados con las innovaciones en la alimentación acuícola. Al ser de 

naturaleza exploratoria, busca identificar tendencias, patrones y posibles áreas de mejora en un 

campo donde aún existen vacíos de conocimiento. Mientras que el alcance documental se emplea 

para revisar y analizar información previamente publicada, como estudios científicos, informes 

técnicos y literatura especializada, permitiendo así una evaluación crítica interpretativa de los 

avances y desafíos actuales sin la necesidad de recabar datos de campo. 

 

Resultados 

Formulación de Alimentos:  

La producción pesquera y acuícola alcanzó un récord de 214 millones de toneladas en 2020. De la 

cual, el 89 % se destina al consumo humano, donde la acuicultura es el sector de producción de 

alimentos de más rápido crecimiento en el mundo (FAO, 2022). 

Resultado de ello, la demanda de proteínas de animales acuáticos ha incrementado más 

rápido que la oferta de la pesca de captura en todo el mundo, donde el desarrollo de la acuicultura 

ha permitido cumplir con la producción que requiere el mercado. sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la alimentación de especies de cultivo tiene gran impacto en la contaminación del 

medioambiente tanto por la fabricación de alimentos como por alimentos no consumidos, heces y 

excreciones de amoniaco en el agua de cultivo (Engin y Koyunco, 2023).  

Los alimentos representan entre el 65 y el 95 % de los impactos ambientales de los 

productos animales que salen de una granja acuícola y la principal forma de disminuir esta 

contaminación es a través del mejoramiento en la eficiencia de los alimentos y el rendimiento del 

crecimiento, implementando nuevas estrategias de formulación de dietas (Wilfart et al., 2019). 

Dentro de los principales desafíos actuales en la alimentación de especies acuícolas y la 

búsqueda de una producción sostenible, la innovación tecnológica ha contribuido de la siguiente 

manera:  

 

Tecnologías de Procesamiento  

Como se mencionó anteriormente, el uso de harina y aceite de pescado en la elaboración de 

alimentos acuícolas repercuten negativamente en el cuidado del medioambiente, por la 

sobreexplotación de la pesca, pero también por su procesamiento para la formulación de dietas. 

Métodos tradicionales en la elaboración de alimentos, sugieren el uso de calor para la extracción 

de componentes bioactivos de los desechos de pescado,  lo que genera problemas como: alto 

consumo de energía, pérdida de propiedades funcionales, mala estabilidad del producto y aumento 

de los costos de fabricación (Joshi et al., 2024). 

Ante esta problemática, es necesario implementar tecnologías no térmicas que ofrezcan un 

enfoque eficiente y sostenible para procesar los desechos de pescado, preservando su valor 

nutricional. Entre ellos se destaca la tecnología de fluidos supercríticos, siendo un método que 

utiliza fluidos (como el dióxido de carbono) a altas temperaturas y presiones para extraer 
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compuestos bioactivos de manera efectiva con el uso de determinados solventes específicos bajo 

la combinación de temperatura y presión (Braga, Gaspar y de Sousa, 2023). 

Zhou et al. (2021) aplicaron esta técnica en el procesamiento de alimentos marinos con el 

fin de explorar el potencial en la recuperación de moléculas bioactivas, destacando los beneficios 

de este método de extracción verde sobre las técnicas tradicionales. Esta técnica permitió la 

extracción de las sustancias bioactivas, las cuales, mostraron potencial para diversas aplicaciones, 

incluido el desarrollo de alimentos funcionales y productos nutracéuticos enriquecidos con 

compuestos promotores de la salud contribuyendo al crecimiento sustentable en el sector 

alimentario a través del enfoque de economía circular. 

Otro método utilizado es el campo eléctrico pulsado, el cual consiste en aplicar pulsos 

cortos de alto voltaje, esta tecnología interrumpe las membranas celulares, lo que ayuda en la 

extracción de compuestos valiosos sin calor. Permitiendo limitar la exposición a altas temperaturas 

y reducir la adición de aditivos alimentarios. Además, promueve la inactivación de organismos 

patógenos, favorece la transferencia de masa, mantiene el color, sabor y contenido de compuestos 

antioxidantes y mejora la eficiencia en el procesamiento de alimentos (Vivanco et al., 2021). 

A través de esta técnica se llevó a cabo un estudio para producir extractos antioxidantes a 

partir de residuos de peces, los resultados mostraron que la actividad antioxidante se confirmó con 

los valores más altos obtenidos empleando este método. Demostrando que, el campo eléctrico 

pulsado es viable y respetuoso con el medioambiente para producir extractos antioxidantes a partir 

de subproductos de procesamiento de pescado de bajo valor, ofreciendo un beneficio económico 

potencial en la conversión de estos residuos en productos de valor agregado (Franco et al., 2020). 

El procesamiento de alta presión es un método que a través de la aplicación de alta presión 

extrae eficientemente los componentes bioactivos de los desechos de peces mientras mantiene su 

calidad. Siendo efectiva en procesos como: la extracción de carne de conchas de moluscos, 

modificación de la estructura de proteínas o de polisacáridos (mejorar texturas, pre cocción, 

modulación de actividades enzimáticas, entre otras), así como la esterilización, congelación y 

descongelación asistidas (Tonello Samson, 2022). A través de un experimento Truong (2022) 

observo que, el procesamiento a alta presión conducía a la inactivación de microorganismos y 

enzimas autolíticas en los músculos de los peces, con lo que se alarga la vida útil de los productos. 

Aunque no son las únicas, estas innovaciones tecnológicas no térmicas en el procesamiento 

de alimentos para la acuicultura ofrecen ventajas como una mayor eficiencia en la producción, 

pérdida mínima de nutrientes, mayor estabilidad del producto y menor consumo de energía en 

comparación con los métodos tradicionales basados en el calor, lo que las hace prometedoras para 

la utilización sostenible de desechos de pescado en diversas industrias (Joshi et al., 2024). 

 

Innovaciones en Ingredientes:  

La proteína es el pilar de una dieta equilibrada, pues influye en el crecimiento y la supervivencia 

de los organismos que la consumen (Villafuerte Mojica et al., 2016). Por esta razón, resulta 

importante encontrar fuentes alternativas de proteínas que permitan cumplir con los requerimientos 

nutricionales como el valor comercial, sin afectar negativamente los parámetros de producción 

(Piñeros-Roldán, Gutiérrez-Espinosa y Castro-Guerrero, 2014). Respecto al uso de nuevos 

ingredientes en la elaboración de alimentos acuícolas, para la sustitución parcial o total de harina 

de pescado se puede destacar el uso de harinas de origen vegetal o proteínas alternativas.  
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La soja es una de las proteínas vegetales más utilizadas para la sustitución de harina de 

pescado, por sus propiedades nutricionales, la disponibilidad y bajo costo. Yun et al. (2017) 

encontró que, este ingrediente puede reemplazar hasta el 33 % de harina de pescado con o sin 

suplementos de aminoácidos en dietas de camarones patiblancos juveniles. Mientras que 

Hamidoghli et al. (2020) señalan que, al utilizarla además de mejorar el peso de los organismos, 

disminuyen significativamente los niveles de nitrógeno amoniacal total y el NO2-N en el agua de 

cultivo. Generando menor impacto ambiental por desechos orgánicos en el agua.  

Otro ingrediente utilizado son las algas, las microalgas se utilizan para el mejoramiento de 

aspectos como la salud intestinal, la composición química de los peces y los atributos de calidad 

del filete de pescado después del engorde. Teniendo el potencial de contribuir a la sustentabilidad 

y valor nutricional de las prácticas de la acuicultura, ofreciendo una alternativa prometedora para 

desarrollar futuros alimentos para peces (Torres et al., 2024). Štěrbová et al. (2023) demostraron 

que, las microalgas poseen una diversa composición de ácidos grasos, mostrando su potencial como 

fuentes de alimento vivo de calidad para criaderos de peces. 

Por otra parte, el uso de macroalgas como ingrediente en la elaboración de alimentos 

acuícolas es una práctica sostenible para mejorar la calidad del agua, estimular el sistema 

inmunológico, mejorar el rendimiento del crecimiento y aumentar la resistencia a enfermedades en 

animales acuáticos (Vijayaram et al., 2024).  Mota et al. (2023) al alimentar peces con una mezcla 

de micro y macroalgas en diferentes concentraciones, encontraron que, la adición de la mezcla de 

algas a las dietas mejoró significativamente la digestibilidad de nutrientes y energía, lo que llevó a 

mayores eficiencias de retención de lípidos y energía en los peces. Además, el rendimiento de 

crecimiento se mejoró notablemente. 

En la búsqueda de una producción de alimentos más sostenible la utilización de diferentes 

proteínas ha sido cada vez más frecuente, no obstante, una limitación es el bajo contenido proteico, 

deficiencia en algunos aminoácidos esenciales o factores antinutricionales que pueden afectar el 

aprovechamiento de los alimentos, recurriendo a la desnaturalización de proteínas para aumentar 

su digestibilidad y reducir factores antinutricionales, obteniendo concentrados proteicos con mejor 

accesibilidad a las proteínas y menor costo (González-Félix et al., 2023; Hua et al., 2019). 

Estos concentrados se pueden obtener de diversas fuentes, tales como: proteínas animales, 

vegetales y microbianas. Por ejemplo, harinas de pescado, subproductos avícolas, harina de soja, 

guisante, gluten, entre otros (Hinostroza Canturin, 2021).  

La utilización de estos concentrados en la producción de alimentos para acuicultura permite 

reducir la dependencia de las harinas de pescado tradicionales, además disminuye los costos de 

alimentación y mejorar el rendimiento de los peces aumentando el crecimiento. Estos avances son 

una alternativa rentable y sostenible, alivian la presión sobre la pesca silvestre y promueven la 

viabilidad económica de la acuicultura moderna (Kolawole y Mustapha, 2023; Nikolaev et al., 

2024). 

Wang et al. (2023) sustituyeron completamente la harina de pescado con concentrado de 

proteína de semilla de algodón en la dieta de esturión, encontrando que, los niveles de aminoácidos 

no esenciales y la actividad transaminasa sérica aumentaron en el esturión que fue alimentado con 

la dieta experimental. Señalan que aunque la sustitución de harinas aún no puede ser completa, sí 

puede ser remplazada en mayor porcentaje respecto a las proteínas no concentradas.   

En los últimos años otro ingrediente que ha tomado relevancia es la harina elaborada con 

insectos, entre los más utilizados se encuentran las larvas de mosca soldado, gusanos de la harina 
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y grillos. Estudios recientes demuestran que, el uso de insectos en la alimentación de organismos 

acuícolas es altamente eficientes, convirtiéndose en biomasa rica en proteínas y lípidos, 

convirtiéndolos en una opción prometedora para la industria acuícola (Henry et al., 2015). La 

creciente aceptación de este ingrediente por su alto contenido de proteínas y propiedades 

inmunomoduladores, así como su viabilidad económica y ecológica, proyectando un futuro 

prometedor para una acuicultura sostenible (Islam et al., 2024). 

 

Innovación en aditivos 

No obstante, aunque la adición de estos ingredientes es cada vez más común, toda vez que permite 

una producción de alimentos más económica y sostenible, es importante destacar que, existen 

limitaciones que no han hecho posible que el remplazo sea total. Pues es importante mencionar 

que, un factor determinante en la elección de estos ingredientes es la manera en que los organismos 

aprovechan los nutrientes, el cual se logra incrementando la digestibilidad del alimento, pues es 

considerado factor o promotor de crecimiento. Por lo que, esta variable determina la eficacia de los 

ingredientes utilizados en la formulación de las dietas (Baltodano Tapia et al., 2022). 

Para ello, se ha implementado diferentes estrategias como el uso de aditivos, entre ellos el 

uso de enzimas, que ayudan a estimular las reacciones biológicas, permitiendo la disponibilidad de 

nutrientes en el organismo que las consume (Sifuentes-Penagos, León-Vásquez y Castillo, 2018).  

El uso de enzimas promueve la utilización y aprovechamiento de nutrientes de las proteínas 

utilizadas en los alimentos, mejoran la descomposición de nutrientes, reflejándose en un mejor 

crecimiento del organismo.  

Se destaca el uso de enzimas como xilanasas para la digestión de alimentos de origen 

vegetal altos en fibra (Martínez-Aispuro et al., 2017). Mientras que, las fitasas, proteasas y tripsinas 

promueven el rompimiento de los enlaces péptidos de las proteínas, permitiendo una mayor 

disponibilidad de estas, especialmente de origen animal (Juárez Morales et al., 2020). 

Las carbohidrasas, amilasas y celulasas son enzimas que ayudan a incrementar la energía y 

los aminoácidos digeribles (Islam y Ju, 2021). Se destaca el uso de enzimas para mejorar variables 

como: asimilación de nutrientes, crecimiento, supervivencia, sustitución de proteína y reducción 

de costos de producción, entre otras.  

Autores como (Sánchez-Alcalde et al., 2023; Wong, Tang y Kwok, 1996; Yao et al., 2019) 

han encontrado que la adición de enzimas al alimento mejora el rendimiento del crecimiento, 

sobrevivencia, factor de conversión alimenticia y en la asimilación de nutrientes que ayudan en la 

sustitución parcial o total de la harina de pescado por harina vegetal. 

Existen otros aditivos que son incorporados en la formulación de dietas para organismos 

acuícolas, los cuales son utilizados para mejorar no solo el crecimiento, sino también la salud de 

los animales. Entre estos aditivos, se destaca el uso de antioxidantes, prebióticos y probióticos.  

Respecto a la incorporación de antioxidantes, se ha demostrado que mejoran 

significativamente la productividad, las tasas de crecimiento y los parámetros fisiológicos en 

especies como tilapia (Akhmedzhanova et al., 2023).  

Los antioxidantes se emplean principalmente para prevenir oxidación lipídica, asegurar la 

estabilidad del producto y preservar la calidad nutricional y organoléptica, pues la oxidación de 

lípidos puede generar compuestos tóxicos y reduce la eficiencia alimenticia, lo que afecta la salud 



MARY SÁNCHEZ, HÉCTOR PEINADO Y GRISELDA GONZÁLEZ  

 

222 

y el crecimiento de los peces y crustáceos(Turchini, Torstensen y Ng, 2009). Estos pueden 

obtenerse de manera natural o sintética protegiendo las grasas y aceites en los piensos acuícolas, lo 

que prolonga su vida útil y evita el deterioro de las vitaminas sensibles a la oxidación, como la 

vitamina E y los carotenoides (Kheiri, Aliakbarlu y Tahmasebi, 2022).  

Vivanco et al. (2021) mencionan que, los antioxidantes Protegen a las células de los 

radicales libres y enfermedades. Además de cumplir un papel importante en la duración de los 

alimentos al actuar como conservantes. 

Preservar una comunidad microbiana saludable tanto en el agua como en los tractos 

digestivos de las especies acuáticas es esencial para el bienestar y la eficiencia de los sistemas de 

acuicultura. Donde probióticos y prebióticos han sido utilizados por poseer un gran potencial para 

fomentar la salud, el crecimiento y la resistencia a enfermedades en las especies acuáticas 

cultivadas (Singh et al., 2024).  

Los prebióticos son compuestos no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias 

beneficiosas en el intestino de especies acuáticas, entre los más utilizados se encuentran la inulina 

y los fructooligosacáridos. Mientras que los probióticos son cepas bacterianas y de levadura, que 

mantienen el equilibrio microbiano intestinal y la salud general del organismo que los consume 

(Badguzar et al., 2024). 

Rowland (2023) adicionó prebióticos en dietas para acuicultura, encontrando que mejoran 

significativamente el desempeño de crecimiento en peces, conduciendo a mejores tasas de 

crecimiento entre las especies acuáticas. Fitriana et al. (2024) implementaron el uso de probióticos 

en dietas balanceadas para bagres de cultivo, demostraron que, la inclusión de probióticos condujo 

a una mejora significativa en el crecimiento, mayor aumento de peso promedio y mayor longitud.  

 

Desafíos y Consideraciones Futuras 

Es evidente la necesidad de desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas en la formulación de 

alimentos para la acuicultura, destacando la búsqueda de ingredientes sostenibles, optimización de 

nutrición para diferentes especies y la reducción de impactos ambientales. A pesar de la existencia 

de investigaciones relacionadas al tema y con resultados favorables, los datos existentes aún son 

limitados, destacando la necesidad de más estudios para comprender completamente las 

implicaciones de estos nuevos ingredientes en la salud y el bienestar de los peces (Aragão et al., 

2022). 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales retos es la dependencia de la 

harina y aceite de pescado, recursos limitados que generan alto impacto en la contaminación al 

medioambiente. Una de las razones por las que las innovaciones tecnológicas no han tenido el 

impacto esperado, es debido a que las necesidades nutricionales son específicas para cada especie 

(Nahum et al., 2015).  

En cuanto a investigaciones futuras, es preciso determinar y entender los requerimientos 

nutricionales de cada especie, para el óptimo desarrollo de ingredientes funcionales que mejoren 

el crecimiento, inmunidad, resistencia a enfermedades y promuevan una producción de alimentos 

sostenibles. Esto puedo lograrse con la incorporación de tecnología de precisión en la alimentación, 

y la evaluación de su impacto (Symonds y Budge, 2009). La integración de estas innovaciones 

puede contribuir significativamente a la sostenibilidad y eficiencia de la acuicultura global. 
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Conclusiones 

Se concluye que sigue existiendo una necesidad inminente en el desarrollo de nuevas fórmulas para 

la elaboración de alimentos para acuicultura, toda vez que estos representan el costo más 

importante y el factor de mayor contaminación en el desarrollo de esta actividad (Ibrahim et al., 

2023). 

No obstante, se destacan las innovaciones tecnológicas en el procesamiento y formulación 

de dietas balanceadas para la acuicultura que permiten el aprovechamiento al máximo de los 

nutrientes necesarios en las especies. Sin incrementar costos, y sin generar afectaciones al 

medioambiente por factores como la pesca insostenible para la elaboración de harina y aceite de 

pescado, como la descarga de aguas residuales con alto contenido de restos de alimento. La 

incorporación de ingredientes alternativos, como las proteínas vegetales y subproductos marinos, 

ha contribuido significativamente a reducir la dependencia de estos recursos. No obstante, persisten 

desafíos importantes en términos de digestibilidad, costos de producción y aceptación en el 

mercado.  

Si bien, se ha demostrado que, en los últimos años, las investigaciones en el área de la 

nutrición acuícola han incrementado considerablemente mostrando un notable potencial para 

incrementar la eficiencia productiva y mitigar el impacto ambiental del sector (Islam & Ju, 2021; 

Wang et al., 2023; Yao et al., 2019). Es importante mencionar que, no se ha logrado en primera 

instancia una sustitución total de la harina de pescado, además de una reconversión en el uso de los 

nuevos alimentos. Es decir, se ha encontrado que existe aún una resistencia al uso de estas 

innovaciones tecnológicas. Una de las razones se deriva a partir de los requerimientos nutricionales 

y energéticos, pues cada especie requiere de una dieta con nutrientes específicos. Generando 

desconfianza en los productores acuícolas que demandan estos productos. 

Esto ha causado que en cada investigación realizada se determine en primer lugar el perfil 

nutricional de la especie y a partir de ello incorporar la búsqueda de ingredientes o aditivos que se 

puedan incorporar en su dieta. 

Se recomienda continuar con investigaciones orientadas a optimizar estas innovaciones y 

asegurar su viabilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de creciente demanda global por 

productos acuícolas sostenibles. 
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Resumen 

El estado de Campeche se ha convertido en una de las principales zonas palmeras de México y, al 

mismo tiempo, es una de las entidades con mayor grado de conservación biológica del país. En 

este artículo se describen los principales impactos ambientales generados por el cultivo de palma 

de aceite en Campeche. Se realizaron estudios de cambio de uso del suelo, monitoreo de 

abundancia relativa y riqueza de fauna, calidad del agua, y una encuesta socioeconómica y 

productiva a productores de palma de aceite (n=137). Además, se llevaron a cabo cuatro estudios 

de caso de la agroindustria de palma de aceite para generar información de base que permitiera 

identificar y evaluar los principales impactos ambientales de este cultivo. Hasta el momento, la 

expansión de la palma de aceite en Campeche ha estado libre de conflictos socioambientales 

significativos. Esto se debe al uso de tierras previamente deforestadas dedicadas a la ganadería 

extensiva, el tamaño de las plantaciones, el proceso gradual de expansión del cultivo, el reducido 

uso de agroquímicos y su dispersión en el territorio estatal dentro de un paisaje rural heterogéneo. 

En términos sociales, el cultivo ha demostrado ser eficiente para mejorar las condiciones de vida 

de los productores y sus familias. Sin embargo, es necesario prevenir los potenciales impactos que 

podría generar la expansión acelerada de la palma de aceite como consecuencia de la llegada de 

empresas agroindustriales que están estableciendo plantaciones a gran escala. 

Conceptos clave: Plantaciones, Agroindustria, Impactos 

 

Introducción 

La palma de aceite es un cultivo intensivo y extensivo cuyas zonas de producción en el trópico 

húmedo coinciden con áreas de elevada biodiversidad y alto valor de conservación. Su rápida 

expansión en el Sudeste Asiático entre 1980 y 2005 llevó a que este cultivo fuera objeto de 

preocupación mundial. Actualmente, la palma de aceite produce el 35% del aceite vegetal del 

mundo en menos del 10% de las tierras ocupadas por cultivos oleaginosos (Meijaard et al. 2018). 

Se cultiva principalmente en forma de monocultivos con fines comerciales, excepto en África, 

donde forma parte de sistemas agroforestales complejos. 

El principal impacto del cultivo de palma de aceite sobre la biodiversidad es la pérdida de 

hábitats debido a la deforestación y al uso del fuego para limpiar las tierras antes de la siembra. 

Las plantaciones son sistemas ecológicos menos diversos y estructuralmente más simples en 

comparación con un bosque tropical. Por ello, la biodiversidad disminuye significativamente 

cuando los bosques son transformados en plantaciones de palma de aceite. Investigaciones sobre 
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la importancia de un agropaisaje heterogéneo para limitar el impacto negativo sobre la 

biodiversidad indican que la conservación de los bosques riparios, vegetación secundaria, lagunas 

y humedales en los monocultivos de palma de aceite ofrece una variación espacial y estructural 

que aumenta la posibilidad de tener mayor riqueza de especies (Pardo y Payán, 2015). 

La relevancia de la palma de aceite como factor de deforestación depende de la escala 

espacial y temporal que se considere. La expansión a gran escala de las plantaciones de palma de 

aceite es causa de menos del 0.5% de la deforestación global, pero supera el 50% en regiones 

específicas como Borneo, en Malasia (Meijaard et al. 2018). En México, se estima que el 1.6% de 

la superficie sembrada de palma de aceite entre 1989 y 2013 se llevó a cabo en áreas forestales 

(Vijay et al. 2016). A escala global, es necesario ponderar la medida en que los impactos negativos 

se reducen o evitan cuando la palma de aceite se planta en áreas ya deforestadas, o si son 

potencialmente compensados por la reducción de la expansión de otros cultivos oleaginosos en 

otros lugares (Meijaard y Sheil, 2019). En este balance también se deben considerar no solo los 

aspectos ambientales, sino también los sociales, como los efectos sobre la pobreza, el hambre y 

otros factores establecidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). 

Estudiar las formas de producción de los pequeños productores resulta sumamente relevante 

para determinar el papel de la palma de aceite como impulsor del cambio de uso y cobertura del 

suelo, ya que son responsables del 40% del aceite de palma que se produce en el mundo (RSPO, 

2020). Su impacto como agentes de deforestación resulta incierto, ya que existen pocos estudios 

que describan su relación con la pérdida de la cobertura forestal.  

Las regiones del trópico húmedo donde se desarrolla la palma de aceite suelen ser también 

las de mayor pobreza y marginación en el mundo. La palma de aceite puede impulsar el desarrollo 

económico del trópico húmedo debido a su alto potencial para generar empleos y mayores ingresos 

económicos en comparación con otras alternativas productivas (Basiron 2007; Carter et al. 2007). 

Es un cultivo perenne de largo plazo que produce durante todo el año, lo que permite a los 

productores cosechar frutos cada 14 a 15 días y obtener ingresos y empleos de manera regular, 

evitando la estacionalidad en la producción, el empleo y los ingresos característicos de los cultivos 

anuales (Palmelit, 2019). Además, es un cultivo de elevada productividad, relativamente bajos 

costos de producción y alta demanda en el mercado. 

Los beneficios económicos y sociales de la palma de aceite han sido bien documentados y 

se traducen generalmente en mejores condiciones de vida material para las familias rurales. 

Modelos de regresión desarrollados por el Banco Mundial indican que un incremento del 1% en la 

superficie en producción de palma de aceite reduce entre 0.15 y 0.25 puntos porcentuales los 

niveles de pobreza (WBG, 2011). Un estudio de caracterización del empleo en la agroindustria de 

palma de aceite (Olivera et al. 2011) destaca que trabajar en el sector palmicultor aumenta en un 

20% el nivel salarial comparado con otros sectores agropecuarios. Otro estudio llevado a cabo en 

Colombia estima que un pequeño productor asociado a una agroindustria, con una superficie 

promedio de diez hectáreas de palma de aceite, tiene un ingreso medio de USD 1500 mensuales, 

que equivale a cinco veces el salario mínimo mensual vigente en el país sudamericano (Rueda-

Zárate y Pacheco, 2015). 

En México, la agroindustria de la palma de aceite genera más de 15,000 empleos directos 

y poco más de 38,000 empleos indirectos (FEMEXPALMA, 2020). El país es relevante en América 

Latina por ser uno de los países con mayor proporción de la superficie sembrada de palma de aceite 

en manos de pequeños productores (Castellanos-Navarrete, 2018). Se estima que existen poco más 
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de 11,000 pequeños productores de palma, lo que equivale a cerca del 95% de los palmicultores de 

México (Martínez et al. 2017). Aproximadamente el 85% de la producción nacional de palma de 

aceite es generada por pequeños productores, con poco más de la mitad de la superficie sembrada 

(61%) en municipios de alta y muy alta marginación (FEMEXPALMA, 2018). 

En el estado de Campeche, la palma de aceite se ha posicionado como un cultivo estratégico 

para el desarrollo económico del medio rural y como una de las mejores alternativas para superar 

el rezago social de las comunidades rurales. El gobierno del estado de Campeche ha promovido su 

expansión bajo un modelo de plantaciones campesinas a pequeña escala, con el cual se pretende 

convertir la entidad en el principal productor de aceite de palma de México. El Programa 

Estratégico de Palma de Aceite ha generado controversia entre el sector ambientalista y académico, 

ya que se trata de uno de los estados más comprometidos con la conservación de la biodiversidad 

en México. Sin embargo, no hay estudios específicos sobre la manera en que se ha desarrollado el 

cultivo y sobre los impactos generados en el medio rural. 

El cultivo de palma de aceite en Campeche se encuentra actualmente distribuido en 48 

localidades que comprenden seis municipios del estado. Se estima una superficie sembrada de 

aproximadamente 28,000 hectáreas, de las cuales 13,331 hectáreas se encuentran en producción, 

con una cosecha anual de 159,000 toneladas de Racimos de Fruta Fresca (RFF) y una productividad 

promedio de 11.9 toneladas de RFF por hectárea (SIAP, 2020). La mayor parte de la superficie 

sembrada (73%) corresponde a empresas agroindustriales, y el resto (27%) a cerca de 550 pequeños 

productores del sector social, quienes representan el 95% de los palmicultores del estado (Ramírez, 

2019). Dentro de las comunidades donde se desarrolla el cultivo, el 83% corresponden a ejidos 

considerados de alta marginación y el 17% se considera de marginación media (Ramírez, 2019). 

La producción anual de los pequeños productores es de cerca de 55 mil toneladas de RFF, lo que 

representa el 34% de la producción estatal (Ramírez, 2019). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es describir los principales impactos 

ambientales generados por el cultivo de palma de aceite en el estado de Campeche, con la finalidad 

de generar información científicamente fundamentada para sustentar un debate objetivo y 

equilibrado sobre sus bondades y defectos, y sobre su potencial impacto en el desarrollo de las 

comunidades rurales de Campeche. 

 

Metodología 

Se analizaron y ponderaron los impactos del cultivo de palma de aceite en el estado de Campeche 

en cuanto: a) cobertura del suelo, b) biodiversidad, c) calidad de los ecosistemas acuáticos, d) 

generación de ingresos económicos y e) empleo. Para tal efecto se utilizó información generada en 

el proyecto “Biocombustibles y cambio climático. Impactos socioambientales del cultivo de palma 

de aceite en Campeche", desarrollado por la Universidad Autónoma de Campeche bajo la 

responsabilidad técnica de los autores del presente trabajo,  que incluye estudios de cambio de uso 

del suelo en los municipios palmeros de Campeche; monitoreo de abundancia relativa y riqueza de 

fauna de aves y mamíferos en plantaciones de palma y relictos de vegetación natural; calidad de 

agua en el río Candelaria en zonas aledañas a cultivos y planta extractora de aceite de palma; una 

encuesta socioeconómica y productiva a productores de la organización Unión de Palmicultores 

del Milenio (n=137); y cuatro estudios de caso de la agroindustria de palma de aceite: dos 

comunidades palmeras (Conquista Campesina y Oxcabal en el municipio de Carmen), una 

organización campesina (Unión de Palmicultores del Milenio) y una empresa agroindustrial 
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extractora de palma de aceite (Oleofinos del Carmen en el municipio de Carmen).  (Arteaga y 

Arcos, 2020; Isaac-Márquez et al. 2020; Isaac-Márquez y Sandoval, 2022; Rendón et al. 2020; 

Retana et al. 2020). Para los fines específicos de este trabajo se presenta exclusivamente una 

síntesis de la información más relevante de los estudios mencionados para sustentar la evaluación 

de los impactos de la palma de aceite. 

Se ponderaron los impactos siguiendo la metodología propuesta por GREPALMA (2019) 

y modificada para los fines del presente estudio, considerando carácter, intensidad, tipo, sinergia, 

reversibilidad y peso. En función de las valoraciones asignadas a estos criterios, se calcula la 

Importancia del Impacto (IMP) mediante la fórmula:  

IMP = ± ((I*T) + S+RV)*P 

Donde: Signo (+,-): carácter (C) positivo, (+) o negativo, (-) del impacto. 

 

Intensidad (I): grado de incidencia del impacto sobre el factor en el ámbito específico en el 

que actúa. El rango de valor es de 1 y 4, en el que (4) representa un alto grado de destrucción 

(intensidad muy alta) y (1) representa una afección mínima (intensidad baja), representando los 

otros grados (intensidad media y alta) a situaciones intermedias. 

Tipo de efecto (T): este atributo se refiere a la relación causa-efecto del impacto sobre los 

elementos del medio. Puede ser directo o primario (2), siendo la repercusión de la acción 

consecuencia directa de esta o indirecto o secundario (1) en cualquier caso. 

Sinergia (S): reforzamiento de dos o más efectos simples que actúan simultáneamente, 

provocando una alteración superior a la que cabría esperar de la manifestación de estos efectos de 

manera independiente no simultánea. Cuando una acción no es sinérgica con otras que actúan sobre 

el mismo factor se la considera simple (1) y si presenta sinergia (2).  

Reversibilidad (RV): posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas, por medios 

naturales y una vez que deja de actuar sobre el medio. Si es irreversible se le asigna un valor de (2) 

y si es reversible (1). 

Peso (P): coeficiente de corrección para ponderar el valor intrínseco de cada factor 

ambiental. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 implica que no posee ningún tipo de valor y 1 que es 

de la máxima relevancia. 

La Importancia del impacto una vez aplicada la fórmula toma valores de entre -12 a 12: de 

0 a -3 se consideran irrelevantes y neutros (N), de -4 a -6 de importancia baja (B). de -7 a -9 

importancia media (M), y de -10 a -12 de importancia alta (A). 

 

Resultados 

El cultivo de palma de aceite en Campeche 

Más de 90% de los palmicultores de Campeche son pequeños productores que se caracterizan por 

(Isaac-Márquez y Sandoval 2020):  

1. Plantaciones a pequeña escala (menor de 10 ha) insertas en una matriz de pastizales, 

relictos de selva, vegetación secundaria y cultivos agrícolas, cuyo manejo está sustentado con 
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apoyos y subsidios gubernamentales, en contextos comunitarios de alto grado de pobreza y de 

marginación. 

2. Baja intensidad en el uso de mano de obra y de insumos. El principal insumo son los 

fertilizantes que la mitad de los productores aplica en cantidades mínimas (71 kg/ha, promedio). 

La mano de obra constituye 76% del total de inversión realizada por los palmicultores para el 

mantenimiento y manejo de las plantaciones (27.4 jornales/ha), de la cual 60% es mano de obra 

familiar. 

3. Escaza tecnificación y productividad marginal de 7 ton/ha de RFF. Los productores han 

carecido de infraestructura productiva, créditos, insumos y asistencia técnica para el buen manejo 

de las plantaciones 

4. Económicamente significativa en el contexto de pobreza y marginación de las 

comunidades palmeras. Los ingresos de la palma de aceite pueden representar, entre 1.6 veces a 

poco más de la mitad (61%) del ingreso familiar anual. La palma de aceite se ha convertido en un 

factor de diferenciación social al interior de las comunidades palmeras para determinar el grado de 

prosperidad de una familia. 

5. Plantaciones que por su edad se encuentran en la última etapa de su vida productiva. La 

edad promedio de la mayoría de las plantaciones se encuentran alrededor de 18 años de antiguedad. 

 

En los últimos años las empresas privadas con un modelo de palmicultura a gran escala se 

han consolidado como los protagonistas de la expansión del cultivo. Unas pocas empresas en 

conjunto acaparan 80% de la superficie sembrada en el estado y están generando una alta demanda 

de mano de obra en sus áreas de influencia. En promedio se genera un empleo formal y fijo por 

cada diez hectáreas de palma bajo este modelo. Un ejemplo relevante es la empresa Palmas de 

Candelaria de capital guatemalteco, que cuenta con 5,400 ha de plantaciones en el municipio de 

Carmen, genera 643 empleos permanentes con seguridad social, que representa una nómina cercana 

a cuatro millones de pesos mensuales. Estas empresas tienen plantaciones a gran escala (miles de 

hectáreas), con un manejo altamente tecnificado, pero que en su mayor parte son de reciente 

establecimiento (menos de ocho años de edad). 

 

Deforestación en municipios palmeros de Campeche 

En el periodo de 1995 a 2017 la superficie deforestada en los municipios palmeros de Palizada, 

Carmen, Candelaria, Escárcega y Champotón fue de 240,757 hectáreas, con una tasa de 

deforestación de 0.22% por año (Arteaga y Torres, 2020). La mayor parte de la superficie de las 

plantaciones (70%) se sembraron en áreas agropecuarias, principalmente pastizales. La proporción 

de plantaciones que se han sembrado por deforestación de áreas de selva (0.2%) y vegetación 

secundaria arbórea es mínima (11.1%).  

La expansión de la palma de aceite ha representado un bajo impacto sobre la vegetación 

selvática, ya que las plantaciones se han sembrado en terrenos dedicados a las actividades 

agropecuarias o en tierras abandonadas (acahuales) con vegetación secundaria arbustiva. Los datos 

indican que ha sido los pastos la cobertura del suelo utilizada para la reconversión a la palma de 

aceite, y que ésta ha sido en parte una respuesta ante la pérdida de viabilidad y rentabilidad de la 

agricultura y de la ganadería extensiva para asegurar el bienestar de la unidad familiar. 
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Biodiversidad en plantaciones de palma. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados comparativos entre la fauna asociada a las plantaciones 

de palma de aceite y la correspondiente a relictos de selva colindantes (Retana et al. 2020). Los 

registros no evidencian diferencia significativa entre la riqueza de especies en un palmar de cinco 

años en comparación con un relicto de vegetación natural en el sur del estado de Campeche. En los 

dos hábitats el cereque (Dasyprocta punctata), y el tejón (Nasua narica), fueron las especies que 

registraron la mayor abundancia (Tabla 2). 

Tabla 1. Riqueza específica de aves y mamíferos registrada por fototrampeo (N= número de 

registros independientes obtenidos para cada especie) 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE N 

Palmar 5 

años 

Vegetación 

natural 

 

 

 

AVES 

Tinamiformes    Tinamidae Crypturellus 

cinnamomeus 

 

1 1 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula 4 9 

Columbiformes    Columbidae Leptotila verreauxi  9 5 

Gruiformes Rallidae Aramides albiventris 0 1 

Aramidae Aramus guarauna 1 0 

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus 0 1 

 

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis 11 17 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 6 3 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana 1 3 

Carnivora Canidae Urocyon 

cinereoargenteus 

1 

0 

Felidae Leopardus pardalis 2 1 

Leopardus wiedi 1 0 

Procyonidae Nasua narica 78 94 

Procyon lotor 5 1 

Artiodactyla Cervidae Mazama sp.  2 1 

Odocoileus virginianus  

0 1 

Tayassuidae Pecari tajacu 26 32 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata 116 84 

Totales 264 254 

Fuente: Retana et al. 2020 

Tabla 2. Índices de abundancia relativa (IAR) de las especies de aves y mamíferos registradas en 

la plantación de palma y en el relicto de vegetación conservada. (N= registros independientes) 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE Palmar 5 

años Vegetación Natural 

N IAR N IAR 
 

 

 

 

AVES 

Tinamiformes    Tinamidae Crypturellus 

cinnamomeus 

1 

0.277 1 0.277 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula 4 1.111 9 2.5 

Columbiformes    Columbidae Leptotila verreauxi  9 2.5 5 1.388 

Gruiformes Rallidae Aramides 

albiventris 

0 

0 1 0.277 

Aramidae Aramus guarauna 1 0.277 0 0 
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Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus 0 0 1 0.277 

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 

marsupialis 

11 

3.055 17 4.722 

Cingulata Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus 

6 

1.666 3 0.833 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua 

mexicana 

1 

0.277 3 0.833 

Orden Carnivora Canidae Urocyon 

cinereoargenteus 

1 

0.277 0 0 

Felidae Leopardus pardalis 2 0.555 1 0.277 

Leopardus wiedi 1 0.277  0 

Procyonidae Nasua narica 78 21.666 94 26.111 

Procyon lotor 5 1.388 1 0.277 

Artiodactyla Cervidae  Mazama sp. 2 0.555 1 0.277 

Odocoileus 

virginianus 

0 

0 1 0.277 

Tayassuidae Pecari tajacu 26 7.222 32 8.888 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta 

punctata 

116 

32.222 84 23.333 

Fuente: Retana et al. 2020 

De las especies registradas, tanto en la plantación de palma de cinco años como en el relicto 

de selva, tres especies de mamíferos, el oso hormiguero (Tamandua mexicana); el tigrillo 

(Leopardus wieddi) y el ocelote (Leopardus pardalis), se encuentran en la categoría de peligro de 

extinción dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En tanto a nivel 

internacional, seis mamíferos se incluyen en la lista de la UICN, el tigrillo se ubica casi amenazado, 

el temazate como vulnerable; en tanto el ocelote, oso hormiguero, cereque y tejón se catalogan con 

preocupación menor. En lo que respecta al CITES, en su apéndice tres se incluye al oso hormiguero, 

tejón y cereque y en su apéndice uno se ubica el tigrillo y ocelote (Tabla 3).  

Destaca el caso del mono aullador negro que fue registrado por observación en el relicto de 

vegetación natural, especie catalogada a nivel nacional e internacional en peligro de extinción.  En 

lo que respecta a las aves registradas, cuatro se encuentran con estatus de protección por la UICN, 

pero sólo tres de estas se incluyen en la NOM-059 y dos en el CITES. 

Tabla 3. Especies faunísticas registradas con estado de protección a nivel nacional e 

internacional.  

ESPECIE ESTADO DE PROTECCIÓN 

Nombre común Nombre científico NOM-059 UICN CITES 

AVES    

Tinamú 

Crypturellus 

cinnamomeus 

Pr LC 
 

Chachalaca Ortalis vetula  LC III 

Carao Aramus guarauna A LC  

Aguililla Negra 

Menor 

Buteogallus urubitinga Pr LC II 

Pijije Dendrocygna autumnalis  LC III 

Colibrí Garganta 

Negra 

Anthracothorax prevostii  LC II 
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Colibrí candido Amazilia candida  LC II 

Colibri cola canela Amazilia tzacatl  LC II 

Aguillilla caminera Rupornis magnirostris  LC II 

Guaco 
Herpetotheres 

cachinnans 

 LC II 

Perico pecho sucio Eupsittula nana Pr LC II 

Carpintero Yucateco Melanerpes pygmaeus  LC  

MAMÍFEROS 

Mono aullador 

negro Alouatta pigra  P EN  

Oso hormiguero Tamandua mexicana P LC III 

Ocelote Leopardus pardalis P LC I 

Tigrillo Leopardus wiedi P NT I 

Tejon Nasua narica  LC III 

Temazate Mazama pandora  VU  

Cereque Dasyprocta punctata  LC III 

(Claves: NOM-059-2010: P=en peligro de extinción, A=amenazada, Pr=sujeta a protección 

especial; UICN: EN= en peligro, NT= casi amenazada, VU= vulnerable, LC= preocupación menor; 

CITES: Apéndices I, II y III). 

Fuente: Retana et al. 2020 

 

Calidad de los ecosistemas acuáticos 

Se analizó el efecto de una plantación de palma de aceite y de una planta extractora de aceite de 

palma ubicadas al margen del Río Candelaria sobre la calidad del agua del río, comparando 

parámetros fisicoquímicos, presencia de herbicidas selectivos y no selectivos (atrazina y glifosato), 

y biomarcadores de efecto en Gambusias yucatanas expuestas in situ. Se establecieron cuatro sitios 

de muestreo (Figuras 1, 2 y 3): Río arriba de plantación (RG), Plantación de palma de aceite (M), 

Río abajo de plantación (T) y Dren de la Planta Extractora de palma de aceite (PE) y se registraron 

datos para cada sitio en temporada de secas (mayo a junio), lluvias (julio a agosto) y nortes 

(noviembre a diciembre) (Rendón et al. 2020).  

La mayoría de los valores de los parámetros fisicoquímicos cuantificados en el río 

Candelaria están arriba de los Lineamientos de Calidad del Agua e indican posibles procesos de 

eutrofización debido a la materia orgánica que entra de los cultivos y de los desechos de la planta 

extractora. Aunado a lo anterior, se encontraron concentraciones de atrazina y glifosato en todos 

los puntos y temporadas de muestreo, demostrando su presencia en este ecosistema acuático. 

La atrazina (Figura 1) se presentó en los cuatro sitios bajo estudio, siendo la planta 

extractora de aceite de palma la que presentó las mayores concentraciones (1.85 ng/mL), lo que 

sugiere que los residuos de atrazina en el agua pueden representar una amenaza para los organismos 

acuáticos (CCME, 2012). El glifosato (Figura 2) se detectó en todos los sitios muestreados con su 

valor más alto río arriba de la plantación en temporada de secas 0.69 μg/L, que es una concentración 

muy baja de acuerdo a estándares internacionales (CCME, 2012). 

Es muy posible que estos y otros agroquímicos que se emplean en la zona estén teniendo 

un impacto sobre la biota acuática del río Candelaria, y los biomarcadores evaluados demostraron 
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que existen consecuencias neurotóxicas y estrés oxidativo sobre los organismos expuestos en este 

sitio.  Por ejemplo, la acetilcolinesterasa es una enzima específica que se inhibe por la presencia de 

plaguicidas, principalmente organofosforados y carbámicos. Figura 1. Concentraciones de atrazina 

(µg/L) en las muestras de agua superficial de los sitios de monitoreo por temporada de muestreo. 

(Elaboración propia). 

 
Fuente: Rendón et al. 2020 

 

Figura 2. Concentraciones de glifosato (µg/L) en las muestras de agua superficial de los sitios de 

monitoreo por temporada de muestreo. 

 

 
Fuente: Rendón et al. 2020 
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Los resultados indican que la mayoría de las inhibiciones de la AChE en cerebro estuvo en 

un rango entre 19 y 28% en todo ciclo de muestreo. Esto sugiere que existe una exposición a 

plaguicidas anticolinérgicos. Aunque, en lo que respecta a los sitios de la plantación de palma de 

aceite y planta extractora, las inhibiciones fueron de 60 y 57 %, respectivamente, en la temporada 

de nortes, indicando que los organismos en estos sitios y en esta temporada pueden llegar a sufrir 

una situación crítica en su salud. Resultados similares se encontraron para las inhibiciones de AChE 

en músculo, esto sugiere la existencia continua de agentes anticolinérgicos (Figura 3).  

Figura 3. Variación espacial y temporal de la actividad de Acetilcolinesterasa (AChE) en 

Gambusia yucatana después de 21 días de exposición in situ en el río Candelaria. A) Actividad 

en cabeza; B) Actividad en músculo. Los datos se expresan como media ± SEM (n = 10).  

 
Fuente: Rendón et al. 2020 

 

Evaluación del impacto ambiental 

En la Tabla 4 se presenta la valoración de los impactos ambientales analizados en el presente 

estudio. La valoración se realiza con relación directa a las condiciones productivas de los pequeños 

productores de palma de aceite de Campeche, que corresponde a 95% de los palmicultores de la 
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entidad. Sin embargo, también se ha considerado la contribución de las plantaciones 

agroindustriales, que corresponde a 73% de la superficie cultivada en el Estado, en la medida en 

que la información disponible lo permite, ya que por tratarse de empresas privadas no suelen 

compartir la información relevante sobre el manejo de sus plantaciones. 

 

Discusión 

Cobertura del suelo 

La expansión de la palma de aceite se ha realizado de manera gradual y voluntaria desde 1998  que 

inician las primeras plantaciones en el estado de Campeche a la fecha, por lo tanto, no ha generado 

conflictos sociales por el uso de la tierra. La reconversión productiva se ha realizado en su mayoría 

en áreas agropecuarias previamente deforestadas, por lo cual la palmicultura tampoco ha sido un 

factor de deforestación relevante en los municipios y las comunidades palmeras del estado. Los 

lineamientos del Programa Nacional de Palma de Aceite en cuanto a utilizar áreas previamente 

deforestadas para establecer el cultivo han sido respetados, tanto por los pequeños productores 

como por las empresas agroindustriales.  

Tabla 4. Valoración de impactos directos e indirectos de la agroindustria de palma de aceite en 

Campeche (Valoración: B= Baja, M= Media, A= Alta) 
IMPACTOS ATRIBUTOS 

 

Carácter Intensidad Efecto Sinergia Reversibilidad Peso IMP Valoración 

Deforestación (-) 1 2 2 1 1 5 B 

Biodiversidad (-) 3 2 2 1 1 9 M 

Calidad de ecosistemas acuáticos (-) 4 1 2 1 1 7 M 

Ingreso (+) 4 2 2 1 1 11 A 

Empleo (+) 2 2 2 1 1 7 M 

Fuente: Elaboración propia 

La proporción de la superficie sembrada por deforestación directa es menor a 10% tanto a 

escala municipal como ejidal. Por lo tanto, la intensidad de la afectación desde el punto de vista 

espacial ha sido mínima. Sin embargo, en las áreas donde se realizó deforestación directa por causa 

de la palma de aceite la afectación resulta en un impacto negativo de alto peso desde el punto de 

vista ambiental. Con base en las consideraciones anteriores, la palma de aceite tiene una 

ponderación de importancia Baja (B) como factor de deforestación en el estado de Campeche.  

 

Biodiversidad 

El cambio de uso del suelo a cultivo de palma de aceite representa una afectación ambiental 

significativa y negativa para la biodiversidad, en comparación con el bosque tropical. Algunas 

especies pueden vivir en las plantaciones, pero generalmente cuentan con poco valor desde el punto 

de vista de la conservación, mientras que aquellas que se pierden son especies dependientes del 

bosque y muchas de alto valor para la conservación. Los resultados obtenidos en Campeche 

coinciden con estudios similares en el sureste de México donde se ha documentado la 

predominancia de especies generalistas, tolerantes a ambientes perturbados en las plantaciones de 

palma de aceite, incluyendo algunas especies protegidas (Hidalgo, 2018). 

Las evidencias encontradas sugieren que, en contexto de amplia deforestación, como es el 

caso de las comunidades palmeras de Campeche, las plantaciones de los pequeños productores 
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pueden servir de conectores para que la fauna pueda transitar entre los remantes selváticos. 

Asimismo, agregan heterogeneidad al agropaisaje, antes dominado por pastizales, lo que puede 

disminuir el impacto sobre la biodiversidad al aumentar la variación espacial y estructural. Por su 

parte las plantaciones de las empresas agroindustriales están conservando los parches de bosque 

natural y otros hábitats de alto valor de conservación, como parte de sus medidas de mitigación 

ante los impactos adversos a la biodiversidad. La conservación de los bosques riparios, vegetación 

secundaria, lagunas y humedales en los monocultivos ofrecen la posibilidad de incrementar la 

riqueza de especies. Con base en las anteriores consideraciones y tomando en cuenta que más de 

90% de las plantaciones de palma de aceite se han sembrado en áreas previamente deforestadas, se 

valora el impacto negativo como Moderado (M) 

Se requiere una investigación más detallada de las plantaciones de los pequeños productores 

que abarcan sólo unas hectáreas de extensión, y que se localizan en una matriz forestal de bosques, 

vegetación secundaria y usos agropecuarios, el cual es el paisaje característico de las zonas 

palmeras. Si estas plantaciones integran un sistema multifuncional con los rodales de bosque y de 

vegetación secundaria, es probable que la biodiversidad a escala del paisaje sea mayor.  

Desde el punto de vista socioeconómico el cambio de uso de suelo ha beneficiado a los 

pequeños productores, debido a que proporciona un mayor valor económico a la tierra. Una 

hectárea de tierra sembrada con palma de aceite incrementa al doble su valor de mercado en las 

comunidades palmeras en comparación con una superficie similar de pastizal o tierra mecanizada.  

 

Calidad de los ecosistemas acuáticos 

La mayor parte de los efectos ambientales indirectos generados por las plantaciones de palma de 

aceite permanecen pobremente caracterizados. Es el caso de su impacto sobre la calidad del agua 

de los ecosistemas acuáticos. El estudio exploratorio indica sin embargo que la contaminación del 

agua por efecto de la escorrentía con agroquímicos puede ser significativa, principalmente para el 

caso de las plantaciones agroindustriales y las plantas extractoras.  

Los pequeños propietarios debido a sus escasos recursos hacen un bajo uso de 

agroquímicos. Además, las cantidades aplicadas son significativamente más bajas que las 

recomendadas en el paquete tecnológico del cultivo (INIFAP, 2017). Por lo tanto, el impacto 

generado debe ser significativamente menor en comparación con las plantaciones agroindustriales, 

que utilizan al menos cerca de 400 kg de fertilizantes y 4 litros de plaguicidas por hectárea al año 

(INIFAP, 2017). Por otra parte, la ubicación de la planta extractora  Oleofinos del Carmen, a un 

costado del río Candelaria, la coloca como una fuente de impacto ambiental importante para los 

parámetros fisicoquímicos de este importante ecosistema fluvial.  

Los datos obtenidos sugieren que los agroquímicos están teniendo un impacto negativo 

sobre las variables fisicoquímicas estacionales y la biota acuática del río Candelaria, y los 

biomarcadores evaluados demostraron que existen consecuencias neurotóxicas y estrés oxidativo 

sobre los organismos expuestos en este sitio. No obstante, es complicado separar el impacto 

originado por la palma de aceite de los generados por el uso de agroquímicos de otras actividades 

productivas, como la agricultura mecanizada y los pastizales cultivados. Pero como actividad 

predominante en la cuenca baja del río Candelaria, es de suponer que una parte importante de la 

contaminación proviene indirectamente de las plantaciones de palma de aceite transportada por la 

escorrentía. Con base en las anteriores consideraciones se valora el impacto negativo como 
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Moderado (M), con la observación de que se requieren estudios más específicos y con rango de 

tiempo más amplios, para determinar con mayor precisión la magnitud de la afectación. 

 

Generación de ingresos económicos 

Los beneficios económicos de la palma de aceite para los pequeños productores de Campeche, ha 

sido bien documentado.  A pesar de la baja productividad y rentabilidad de las plantaciones, en el 

contexto socioeconómico de las comunidades palmeras, los ingresos económicos originados por 

las plantaciones son significativas, representando al menos más de la mitad del ingreso anual 

promedio de las familias y pudiendo llegar a ser el doble. Por ello, ha sido un factor de mejora de 

las condiciones de bienestar material de un número significativo de familias del medio rural (800 

familias de acuerdo con estimado de la Unión de Palmicultores del Milenio).  

A este respecto, Rosas (2017) encontró que las comunidades palmeras de Campeche tienen 

un ingreso familiar promedio 26% mayor en comparación con comunidades que se dedican a la 

ganadería extensiva, pero si se considera exclusivamente el ingreso propio de la unidad familiar el 

porcentaje es 56% superior en las comunidades palmeras. No obstante, la rentabilidad promedio 

de las plantaciones de los pequeños productores ($3,592.5 pesos/ha) contrasta significativamente 

con la obtenida por las plantaciones agroindustriales de alrededor de 28 mil pesos por hectárea 

(Ángeles et al. 2012). Esta brecha es un buen indicador del potencial de mejora que tienen las 

plantaciones de los pequeños productores y que en contextos institucionales favorables puede 

lograrse. Con base en las anteriores consideraciones se valora el impacto positivo como Alto (A). 

 

Empleo 

La baja productividad de las plantaciones de los pequeños productores no ha permitido generar la 

demanda de mano de obra esperada del cultivo (40-50 jornales/ha al año). En consecuencia, los 

empleos originados han sido pocos (27 jornales/ha al año), son de carácter estacional y sin 

seguridad social. La mayor parte de la demanda de obra ha sido satisfecha por las propias familias 

de los pamicultores (60%), dejando poco margen para el empleo a quienes no tienen plantaciones 

propias.  

Esta debilidad estructural de la palmicultura en pequeña escala, ha sido sin embargo 

compensada por las plantaciones agroindustriales, que se han convertido en una fuente importante 

de empleo para los pobladores de las comunidades ubicadas en el corredor palmero de la Carretera 

Federal 186 al sur del estado. En esta zona la actividad palmera ha generado cerca de 1,500 empleos 

directos e indirectos (Ramírez, 2019). Ninguna actividad agropecuaria del estado genera tal 

cantidad de empleos. Cerca de la mitad de los pobladores de estas comunidades tiene como 

principal actividad el cultivo de palma de aceite en función del tiempo dedicado, ya sea como 

palmicultor o como jornalero en plantaciones de ejidatarios, ranchos privados y empresas. Con 

base en las anteriores consideraciones se valora el impacto positivo como Media (M). 

 

Conclusiones 

Un estudio realizado por Potter (2015) en los países productores apunta a que los impactos de la 

palma de aceite dependen del modelo bajo el cual se impulsa su expansión, más que de las 

características del cultivo en sí mismo. En Campeche se apostó por un enfoque social bajo el 
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modelo campesino de plantaciones a pequeña escala (menor a 10 ha), sustentado con apoyos y 

subsidios gubernamentales para impulsar la reconversión productiva en las comunidades 

campesinas.  

Los resultados indican que la expansión de la palma de aceite bajo el modelo de pequeños 

productores ha estado exenta hasta el momento de conflictos socioambientales en Campeche, 

debido al uso de tierras previamente deforestadas dedicadas a la ganadería extensiva, el tamaño de 

las plantaciones, el proceso gradual de expansión del cultivo, el reducido uso de agroquímicos y a 

su dispersión en el territorio estatal, dentro de un paisaje rural heterogéneo. En términos sociales 

la palmicultura campesina ha demostrado ser eficiente para mejorar las condiciones de vida de los 

productores y sus familias, a pesar de su baja tecnificación, productividad y rentabilidad. 

Asimismo, sus limitaciones inherentes constituyen ventanas de oportunidad en materia de 

organización, crédito, capacitación y asesoría técnica para hacer más eficientes desde el punto de 

vista ambiental y social las plantaciones de los pequeños productores. 

Se deber tener especial atención a los impactos sociales y ambientales que puede generar la 

expansión acelerada de la palma de aceite bajo el modelo de plantaciones agroindustriales a gran 

escala. En el municipio de Palizada una agroindustria trasnacional con cerca de 4,500 ha sembradas 

fue denunciada reiteradamente desde 2014 por deforestación y contaminación de suelos y aguas, 

así como por incumplir con regulaciones ambientales. Finalmente, en 2018 la empresa fue 

sancionada administrativamente (PROFEPA, 2018), lo que llevó a sus propietarios a retirarse del 

estado para trasladarse al vecino estado de Tabasco. Experiencias como ésta, indican que las 

expectativas económicas y la rápida expansión pueden generar costos de oportunidad elevados para 

conservar la biodiversidad y respetar los intereses de las comunidades locales (Selfa et al. 2015). 

Las plantaciones agroindustriales a gran escala potencialmente pueden generar impactos sociales 

y ambientales que no han sido convenientemente evaluados en Campeche. Por ello, es necesario 

que se consideren esfuerzos sistemáticos para identificar, monitorear y evaluar los impactos 

ambientales y sociales asociados a la expansión del cultivo. Este conocimiento resulta esencial para 

generar políticas que permitan elevar el nivel de sustentabilidad del cultivo y minimizar sus 

impactos ambientales, al tiempo que se promueve los aspectos positivos que ha demostrado tener 

la palma de aceite para elevar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades y propiciar 

el desarrollo rural. 
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Resumen 

Entre los principales obstáculos para el desarrollo regional, se ubican las disparidades 

socioeconómicas que se registran en varias localidades rurales. En México, aunque se han 

impulsado políticas para favorecer sectores sociales marginados y regiones rezagadas, persisten 

brechas económicas y sociales. Tales desigualdades no solo limitan el potencial de crecimiento de 

las regiones menos favorecidas, sino que también perpetúan ciclos de pobreza y exclusión social. 

En el estado de Oaxaca, estas diferencias se remarcan mucho más entre regiones urbanas y rurales, 

sobre todo en relación con los ingresos familiares, a las oportunidades de crecimiento económico 

y competitividad, o en el acceso a servicios básicos, educación y oportunidades de empleo y en un 

manejo y gestión sustentable de sus recursos. La producción actual de frutos en las comunidades 

serranas de Oaxaca se caracteriza por variedades criollas de comercio local, que son 

comercializadas en fresco, y que se ve restringida por la alta perecibilidad del fruto, pues son 

susceptibles a deterioros de la piel y oxidación de la pulpa. Esta cualidad conduce a que los 

fruticultores solo corten (cosechen) los frutos con potencial de venta inmediata y que cumplan con 

las cualidades requeridas en el mercado, lo cual representa alrededor del 40 % del total de los frutos 

que produce la planta. El 60 % restante, lo conforman frutos, aun en la planta o ya caídos por 

madurez o por eventualidades climáticas, como fuertes vientos y granizo, con muy alta variación 

de tamaño, diferentes formas y malformaciones y variados colores, con defectos en la piel y pulpa, 

con picaduras de pájaros, insectos y mordeduras de ardillas, aunado a que en algunos casos son 

afectados por hongos, bacterias, virus y con cierto grado de pudrición, por lo que su valor comercial 

como producto en fresco es bajo o nulo y los productores toman la decisión de dejarlos en el árbol 

o en la huerta para su reincorporación natural. 

De ahí que el objetivo de esta investigación sea el de presentar el avance en la propuesta de 

estrategias que permitan un mejor uso de los recursos naturales, propiciando el aprovechamiento 

de frutos considerados como residuos y otorgándoles un valor agregado, generando al mismo 

tiempo excedentes en el ingreso familiar y fuente de empleos locales para contribuir a una mejor 

calidad de vida en comunidades rurales de la Sierra Norte de Oaxaca.  

La metodología empleada es de tipo cualitativa, a través de la aplicación de técnicas como 

la observación participante y aplicación de entrevistas semiestructuradas. Los resultados señalan 

que la elaboración de frutos procesados es una alternativa para fortalecer el aprovechamiento de 
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los recursos naturales en las comunidades serranas de Oaxaca. Complementario a la 

comercialización de frutos de temporada para consumo en fresco, se concluye que mediante una 

creciente oferta de frutos procesados para el sector gastronómico, turístico, médico y social se 

puede incrementar las condiciones de calidad de vida, al generar fuentes de empleo locales y 

obtener ingresos adicionales con la oferta de frutos procesados durante todo el año.  

Conceptos clave: frutos orgánicos, variedades criollas, alternativas de aprovechamiento. 

 

Introducción 

Diversas son las limitantes que se presentan en las comunidades rurales para lograr su desarrollo 

económico, el cambio climático representa una gran amenaza para el desarrollo regional, ya que el 

desajuste en las temperaturas promedio, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de 

biodiversidad tienen efectos en los ecosistemas, así como en la seguridad alimentaria, la 

infraestructura y la salud humana. Además, la sobreexplotación de recursos naturales, la 

contaminación y la deforestación provocan migración y comprometen la capacidad de las regiones 

para sostener su crecimiento económico a largo plazo. El desempleo, la precariedad laboral y la 

migración, son desafíos persistentes en diversas regiones del estado de Oaxaca. Aun cuando en 

algunas comunidades no se presenta un incremento de la población, la creación de fuentes de 

empleo, es limitada convirtiéndose en un reto para satisfacer las necesidades básicas de la 

población en comunidades indígenas rurales, aunado a la falta de trabajo de calidad y bien 

remunerado, situación que perpetúa la desigualdad, especialmente entre las poblaciones 

vulnerables y entre los jóvenes que afrontan un futuro incierto y quienes han perdido el interés por 

las actividades productivas que desempeñaban sus ancestros. 

Como una respuesta clave para promover un desarrollo regional más equilibrado y 

perdurable, la gestión sostenible de los territorios emerge, basándose en el complejo principio de 

armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la preservación del medio ambiente, 

reconociendo la interdependencia entre estos tres aspectos del desarrollo y preservación de la vida 

en su sentido más amplio en tiempo presente y futuro. Algunas estrategias clave incluyen: a) la 

transición hacia energías renovables para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; b) 

la implementación de políticas de conservación de recursos naturales, así como la promoción de 

prácticas agrícolas sostenibles; c) la transición hacia una economía circular, donde los recursos se 

utilizan de manera eficiente y se reducen los residuos y la contaminación. 

Para dar respuesta a los desafíos contemporáneos del desarrollo regional, adicional ante con 

la gestión sustentable de los territorios surge la propuesta de la innovación social. La innovación 

social implica la creación e implementación de soluciones creativas y colaborativas para resolver 

problemas sociales, económicos y ambientales que no necesariamente se han resuelto o se 

resolverán desde la esfera gubernamental. La innovación social puede adoptar diversas formas, 

desde la economía social y solidaria, el desarrollo de sistemas productivos locales y los espacios 

de gobernanza territorial mediante la colaboración de actores múltiples. Estas iniciativas están 

encaminadas a promover la equidad y la inclusión desde un fortalecimiento del tejido social y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Por eso, el objetivo de esta investigación es proponer estrategias para un mejor uso de los 

recursos naturales, propiciando el aprovechamiento de frutos considerados residuos y otorgándoles 

un valor agregado, generando excedentes en el ingreso familiar y fuente de empleos locales para 

contribuir a una mejor calidad de vida en comunidades rurales de la Sierra Norte de Oaxaca.  
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Metodología 

La investigación es de tipo cualitativa, se desarrolló a través de un diseño exploratorio y 

descriptivo, con apoyo de técnicas de observación no participante y aplicación de encuestas para 

recopilar información e integrar el diagnóstico socio productivo del área de estudio. Tomando cono 

caso de estudio la localidad de Santa Catarina Lachatao, perteneciente al Distrito de Ixtlán, en la 

Sierra Juárez, del estado de Oaxaca, donde se reconocen características de producción de frutos 

orgánicos y sustentables, en un contexto cultural e históricamente significativo.  

Para ello, se revisó información en fuentes secundarias como el INEGI y CONEVAL, para 

tener un contexto general del área de estudio. Después, se realizaron recorridos en campo para 

verificar las condiciones de los huertos de producción frutícola y ver cómo aprovechan la 

producción fresca y sus principales puntos de venta local y en los mercados regionales. 

La investigación está planeada para realizarse en dos fases principales, la primera consiste 

en la integración de un diagnóstico socio productivo de las condiciones económicas de la 

producción frutícola del área de estudio para determinar mediante un análisis FODA, las fortalezas 

y/o potencialidades, así como las oportunidades, las debilidades y/o limitantes y las amenazas que 

tienen que enfrentar para un óptimo aprovechamiento de frutos excedentes de temporada con pocas 

posibilidades de ser comercializado por el bajo precio que alcanzan en el mercado, pero que 

cuentan con potencial económico para otorgarles valor agregado y que pueden diversificar ingresos 

adicionales y generar fuentes de empleo locales, para en una segunda fase a desarrollarse el 

próximo año, plantear una Propuesta de Modelo Socio-Productivo, dicho modelo tendrá un 

enfoque interdisciplinario, en el que el eje rector será la integración de saberes tradicionales y las 

fortalezas imperantes de los habitantes de la zona de estudio para aprovechar integralmente la 

producción frutícola con una visión de sostenibilidad ambiental, incremento del valor agregado de 

productos y servicios, preservación de la cultura y tradiciones; y el fortalecimiento del tejido social 

comunitario y así contribuir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), enfocándose en 

los objetivos 8,11 y 12. 

 Se pretende un abordaje interdisciplinario, desde tres disciplinas: mecanización de 

procesos, tecnologías de procesamiento de alimentos y evaluación del impacto social y económico. 

Por ello, en la primera parte se presenta un marco conceptual alrededor de estrategias de 

aprovechamiento, saberes tradicionales, y cosmovisión indígena, que nos ayudaran a entender el 

contexto de la comunidad de Santa Catarina Lachatao, Ixtlán, Oaxaca. Así también se describe una 

breve semblanza de la problemática de los productores frutícolas y, por último, las alternativas de 

nuevos productos que pueden desarrollarse para aprovechar más la producción frutícola obtenida 

en cada ciclo productivo. 

 

Marco conceptual 

Para un mayor entendimiento de la situación prevaleciente en comunidad rurales dedicadas a la 

producción agrícola y frutícola, se mencionan algunos conceptos que ayudaran a ello, como son 

los términos de estrategias, aprovechamiento de recursos naturales, sostenibilidad ambiental, y 

efectos de la diversificación productiva en la calidad de vida de la población. 
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Estrategia 

El término estrategia, en el aspecto de la sostenibilidad para Smith (1977) es el plan para conseguir 

los mejores resultados, reaccionando siempre a los factores externos, tanto positivos como 

negativos. Francés (2006) establece que en presencia de factores imprevistos se deben tomar 

decisiones estratégicas que ayuden a cumplir las metas.  

El proceso de la estrategia es cíclico, de manera informal se consideran en el cual se 

plantean objetivos, acciones para su consecución, ejecución y evaluación de resultados. Y un 

proceso informal se compone de los objetivos, la planificación, ejecución, seguimiento y control, 

y evaluación y se vuelve a reiniciar el ciclo (Frances, 2006).  

 

Aprovechamiento de recursos naturales 

La interacción del hombre con la naturaleza se da en una relación estrecha y como señalan 

Guevara Romero et al (2015): 

“siempre ha existido la necesidad de comprender el territorio y su evolución, para poder 

intervenir en él, así también la vida de cada individuo se da en espacios específicos, en un medio 

natural con el que éste va interactuando. La forma de apropiación y uso de su entorno tiene ciertas 

características específicas que responden a creencias, prácticas individuales y compartidas que se 

ejecutan y operan en un territorio en un espacio y tiempo determinado.” 

De ahí la importancia de analizar las actividades que realizan y que impactos tienen estas, 

sobre todo determinar los impactos negativos y en lo posible prever, para lograr una utilización 

racional de los recursos disponibles, por ello También señalan que: 

“es importante conocer la forma en que un grupo humano hace uso del territorio para 

posibilitar su subsistencia, y esto tiene que ver directamente con la forma en que son 

aprovechados los recursos naturales y como el conocimiento ancestral influye en el desarrollo 

de las mismas, analizando las características de los cambios de uso de suelo y vegetación en 

el marco de las formas de apropiación del territorio a partir de los usos y costumbres que han 

generado las comunidades indígenas. Por lo general los pueblos indígenas se han 

caracterizado por su arraigo con el territorio, el cual, va más allá de la concepción material 

de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión y su relación 

del hombre con la tierra, lo que da una pauta de su comportamiento y su contribución en 

mayor o menor grado al aprovechamiento de sus recursos naturales”. 

 

En el mundo actual, frente al modelo de desarrollo hegemónico, como las formas de 

apropiación de la sociedad se apoderan de la naturaleza, es importante analizar la resiliencia y la 

adaptabilidad, frente a diferentes contextos ecológicos, psicológicos y culturales, el desempeño de 

los organismos para superar condiciones adversas, mejorando la capacidad de resistencia y la 

adaptación (Ruiz y Carol, 2018). Moragas (2017) enfatiza la importancia de preservar o resignificar 

el patrimonio de las comunidades tales como la conservación de semillas originarias, metodologías 

agrícolas tradicionales, edificaciones biológicas o acciones artesanales, que contribuyen no solo a 

la protección del patrimonio biocultural sino más bien en la conservación de sistemas socio 

ecológicos capaces de responder a diversas crisis sin poner en riesgo su integridad e identidad.  
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Patrick y Mindahi Bastida (2010), muestran la importancia de tres estrategias, para proteger 

el patrimonio biocultural como son el autodiagnóstico, la prevalencia del conocimiento y las formas 

de transferencia de las prácticas productivas de acuerdo a instituciones locales y la protección legal 

de los conocimientos relacionados con plantas y animales. 

Lo anterior da cuenta de la participación efectiva de los pueblos originarios en los procesos 

de tomas de decisiones, y de las limitadas garantías respecto a la preservación in situ de sus plantas 

y animales cotizados por los sectores industriales, y al resguardo del conocimiento asociado. Más 

aún, demuestra que los pueblos no están contemplados como potenciales gestores de empresas que 

pudieran ofrecer toda una gama de servicios y productos derivados de sus conocimientos y 

prácticas de manejo y uso de componentes bióticos (Patrick, 2010). 

 

Sostenibilidad ambiental 

En relación con el desarrollo sostenible, el concepto de sostenibilidad, se afianza en tres pilares: a) 

garantizar al desarrollo económico, b) tomar en consideración los aspectos sociales y c) la 

protección del medio ambiente. De ahí, la importancia de entender que la sostenibilidad ambiental 

se centra en el último de estos pilares, que consiste en el respeto y el cuidado del medio ambiente. 

Es decir, se trata de que las actividades humanas e industriales tengan como uno de sus principales 

objetivos la conservación y protección del medio ambiente de forma indefinida. 

Derivado de ello, es que se debe centrar la atención, para que toda actividad productiva, 

tenga en cuenta, este principio.   

La sostenibilidad ambiental pretende que las actividades humanas e industriales tengan 

como uno de sus principales objetivos la conservación y protección del medio ambiente de forma 

indefinida. 

Entre los objetivos principales de la sostenibilidad ambiental es fomentar al 

aprovechamiento y buen uso de los recursos naturales disponibles, así como el empleo de fuentes 

de energía alternativas y apostar por la utilización de energías renovables somo la solar, eólica o 

geotérmica. 

Otra de las metas de la sostenibilidad ambiental es la reducción de aquellas actividades 

humanas que pueden traer consigo consecuencias negativas para el medio ambiente. Algunos 

ejemplos sería la emisión de gases de efecto invernadero, la tala indiscriminada de árboles, la 

acumulación de basuras, etc. 

En relación con los residuos, la sostenibilidad ambiental busca aplicar una jerarquía y un 

modelo de gestión que permita reducir la cantidad de residuos tóxicos o peligrosos para el medio 

ambiente, así como para facilitar su reutilización. 

Entre las alternativas para cumplir con estos aspectos se considera necesario apostar por la 

innovación, lo que implica una concienciación a nivel global y entender la necesidad de desarrollar 

planes y sistemas de gestión ambiental que promuevan una producción y un consumo sostenibles, 

contribuyendo con ello al respeto por el medio ambiente, que a su vez redundará en el cuidado de 

la salud y una mejor calidad de vida de las personas. 
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Efectos de la diversificación productiva 

Recientes estudios han confirmado que la diversificación y aumento de ingresos es una estrategia 

eficaz para mejorar el bienestar y la calidad de vida en países desarrollados y en desarrollo 

Senevirathna, M. y Dharmadasa, R., 2021), Salam, S., et al. (2019), (FIDA, 2011), y 

(Watema,2023).  

En el caso de los agricultores, esta diversificación comprende el incremento de las 

actividades agrícolas relacionadas con su producción local para avanzar en el proceso de cambio 

de un valor bajo a uno más alto (Joshi, PK, Gulati, AA, Birthal, PP y Twari, L., 2003), (Seng, 

2014). Las comunidades agrícolas cuentan con buenos recursos ambientales y relaciones de 

cohesión social que son indispensables para mejorar su bienestar (Gautam, Y. y Andersen, P., 

2015). 

 

Contexto del área de estudio 

El estado de Oaxaca, desde antaño, se ha caracterizado por los altos niveles de pobreza y 

marginación, aunado a ello, en la actualidad el desempleo, la precariedad laboral y la migración 

son desafíos persistentes en diversas regiones del estado. La creación de empleo sigue siendo 

insuficiente para satisfacer las necesidades de la población , que si bien en algunas regiones, no 

representa un aumento, sino al contrario manifiesta una disminución por los altos índices de 

emigración derivados de la falta de trabajo de calidad y bien remunerado, situación que día con día 

contribuye a que se continue dando la desigualdad, especialmente entre las poblaciones vulnerables 

y en que los jóvenes pierdan el interés por las actividades que sus antepasados realizaban y 

consideraban la fuente del sustento familiar. 

Fig. 1 Localizacion y colindancias del Municipio de Sta. Catarina Lachatao 

 
Fuente: INEGI, 2010. Compendio de Información geográfica municipal. 
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La localidad de estudio es Santa Catarina Lachatao, Ixtlan, Oaxaca cuya ubicación se 

encuentra en la región Sierra Norte, pertenece al Distrito de lxtlán. 

Ubicación Geográfica. El municipio se ubica entre los paralelos 17°06’ y 17°17’ de latitud norte; 

los meridianos 96°27’ y 96°33’ de longitud oeste; altitud entre 1 800 y 3 200 metros sobre el nivel 

del mar. 

Colinda al norte con los municipios de Santa Catarina Ixtepeji, San Juan Chicomezúchil y 

San Miguel Amatlán; al este con el municipio de San Miguel Amatlán; al sur con los municipios 

de Villa Díaz Ordaz, Teotitlán del Valle y Tlalixtac de Cabrera; al oeste con los municipios de 

Tlalixtac de Cabrera y Santa Catarina Ixtepeji (Fig.1). 

La cabecera municipal está integrada por tres barrios principales: Centro, Yaguila y La 

Asunción (Fig. 2). 

Fig. 2.- Barrios que integran la cabecera municipal 

 
Fuente: INEGI, 2024. 

 

Según INEGI, 2010, la cabecera municipal es Santa Catarina Lachatao, tiene una población 

de 252 habitantes, lo que representa el 19.28% del total municipal. Dentro del municipio se 

encuentran localidades importantes como Latuvi, La Nevería y Benito Juárez. Estas tres localidades 

componen el 55.55% de la población del municipio.  

 

Uso del suelo y Vegetación 

 El 61.37% de la superficie cuenta con una vegetación de bosque, el principal uso del suelo con 

un 37.96% está destinado para la agricultura, y un 0.67% para zona urbana (Fig. 3). 

 

Uso potencial del suelo 

Debido la condición orográfica, se considera en un 87.18% No aptas para la agricultura. Un 12.05 

para la agricultura manual estacional u sólo un 0.77% para la agricultura manual continua. 

 

 



YOLANDA LÓPEZ, PASTOR MATADAMAS Y VICTORIA BAUTISTA 

254 

Fig. 3 Uso del suelo y vegetación. 

 
Fuente: INEGI 2020. Compendio de información geográfica municipal de Santa Catarina 

Lachatao 

 

Datos sociodemográficos 

Población total 

La localidad de Santa Catarina Lachatao, (INEGI, 2020), cuenta con una población de 183 

habitantes, de los cuales el 56% (103) son mujeres, y el 44% (80) son hombres. El 22% de la 

población tiene de 0 a 14 años, el 17% cuenta con 15 a 29 años, el 35% tiene de 30 a 59 años, la 

población adulta mayor, de 60 años y más representa el 26%, de la población total. (INEGI, México 

en cifras.2020) 

 

Nivel de analfabetismo y educación básica 

El 3.68 % de la población de 15 años y más es considerada analfabeta. Un 48.96% de la población 

de 15 años o más se encuentra sin educación básica.  

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, el grado promedio de escolaridad es 

del 8.2, donde la población masculina se ve más favorecida con un Grado promedio de escolaridad 

del 8.54, y el Grado promedio de escolaridad de la población femenina es del 7.99 
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Marginación 

En el Informe anual sobre condiciones de pobreza y rezago social, (INEGI, 2022, en cuanto al 

Grado de marginación, es clasificado el municipio en un grado Medio; con un Índice de 

marginación del 53.5 

 

Condiciones de acceso a servicios básicos en la vivienda 

El 1.04% de los Ocupantes en viviendas particulares se encuentra sin drenaje ni excusado. El 1.7 

% Ocupantes en viviendas particulares esta sin energía eléctrica. (Secretaría del Bienestar, 2020). 

El 4.82 de los % Ocupantes en viviendas particulares esta sin agua entubada. El 17.31% de 

los Ocupantes en viviendas particulares tienen piso de tierra. El 25.54% de las Viviendas 

particulares se encuentran con algún nivel de hacinamiento. 

 

Nivel de ingreso 

El 95.41 % de la población ocupada percibe ingresos menores a 2 salarios mínimos. 

 

Situación de Pobreza y rezago social 

De acuerdo al informe anual de la situación de pobreza y rezago social 2022, la población en 

situación de pobreza en el Municipio fue del 73.91 % y la población que vive en extrema pobreza 

representa el 9.18% es decir estas personas no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades alimenticias básicas y tiene tres o más carencias sociales. 

El 64.74 % de los habitantes vive en pobreza moderada es decir son personas que cuyo 

ingreso no es suficiente para comprar una determinada canasta alimentaria y no alimentaria con 

carencia social. El 5.4 % de los habitantes presenta carencia por falta de acceso a una alimentación 

sana y nutritiva. (INEGI, 2020).  

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, la 

población en situación de pobreza en el Municipio de Santa Catarina Lachatao fue del 73.91 % es 

decir 783 habitantes. De este porcentaje el 9.18% (97 habitantes) representa a la población que vive 

en pobreza extrema, es decir que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades 

alimenticias básicas y tiene tres o más carencias sociales. El 64.74% (686 habitantes) representa a 

la población en pobreza moderada, es decir incluye aquellos individuos cuyo ingreso no es 

suficiente para comprar una determinada canasta alimentaria y no alimentaria y además tiene 

carencia social. 

El abastecimiento de alimentos en las agencias como en la cabecera municipal se realiza a 

través de las personas dedicadas a la agricultura donde siembran maíz, frijol, haba, chícharo, trigo, 

manzana, membrillo, pera, limón, ciruela, aguacate donde la mayoría de la población cosecha para 

el autoconsumo y algunas personas para tener algún tipo de ingreso. Es importante mencionar que 

en años anteriores la Agencia de la Nevería se ha destacado por invertir en proyectos productivos 

como: huertos comunitarios, que hoy en día asegura la alimentación dentro de la comunidad y 

beneficia económicamente a la población. (Plan Municipal de Desarrollo 2023-2024). 
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Actividad agrícola 

Los principales cultivos son maíz, combinado con frijol y calabaza. Aunado a la alternancia de 

cultivo de frutales.  

La producción actual de frutos se caracteriza por variedades criollas de comercio local, 

restringida por la alta perecibilidad del fruto ya que es muy susceptible a deterioros de la piel y 

oxidación de la pulpa, por lo que se deben comer rápidamente antes de que se echen a perder. Esta 

cualidad conduce a que los fruticultores solo corten (cosechen) los frutos con potencial de venta 

inmediata y que cumplan con las cualidades requeridas en el mercado, lo cual representa alrededor 

del 40 % del total de los frutos que produce la planta. El 60 % restante, lo conforman frutos, aun 

en la planta o ya caídos por madurez o por eventualidades climáticas, como fuertes vientos y 

granizo, con muy alta variación de tamaño, diferentes formas y malformaciones y variados colores, 

con defectos en la piel y pulpa, con picaduras de pájaros, insectos y mordeduras de ardillas, 

afectados por enfermedades ocasionadas por hongos, bacterias, virus y con cierto grado de 

pudrición, por lo que su valor comercial como producto en fresco es muy bajo o nulo y por lo tanto 

los productores toman la decisión de dejarlos en el árbol o en la huerta para su reincorporación 

natural al suelo.   

Los frutos principales que cultivan son manzana, durazno, pera, membrillo. Sin embargo, 

no pueden ser aprovechados en un gran porcentaje por los daños que estos sufren (Fig. 4). 

Fig. 4 Daños que perciben en sus frutos 

  

  
 Fuente: Observación directa en trabajo en campo 

 

Resultados y Discusión 

Durante las visitas de trabajo a la comunidad de estudio se han identificado prácticas de vida 

sostenible y diversificación de ingresos por sus habitantes que comprenden actividades no agrícolas 
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y agrícolas. Las primeras consisten en la operación de mototaxis, el servicio comunitario 

remunerado, ocupaciones para servicios turísticos, el trabajo asalariado fuera de la comunidad y el 

desempeño de funciones de autoridad comunitaria. Las segundas actividades se refieren al cuidado 

de las huertas frutícolas ajenas, la producción orgánica, venta de frutos en la localidad y en los 

mercados regionales. Hay interés de las autoridades comunitarias y de los productores frutícolas 

locales para la apropiación de tecnologías para el procesamiento integral de frutos, con el fin de 

fortalecer el proceso de diversificación de los ingresos de los habitantes de la comunidad. 

Se han identificado condiciones favorables para la elaboración de productos alimenticios 

de alto valor comercial a partir de frutos orgánicos: 

1) Se cuenta con una cocina de uso múltiple que puede habilitarse como una pequeña planta 

de procesamiento para elaborar mermeladas, néctares y deshidratados  

2) Los productores están convencidos de la necesidad de procesar los frutos que actualmente 

se desperdician y ofertar frutos procesados durante todo el año, reduciendo la dependencia 

de intermediarios para que el beneficio económico sea directo a los productores y a la 

comunidad 

3) Existe la necesidad de invertir en capacitación y tecnología para obtener las certificaciones 

de la calidad de los productos a elaborar (Fig. 5) para mantenerse competitivos entre las 

comunidades que producen los mismos frutos y también para acceder a nuevos mercados 

4) La elaboración de productos orgánicos donde se produce la materia prima representa 

ventajas competitivas, además de la frescura de las frutas, la incorporación de 

conocimientos para conservar las huertas, el manejo cuidadoso de los frutos, la elaboración 

higiénica en una cocina tradicional donde solo se usa leña como combustible, lo que 

proporciona un exquisito sabor a los productos (jugos, mermeladas, etc.), y en donde las 

cocineras reproducen el sazón típico de los alimentos, fruto del gusto de la comunidad 

5) El eje rector será la integración de saberes tradicionales y las fortalezas imperantes de los 

habitantes de la zona de estudio para aprovechar integralmente la producción frutícola con 

una visión de sostenibilidad ambiental, incremento del valor agregado de productos y 

servicios, preservación de la cultura y tradiciones; y el fortalecimiento del tejido social 

comunitario y así contribuir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 

enfocándose en los objetivos 8,11 y 12. 

 

Cabe señalar que aún se encuentra en etapa de experimentación, por ejemplo, la harina de 

pulpa de manzana orgánica de Lachatao puede mezclarse con otras harinas básicas, como: trigo, 

maíz, avena, amaranto, linaza, chía, para elaborar licuados, atoles, panes, galletas, panqués, 

pasteles, botanas, tortillas, tostadas, o para agregarse como condimento o aderezo a ensaladas.  

Habrá que experimentar en la siguiente fase del proyecto para determinar las propiedades 

fisicoquímicas y organolépticas, y de calidad nutricional, así como los límites de este tipo de harina. 

Sin embargo, se considera que este avance puede ser significativo para el logro del objetivo de 

fortalecer el procesamiento de frutos, como una opción sustentable y rentable para diversificar los 

ingresos y mejorar las condiciones de vida de los fruticultores de otras comunidades indígenas que 

se encuentren en condiciones de aprovechamiento similares, lo cual concuerda con los resultados 

de Kimkong y col. (2023) quienes analizaron la relación entre la diversificación de ingresos por 

actividades agrícolas y el bienestar de las familias en comunidades rurales de Camboya, 
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demostrando que esta estrategia ha sido eficaz para mejorar la calidad de vida de los productores 

agrícolas. 

Fig. 5. Propuesta de productos a obtener de los frutos que no pueden ser comercializados en 

fresco. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo en campo y la interrelación con los productores 

 

El desarrollo rural debe responder a un mejoramiento del bienestar de las comunidades 

rurales que favorezcan las oportunidades de desarrollo de la población en términos de ingreso y 

calidad de vida en el que el crecimiento económico y el bienestar social sean el resultado del 

involucramiento de los diversos agentes del desarrollo que permitan generar las condiciones 

económicas, sociales y políticas para transformar el contexto.  

Por ello es necesario la integración de propuestas que promuevan la utilización adecuada 

de los recursos para lograr la prosperidad económica (Partida Sedas, et al., 2023), sin olvidar la 

importancia de los saberes tradicionales que tienen los productores.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 

acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 

personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se 

establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.  

La propuesta del modelo socio-productivo que se pretende alcanzar con este proyecto, se 

considera podría contribuir principalmente al cumplimiento de los objetivos 8, 11 y 12.  
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos 

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 

producen la erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades: el derecho de todos a 

compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para 

casi todas las economías. promoviendo al mismo tiempo una remuneración equitativa y un trabajo 

digno para los jóvenes. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el 

progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Así también  lograr 

niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 

tecnológica y la innovación, con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra, a la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de  microempresas rurales que promuevan la producción 

y el consumo eficientes de los recursos naturales y procurar desvincular el crecimiento económico 

de la degradación del medio ambiente, y conservar los saberes tradicionales. 

 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

El Objetivo 11 pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Las ciudades representan el futuro del modo de vida global. 

La desigualdad y los niveles de consumo urbano de energía y de contaminación son algunos 

de los principales retos. Las ciudades apenas ocupan el 3 % de la superficie terrestre, pero suponen 

entre el 60 % y el 80 % del consumo energético y el 75 % de las emisiones de carbono. Asimismo, 

muchas ciudades son más vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres naturales 

debido a su elevada concentración de población y a su ubicación, por lo que mejorar la resiliencia 

urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas. 

Entre las acciones se busca redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo. 

 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Se pretende 

garantizar modalidades de producción sostenibles, algo fundamental para sostener los 

medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras.  

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una 

degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende 

nuestro desarrollo futuro y, ciertamente, nuestra supervivencia. Para que la transición tenga éxito, 

es necesario potenciar el aprovechamiento eficaz de los recursos, tener en cuenta todo el ciclo de 

vida de las actividades económicas y participar activamente en los acuerdos multilaterales sobre el 

medio ambiente. 

A todos nos conviene encontrar nuevas soluciones que permitan modelos de consumo y 

producción sostenibles. Es necesario conocer más a fondo las repercusiones medioambientales y 

sociales que tienen ciertos productos y servicios, tanto en lo que respecta a su ciclo de vida como 

al modo en que se pueden mecanizar y lograr transformaciones en los diferentes estilos de vida. 
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Los productos a elaborar integrarán técnicas ancestrales, ingeniería y tecnologías 

adecuadas, calidad del producto, información suficiente para el consumidor, costos mínimos de 

producción, máxima utilidad y sobre todo estará vinculado a una comunidad de productores rurales, 

por lo que en la categoría de alimentos de territorio se clasifica como alimento gourmet de terruño, 

lo cual es bien valorado y pagado por los consumidores finales, con lo cual se logra la creación de 

valor y la retroalimentación de toda la cadena de valor, teniendo recursos económicos para invertir 

en la conservación de los recursos naturales y revalorando la vida comunitaria con sus saberes 

tradicionales. Las soluciones innovadoras y de diseño facilitan e inspiran a las personas a adoptar 

estilos de vida más sostenibles, lo que reduce su impacto y mejora su bienestar. 

 

Conclusiones 

Los retos a que se enfrentan los productores en las comunidades indígenas incluyen la dificultad 

de su inclusión en los mercados capitalistas, aunado a la necesidad de recursos financieros para 

implementar nuevas prácticas.  

Para promover un desarrollo económico más equilibrado, es esencial que las comunidades 

desarrollen espacios de capacitación para que reciban formación en el desarrollo de nuevos 

productos elaborados con enfoque de sustentabilidad, y que tengan acceso a recursos y redes de 

comercialización.  

Hace falta la participación gubernamental con políticas públicas y apoyo a este sector, es 

imprescindible involucrar a los jóvenes para enfrentar la globalización cultural y asegurar la 

continuidad de las tradiciones por el bienestar social de la población oaxaqueña.  

Es necesario integrar la producción natural de frutos, los conocimientos de campesinos y 

cocineras y conocimientos tecnológicos de ingeniería de alimentos, mecanización agroindustrial, 

economía rural y evaluación de impacto ecológico, social, cultural y económico para establecer un 

modelo socio productivo sostenible y cuyos responsables de mantenerlo sean los habitantes de la 

misma comunidad, no por obligación sino convencidos por los beneficios de este modelo de 

desarrollo integral regional. 

 

Agradecimientos 

Agradecemos la participación de las personas de la comunidad de Sta. Catarina Lachatao, que 

compartieron sus experiencias y conocimientos.  Al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo 

otorgado a través del proyecto SIP  20242809. 

 

Referencias literarias 

Francés, A. (2006). Estrategia y Planes para la Empresa con el Cuadro de Mando Integral. 

Pearson Educación de México S.A. de C.V., Primera edición. ISBN 9702607019. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/38221453/Franc%C3%A9s_A_2006_Estrategia_y_Planes_par

a_la_Empresa_con_el_Cuadro_de_Mando_Integral.  Consultado 2 junio 2024. 

Gautam, Y.; Andersen, P. (2015).Rural livelihood diversification and household wellbeing: 

Insights from Humla, Nepal. J. Rural. Stud. 2015, 44, 239–249. Disponible en: Rural 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE FRUTOS ORGÁNICOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN COMUNIDADES DE LA SIERRA NORTE DE 

OAXACA 

261 

livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal 

(sciencedirectassets.com). Consultado el 16 junio 2024. 

Guevara Romero, María Lourdes; Téllez Morales, María Blanca Rosa y Flores Lucero; 

María de Lourdes. (2007).  “Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales desde 

la visión de las comunidades indígenas: Sierra Norte del Estado de Puebla. Sustainable use 

of natural resources from the perspective of indigenous communities: Sierra Norte of 

Puebla. Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México. 

Revista Electrónica Nova Scientia, Nº 14 Vol. 7 (2), 2015. ISSN 2007 - 0705. pp: 511 – 

537. Disponible en: 2007-0705-ns-7-14-00511.pdf (scielo.org.mx). Consultado16 julio 

2024. 

IFAD. 2011. Agriculture: Pathways to Prosperity in Asia and the Pacific; IFAD: Rome, Italy,  

INEGI, 2010.- Compendio de información geográfica municipal de Santa Catarina Lachatao. 

Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/20/20365.pdf. 

Consultado el 2 de julio de 2024. 

INEGI,2020.- México en cifras. Indicadores sociodemográficos y económicos. Disponible 

en:  https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=203650001#collapse-Resumen. 

Consultado el 15 junio de 2024. 

INEGI, 2020. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022. Unidad de 

Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/697599/20_365_OAX_Santa_Catarina_

Lachatao.pdf. Consultado 15 junio 2024. 

Joshi, P.K.; Gulati, A.A.; Birthal, P.P.; Twari, L. (2003). “Agriculture Diversification in South 

Asia: Pattern Determinants and Policy Implication”.  International Food Policy Research 

Institute (IFPRI): Washington, DC, USA. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/search.Search.html?query=%E2%80%9CAgriculture+Diver

sification+in+South+Asia%3A+Pattern+Determinants+and+Policy+Implication%E2%80

%9D.&type=publication. Consultado el 16 julio 2024. 

Kimkong, H.; Promphakping, B.; Hudson, H.; Day, S.C.J.; Long, L.V.(2003).  2Income 

Diversification and Household, Wellbeing: Case Study of the Rural Framing Communities 

of Tang Krasang and Trapang Trabek in Stung Chreybak, Kampong Chhnang, Cambodia”. 

Sustainability. Disponible en: Sostenibilidad | Texto completo gratuito | Diversificación de 

ingresos y bienestar de los hogares: estudio de caso de las comunidades rurales de Tang 

Krasang y Trapang Trabek en Stung Chreybak, Kampong Chhnang, Camboya (mdpi.com). 

Consultado el 30 julio 2024.  

Watema Joash Robert Alex (2023), Improving Household Welfare Through Income Diversity. 

African Journal of Economics and Sustainable Development 6(2), 121-138. DOI: 

10.52589/AJESDYTBGWCWG. Disponible en: https://abjournals.org/ajesd/wp- 

content/uploads/sites/4/journal/published_paper/volume-6/issue-

2/AJESD_YTBGWCWG.pdf Consultado el 31 julio 2024. 

Moragas, C. (2017). Patrimonio y resiliencia. En revista PH, Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, número 91, pp.132-133. 



YOLANDA LÓPEZ, PASTOR MATADAMAS Y VICTORIA BAUTISTA 

262 

https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3870. Consultado el 29 de 

julio 2024. 

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 

oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G. 2681-P/Rev.) Objetivo 8: Promover 

el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 

Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/. 

Consultado el 1 junio 2024.  

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 

oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G. 2681-P/Rev.) Objetivo 11: Lograr que 

las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/.Consultado el 2 junio 2024. 

Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una 

oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G. 2681-P/Rev). Objetivo 12: Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/. 

Consultado el 1 de junio 2024. 

Partida Sedas, S., Leyva Triinidad, D., & Gonzáles Reséndiz, J. (2023). aplicación de los 

principios de la economía circular como mecanismo para alcanzar el desarrollo sostenible. 

En I. Fernández (Ed.), Reconstrucción de una economía social para lograr el desarrollo 

sustentable (págs. 27-41). Veracruz: Códice. 

Patrick, G., y Bastida, M., (2010). El resguardo colectivo del patrimonio bio-cultural como 

garantía de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos de los pueblos en el estado de 

México. En Ra Ximhai, volumen 6, número 3, Universidad Autónoma Indígena de México 

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, pp. 373-378 

Ruiz B., Carol A., (2018) Patrimonio, paisaje y resiliencia. Un encuentro en lo colectivo Millcayac 

- Revista Digital de Ciencias Sociales, vol. V, núm. 9, septiembre-febrero, pp. 321-334 

Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, Argentina Sanchis R.  

Salam, S.; Bauer, S.; (2019). Palash, S. “Impact of income diversification on rural livelihood in 

some selected areas of Bangladesh”. J. Bangladesh Agric. Univ. 17, 73–79. Disponible en: 

(PDF) Efectos de la diversificación de los ingresos en los medios de vida rurales en algunas 

zonas seleccionadas de Bangladesh (researchgate.net). Consultado el 15 julio 2024. 

Senevirathna, M.; Dharmadasa.R. (2021). “Income diversification and household welfare in Sri 

Lanka.” J. Agric. 4, 1–22. Disponible en: 65dc3e2f718ea.pdf (storage.googleapis.com).  

Consultado el: 23 julio 2024. 

Seng, K. Determinants of Farmers’ Agricultural Diversification: The Case of Cambodia. Asian J. 

Agric. Rural. Dev. 2014, 4, 414–428 

Sisplade. (2023). Plan municipal de desarrollo de Santa Catarina Lachatao. Disponible en: 

http://sisplade.oaxaca.gob.mx/bm_sim_services/PlanesMunicipales/2023_2024_/365.pdf. 

Consultado el 15 mayo 2024. 

Smith, T. (1977). Dynamic Business Strategy. The art of planning for sucess. New York, USA: 

McGraw Hill. 



Desarrollo Sostenible en los principales Puertos de México 
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Resumen 

El desarrollo sostenible en los puertos de México se aborda desde múltiples dimensiones, 

enfocándose en equilibrar el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental.  

La dimensión económica incluye la optimización de recursos y la atracción de inversiones 

para mejorar la infraestructura y la eficiencia operativa de los puertos. Además, se busca fomentar 

la competitividad y el comercio exterior, generando empleo y crecimiento económico local y 

nacional.  

En la dimensión social, se promueve la integración de los puertos con las comunidades 

locales, mejorando la calidad de vida a través de la creación de empleo, capacitación y desarrollo 

social.  

También se enfatiza la importancia de una gestión inclusiva y participativa, involucrando a 

las comunidades en la toma de decisiones y en la planificación de proyectos portuarios. La 

dimensión ambiental se centra en minimizar el impacto ecológico de las operaciones portuarias. 

Esto incluye la implementación de tecnologías limpias, el control de la contaminación del agua y 

del aire, y la gestión adecuada de residuos.  

En esta investigación se tiene como objetivo analizar las dimensiones del desarrollo 

sostenible de los puertos de México.  

Conceptos Clave: Desarrollo sostenible, puertos, crecimiento económico. 

 

Introducción 

Gran parte del comercio mundial se lleva a cabo a través del transporte marítimo. Sin esta actividad, 

sería imposible la importación y exportación de una infinidad de mercancías, en la escala necesaria 

para satisfacer las necesidades en el mundo actual. La constante innovación que continúa 

experimentando el transporte marítimo refleja en beneficios para los consumidores de todo el 

mundo a través del bajo costo en los fletes. Existen más de 50,000 buques marítimos dedicados 

exclusivamente en intercambio de mercancías, que transportan todo tipo de productos (UNCTAD, 

2015). 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que inciden en la sostenibilidad 

portuaria de los principales puertos de México por medio de la medición de cada una de las 

dimensiones económica, ambiental, social e institucional. El estudio analiza la sostenibilidad de 

los principales puertos de este bloque comercial, enfocándose en los puertos con el mayor 

movimiento de TEU´s3 de México.  Para la medición de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad 

                                                           
1 Doctora. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales odette.delfin@umich.mx 
2 Maestra. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. 0617493d@umich.mx 
3 Acrónimo del inglés Twenty-foot Equivalent Unit. Unidad de medida utilizada en el comercio exterior para calcular 

la capacidad de carga de contenedores. 
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se utiliza un modelo PLS, para analizar cada una de las variables, en cada una de las terminales de 

los diferentes puertos analizados, siendo estos los principales dentro de la República Mexicana.  

Se presentan los modelos de ecuaciones estructurales, una técnica de análisis estadístico 

multivariante utilizada para contrastar modelos que proponen relaciones causales entre las 

variables. Este modelo denominado PLS cuenta con una gran ventaja y es que permiten proponer 

el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar entre las diversas variables contenidas 

en él, para pasar posteriormente a estimar los parámetros que vienen especificados por las 

relaciones propuestas a nivel teórico.  

Para interpretar los resultados del Modelado de Ecuaciones Estructurales por sus siglas en 

inglés (SEM) se deben evaluar las pruebas estadísticas y un conjunto de índices que determinan 

que la estructura teórica propuesta suministra un buen ajuste a los datos empíricos. Este ajuste se 

verifica si los valores de los parámetros estimados reproducen la matriz observada de covarianza 

(Kahn, 2006). 

 

Extensión 

En el presente avance de investigación elaborado, se muestra la estructura de la investigación, por 

medio de la cual se presenta un proyecto de manera planeada, metódica y ordenada. Cualidad 

necesaria para un trabajo de investigación científica.  

 

Planteamiento del Problema 

El problema principal que se ha detectado derivado de la revisión de literatura y de los informes 

portuarios, es que los puertos mexicanos aún no han logrado ser puertos sustentables y sostenibles. 

El impacto ambiental ha cobrado relevancia y una gran preocupación para los académicos, las 

autoridades portuarias, los responsables políticos, los usuarios y la propia comunidad portuaria; ya 

que estos problemas son ocasionados por las operaciones propias del puerto, mismas que afectan 

su competitividad; ello se debe a la compleja relación que existe entre la sociedad y los modos de 

transporte, al contribuir a la generación de empleos, el aumento en los ingresos fiscales y, en gran 

medida, al facilitar las cadenas logísticas internacionales, desempeñando un papel fundamental en 

la producción y distribución de las mercancías consumidas a nivel internacional (Aguilar, 2019). 

Hoy en día, el desarrollo sostenible muestra un gran desafío en la gestión portuaria a nivel 

mundial, en este sentido, México es analizado mediante sus cinco puertos principales desde esta 

perspectiva. Abarcando una extensa costa son analizados en la presente investigación, los puertos 

más importantes de México, como el puerto de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Ensenada 

y Altamira, el país enfrenta la necesidad de equilibrar el crecimiento económico mediante la 

preservación ambiental y el bienestar social. 

Los principales puertos de México son de crucial importancia para el comercio 

internacional y el desarrollo económico del país, sin embargo, su rápido desarrollo ha suscitado 

serias preocupaciones respecto a su impacto en el medio ambiente y la sociedad. La expansión de 

infraestructuras, el incremento en el tráfico marítimo y la intensificación de actividades industriales 

en las zonas portuarias han provocado efectos negativos como la contaminación del agua y del aire, 

la destrucción de hábitats naturales, y el desplazamiento de comunidades locales. 
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Los puertos, entonces, son responsables de externalidades negativas como el estrés de 

infraestructuras, la congestión de vialidades, los accidentes, la contaminación del aire por gases de 

efecto invernadero, la contaminación del agua, la generación de ruido y el manejo de los 

desperdicios, todo lo cual ha generado una presión cada vez mayor por mejorar la conciencia 

ecológica y aumentar el uso eficiente de los recursos (Acciaro, 2014). 

Bajo esta perspectiva, la ubicación geográfica de México requiere que se fortalezcan las 

estrategias para aprovechar al máximo los numerosos puertos del país, con el objetivo de 

convertirlos en una ventaja competitiva a nivel internacional. Además, el medio ambiente está 

siendo impactado por el cambio climático y diversas formas de contaminación, lo que conlleva a 

permitir la formulación de planes y objetivos que mejoren la competitividad y generen beneficios, 

mientras se protegen los ecosistemas en los que se encuentran los puertos. 

 

Descripción del Problema  

Con el paso del tiempo las naciones se hacen cada vez más globales por consiguiente sus industrias 

quedan expuestas a la competencia internacional, existe un requerimiento mayor sobre los servicios 

proporcionados por el país, en una base competitiva internacional realizado por las empresas. En 

este contexto existe una presión en las autoridades portuarias para que exista un adecuado 

funcionamiento y eficiencia con la finalidad de que se mejore la competencia entre los puertos, así 

como la sostenibilidad de cada uno de los puertos mexicanos. 

A finales de los años ochenta, el gobierno estableció algunas reformas institucionales dentro 

del sector portuario, como lo fue la privatización, descentralización y desintegración de las 

operaciones portuarias. Estas reformas pretendían incrementar la eficiencia de los puertos al 

mejorar los servicios provistos por los puertos a los usuarios. México no fue la excepción y en 1993 

dejó de monopolizar la administración gubernamental de los puertos y dio paso a administraciones 

privadas en los puertos y sus terminales. 

La industria marítima y los servicios derivados del transporte marítimo son elementales 

para la economía internacional, en ellos se moviliza entre el 80 y el 90% en volumen y 70% en 

valores del comercio internacional. Los puertos son un factor esencial en la cadena de suministro 

internacional al ser un medio de integración económica, a la vez que se relacionan con el desarrollo 

económico, las condiciones geográficas, recursos oceánicos, infraestructura portuaria y sus 

operaciones (UNCTAD, 2015). 

Es así que la sostenibilidad portuaria se puede analizar desde tres ámbitos en la perspectiva 

económica, se busca conservar y aumentar las inversiones, que se haga un uso eficiente de las áreas 

que integran el puerto para maximizar sus mecanismos de acción; socialmente, un puerto 

sustentable aumenta el número de empleos, permitiendo una relación positiva entre el puerto y la 

ciudad, también contribuye en la generación de conocimiento; finalmente, con relación al medio 

ambiente, la sustentabilidad requiere de una mejor actuación frente a los problemas que genera la 

operación del puerto, es decir, contar con estrategias para controlar y disminuir la contaminación 

(Lee & Seo, 2018). 

Derivado de esta situación se tiene la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera 

incidieron los factores ambientales, económicos, sociales e institucionales en el desarrollo 

sostenible portuario de los principales puertos de México en el año 2024? Y en este mismo sentido 

el objetivo es: identificar de qué manera incidieron los factores ambientales, económicos, sociales 
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e institucionales en el desarrollo sostenible portuario de los principales puertos de México en el 

año 2024 y se presenta la siguiente hipótesis. Los factores ambientales, económicos, sociales e 

institucionales son los elementos que inciden positivamente en el desarrollo sostenible portuario 

en los principales puertos de México en el año 2024. 

Alcanzar la sostenibilidad es uno de los mayores retos de la sociedad actual, es por esto que 

la transformación de las dinámicas sociales para lograr una transición del modelo productivo actual 

hacia uno sostenible y responsable con las presentes y futuras generaciones debe convertirse en 

una de las principales preocupaciones de gobiernos, instituciones, profesionales y personal civil; 

más de cuarenta años ha costado darse cuenta de que solo sobre la base de una densa red de 

entendimiento y apoyo entre responsables energéticos y financieros, líderes de gobiernos y actores 

sociales y económicos de muy diversa índole y personas del común, se puede llegar a responder 

adecuadamente al gran desafío que se tiene por delante, de lo contrario, resulta imposible dar la 

respuesta transversal que se necesita y, en cambio, se tendrían solo pequeños ajustes 

circunstanciales que servirían para atenuar temporalmente la necesidad de actuar (Padilla, 2020). 

Una transformación hacia un modelo más sostenibleble a nivel global se trata de un 

rompecabezas complejo, de múltiples piezas, en el que actualmente muchas de ellas ya empiezan 

a perfilarse de forma distinta, sin embargo, una condición necesaria para lograr la sostenibilidad a 

nivel global es que las empresas, como uno de los agentes claves de este cambio, tomen parte activa 

(CEPAL, 2011). 

Al conocer y gestionar sus impactos, e integrar el estudio de la sostenibilidad en toda la 

cadena de valor, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y disminuir 

su perfil de riesgos, dentro de los beneficios principales se encuentran el aumento de las ventas, 

fortalecimiento de su marca, mejoramiento de su eficiencia operativa, estimulación de la 

innovación en procesos, reducción en la rotación de empleados, posibilidad de recibir incentivos 

económicos, reducción en costos de operación, entre otras. Sólo a partir de un adecuado diagnóstico 

y una evaluación constante de desempeño, realizadas con la rigurosidad y objetividad necesarias, 

así como ajustadas a la complejidad de la realidad evaluada, será posible tomar decisiones 

estratégicas que conlleven a la adopción de modelos de negocios cada vez más sostenible.  

La gráfica 1, muestra el movimiento de contenedores medido en TEU’s (Twenty-foot 

Equivalent Unit) en los principales puertos de México durante el año 2021. Los puertos están 

clasificados en orden de mayor a menor actividad, y se puede observar lo siguiente: El puerto de 

Manzanillo es el puerto con mayor movimiento de contenedores, registrando 3,371,438 TEU’s. 

Este puerto se destaca claramente por su capacidad y volumen, superando por un amplio margen 

al resto de los puertos. El puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo en volumen de contenedores, 

con 1,686,076 TEU’s, aproximadamente la mitad del movimiento registrado en Manzanillo. El 

puerto de Veracruz ocupa el tercer lugar con un movimiento de 1,165,043 TEU’s, lo que lo sitúa 

como uno de los puertos más activos en México, aunque con un volumen considerablemente menor 

que los dos primeros. En seguida, se encuentra el puerto de Altamira, el cual reporta 885,457 

TEU’s, ubicándose en el cuarto lugar. Este puerto tiene un movimiento inferior comparado con los 

primeros tres, pero mantiene su relevancia en el contexto nacional. Por último se muestra el puerto 

de Ensenada, es el puerto con menor actividad entre los cinco mostrados, con un movimiento de 

394,911 TEU’s, lo que indica una actividad considerablemente menor en comparación con los otros 

puertos. 
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Gráfica 1. Principales Puertos de México y su Movimiento de Contenedores Medido en TEU´s en 

2021. 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMAR (2021). 

  

 Autoridades portuarias pueden tomar decisiones de manera proactiva, con el objetivo de 

mejorar o mantener los niveles de comercio internacional y así continuar con el número de empleos 

que genera esta actividad. Para México es fundamental contar con un sistema portuario integrado 

que permita hacer un uso más eficiente de los recursos, que incentiva el comercio, así como otros 

factores como lo es la inversión en infraestructura e industria con capitales privados, qué se integre 

de manera plena con otros modos de transporte y que se desempeña mejor como fuente de valor en 

la cadena de suministro (SCT, 2008). 

 

Revisión de la literatura 

Desarrollo Sostenible Portuario 

El concepto de desarrollo sostenible se definió por primera vez en el Informe Brundtland, publicado 

en 1987. Este es definido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

(Drexhague, 2010). En este sentido, considera que el desarrollo económico, el desarrollo social y 

la protección medioambiental son componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se 

refuerzan mutuamente. Lo que hizo que el movimiento global por el desarrollo sostenible fuera 

diferente de otros esfuerzos medioambientales que lo precedieron fue el reconocimiento de la 

interrelación entre los elementos críticos del desarrollo económico, de la política social y de la 

protección medioambiental (Cooper, 1999). 

 En 1992, durante la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro, 

Brasil se elaboró la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se asume el 

desarrollo sostenible como una guía para la formulación de políticas de desarrollo racional y 

regional, es decir, la integración entre desarrollo y medio ambiente. En la cumbre se estableció, 
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una comisión para el desarrollo sostenible con el propósito de impulsar el cambio de mentalidad 

necesaria para implementar el desarrollo sostenible (Larrouyet, 2015). 

 El desarrollo de la actividad portuaria implica el consumo de recursos naturales tales  como 

energía, agua, o espacio litoral y, a su vez, produce residuos que, si son gestionados  

adecuadamente, pueden entrar en cadenas de valorización convirtiéndolos en un recurso material 

o energético (Puig & Darbra, 2019). 

Durante los años 80 emerge el concepto de desarrollo sostenible (Tilley, 2009) que requiere 

de la integración de tres objetivos: ambientales, sociales y económicos, ahora y para las 

generaciones futuras (Schaltegger & Wagner, 2011). Además, considera la transparencia y la ética 

en los negocios, son necesarios para el buen funcionamiento del mercado (Klein, 2010).  

 El Informe Brundland considera que el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

protección medioambiental son componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se 

refuerzan mutuamente (Cooper, 1999). 

En los últimos años se ha identificado que el discurso sobre el desarrollo sostenible ha 

avanzado hacía no solo considerar los aspectos de medio ambiente y economía, sino también a que 

se incluyen aspectos relacionados con el sector social (Seuring, 2008). Lo anterior hace que el 

desarrollo sostenible deba ser analizado desde una perspectiva donde los grupos de interacción 

actúen de una manera más integrada (Silvestre & Tirca, 2019). El progreso del desarrollo sostenible 

como área de estudio implica que las investigaciones sobre el tema se relacionen con diversas áreas 

donde se puedan abordar desde una perspectiva multidisciplinaria (Ogunmakinde, et al., 2022). 

La sostenibilidad es una manera de calificar el proceso de evolución del sistema social y su 

relación con el entorno, también llamado sistema socioambiental (Gallopín, 2003). 

La sostenibilidad define una serie de características del proceso de evolución del sistema 

socioambiental que deben respetarse para que su evolución se pueda cualificar de sostenible. En 

este sentido, el término de sostenibilidad (que es un término que tiende a ser dominante en el mundo 

académico) tiene un sentido último que resulta meridiano. El término verde está ganando respaldo 

por parte de instituciones internacionales (Johnstone, 2009). 

 

Dimensiones del Desarrollo Sostenible y sus Indicadores  

El desarrollo sostenible de los puertos tiene sus raíces en los tres pilares del desarrollo sostenible 

que abarcan objetivos ambientales, sociales y económicos. Su principal propósito es buscar un 

enfoque de gestión portuaria socialmente aceptable, eficiente en el uso de la energía y respetuoso 

con el medio ambiente, al tiempo que se maximizan los beneficios. Para ello se requieren técnicas 

de gestión multidisciplinarias que integren lo socio-económico, las prácticas legales, las técnicas y 

ambientales, y analicen también el desempeño de las responsabilidades con datos de los 

componentes de la sostenibilidad (Puig & Darbra, 2019). 

El desarrollo de la actividad portuaria implica el consumo de recursos naturales tales como 

energía, agua, o espacio litoral y, a su vez, produce residuos que, si son son gestionados 

adecuadamente, pueden entrar en cadenas de valorización convirtiéndolos en un recurso material 

o energético (Hens, 2018). Los consumos de energía y agua, así como el porcentaje de residuos 

valorizados son indicadores que aparecen en las Memorias de Sostenibilidad de todas las 

Autoridades Portuarias y son presentados anualmente (Di Vaio, 2018). 
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Está ampliamente aceptado que las dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible 

son la ambiental, la económica y la social. Sin embargo, en muchos casos se destaca separadamente 

la dimensión institucional, lo que tiene sentido desde el punto de vista operativo, dado que esta 

última contiene las estructuras y procesos que permiten a una sociedad regular sus acciones en pos 

de sus objetivos. Esto muestra que el desarrollo sostenible, entonces, es un concepto de tipo 

sistémico, no de índole sectorial. Son las cuatro dimensiones las que deben mejorar, y ello en forma 

sostenible, para que se pueda hablar de desarrollo sostenible (CEPAL, 2006). 

Actualmente, el desarrollo sostenible es un concepto ampliamente utilizado, donde el 

concepto de sostenibilidad está siendo aplicado en forma emergente por autoridades nacionales del 

sector transporte y muchos otros campos de actividad e industrias, fuertemente impulsada por 

iniciativas que incorporan la variable ambiental y la responsabilidad social empresarial en la 

gestión estratégica de las empresas (Doerr, 2011). 

 

Dimensión Social 

La dominación que ejercen los seres humanos sobre el medio ambiente es algo muy evidente, sobre 

todo desde hace dos décadas, ya que la ecología ha ido ganando en consideración. En cuanto al 

poder que ejercen los países desarrollados sobre los países subdesarrollados en lo que a recursos 

naturales se refiere, cuando la preocupación básica del día a día es el poder alimentarse, la inquietud 

que pueda suponer el agotamiento de determinado recurso natural es sustancialmente menor que si 

las necesidades básicas están satisfechas (Miñón, 2003). 

Con base en la dimensión social del desarrollo sostenible, los indicadores trabajados en la 

presente investigación son: el empleo y seguridad laboral y el capital humano. En este sentido se 

cuenta con el primer indicador que es el empleo laboral, para analizar la demanda de empleo, los 

economistas clásicos consideran que el salario se iguala a la productividad marginal del trabajo, es 

decir, al valor que se perdería si se redujera una unidad de empleo. Basados en la ley de los 

rendimientos marginales decrecientes, la productividad marginal del trabajo disminuye a medida 

que aumenta el empleo. Así, los clásicos sostienen que una menor cantidad de empleados resulta 

en una mayor productividad marginal del trabajo, lo que justificaría un salario más alto. Sin 

embargo, esto también implica que los empleadores tendrían la capacidad de contratar a menos 

trabajadores. Por otro lado, si el empleo aumenta, la productividad marginal del trabajo disminuye, 

lo que llevaría a una reducción en los salarios y, lógicamente, a un aumento en la demanda de 

trabajadores (Argoti, 2011). 

De acuerdo con el segundo indicador, dado que los aspectos de seguridad son parte 

fundamental de cualquier proceso industrial y compiten con otros factores como la rapidez de las 

tareas o la rentabilidad económica, es evidente que las políticas y procedimientos de seguridad 

deben establecerse con prioridades claras. Por lo tanto, Zohar sugiere que las percepciones sobre 

el clima de seguridad se evalúen en función de la prioridad que se otorga a las políticas, 

procedimientos y prácticas de seguridad en comparación con otros elementos del funcionamiento 

organizacional (Zohar, 2000). 

Con el indicador de capital humano, señala que el capital humano es definido como el 

conocimiento que los individuos adquieren durante su vida y que usan para producir buenos 

servicios o ideas en el mercado o fuera de él. Es importante visualizar que la OCDE, ignora la 

fuente de adquisición del conocimiento (formal o informal, familiar o escolar, por trabajo o por 

placer) y es indiferente a las propuestas teóricas sobre la naturaleza específica de la capacidad 
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adquirida (cognitiva o conductual, técnica u orientada a equipo de trabajo), como también al 

método para certificar o validar una actual adquisición de la capacidad específica (OCDE, 1998). 

 

Dimensión Económica 

Se centra en lograr un crecimiento económico equitativo, inclusivo y sostenible. Busca armonizar 

el progreso económico con la conservación del medio ambiente y el bienestar social, reconociendo 

que el desarrollo económico no puede ser sostenible si no se tienen en cuenta los impactos 

ambientales y sociales. El impacto del desempeño logístico es particularmente importante en la 

industria agrícola, dado el ratio más bajo de valor por tonelada y la calidad perecedera de muchos 

productos, que no oportan atrasos imprevistos (OCDE, 2013). 

Los indicadores para medir esta dimensión incluyen: el valor generado y la productividad, 

el nivel y la estructura de las inversiones, la situación económica financiera, y los negocios y 

servicios. En este contexto, la productividad es un factor clave en la industria de un país para 

avanzar tecnológicamente. La industria manufacturera enfrenta el desafío de aumentar su 

productividad para mantenerse competitiva en el mercado, tanto en términos de precio como de 

calidad. Para lograrlo, es necesario innovar, actualizar las condiciones técnicas de producción, y 

mejorar las cadenas de valor en las industrias (Porter, 1990). 

De acuerdo con el nivel y estructura de las inversiones, la estructura financiera es la 

combinación de recursos para financiar las inversiones de la empresa. Asumiendo que 

contablemente la inversión de la empresa es clasificada como activo y el financiamiento es el 

pasivo y patrimonio. Por ende, el origen de la estructura financiera descansa en la partida doble 

(Jiménez & Palacín, 2007). 

Según el indicador de la situación económica financiera, la economía financiera se distingue 

de otras ramas de la teoría económica por su enfoque particular en el problema central. Se basa en 

un enfoque alternativo que facilita la determinación de los precios de los activos y la optimización 

de las decisiones empresariales dentro de los mercados financieros. La economía financiera postula 

que un mercado ideal estaría representado por activos contingentes o elementales, reflejando la 

interrelación entre el sistema financiero y esta rama económica (Marín & Rubio, 2011). 

Otro indicador relevante es el de negocios y servicios, que ofrece una referencia clara sobre 

los negocios internacionales. Estos se enfocan en el estudio de las transacciones que se llevan a 

cabo a nivel global para satisfacer las necesidades de individuos y organizaciones. Entre los tipos 

más comunes de negocios internacionales se encuentran las actividades de exportación e 

importación, así como la inversión extranjera directa. Ambos han experimentado un crecimiento 

en los últimos años. La inversión extranjera, en particular, es de gran interés porque es llevada a 

cabo principalmente por empresas multinacionales (Daniels, et al., 2004). 

 

Dimensión Ambiental 

Para mitigar el impacto ambiental que la operación del puerto podría tener, es fundamental 

conservar los recursos de manera que no comprometan el futuro, al tiempo que se mantiene la 

capacidad y la calidad del trabajo de los economistas (CEPAL, 2006). 

En otras palabras, es necesario diseñar sistemas productivos que puedan utilizar recursos y 

energías renovables, y que no generen residuos, ya que estos deben reintegrarse a la naturaleza o 
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convertirse en insumos para otros productos manufacturados. El término Política de Productos 

Integrada se mencionó por primera vez en el Sexto Programa Marco Comunitario, y según el 

análisis del Libro Verde sobre Política de Productos Integrada, elaborado por la Comisión de las 

Comunidades Europeas en 2001, su objetivo es minimizar los impactos ambientales de los 

productos a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica considerar todo el ciclo vital del producto, 

desde la extracción de los materiales hasta la gestión final de los residuos al concluir su vida útil 

(Puig & Darbra, 2019). 

Los siguientes indicadores se utilizan para evaluar la dimensión social: calidad del aire, 

comunidad portuaria, gestión ambiental, consumo de agua, consumo de combustible, gestión de 

residuos, calidad acústica, emisiones de dióxido de carbono y ecoeficiencia. En este sentido, La 

calidad del aire es un indicador que, según diversos autores, refleja la calidad del aire y del agua 

que una población consume, así como las profesiones o hábitos de los residentes. Esta perspectiva 

ha dado lugar a estrategias urbanas alineadas con los fundamentos científicos que las respaldan 

(Paiva, 2000). 

De acuerdo con el indicador de comunidad portuaria, desde la perspectiva de la teoría de 

sistemas, una comunidad portuaria puede entenderse como un sistema complejo. Esto se debe a 

que está formada por varios subsistemas interrelacionados, con una estructura de múltiples niveles 

que colaboran para mejorar la competitividad de los puertos que la integran (Grajirena, 2004). 

En cuanto a la estructura, hay un indicador que aborda la gestión ambiental. La evolución 

de la Gestión Ambiental ha pasado por diversas etapas, en las que la relación entre economía y 

medio ambiente, así como la percepción pública de los daños ambientales, han influido en su 

desarrollo hasta la actualidad (Rodríguez & Sablón, 2010). 

En relación con el indicador de gestión de residuos, es esencial comenzar con la definición 

de términos clave como sistema, sistemas sociales, residuos sólidos y gestión de residuos sólidos. 

Para ello, se considera, en primer lugar, las principales teorías de los autores sobre sistemas, y 

luego, los enfoques específicos referentes a los residuos sólidos (Segura & Yeffer, 2020). 

De acuerdo con el indicador de calidad acústica, la acústica es una ciencia interdisciplinaria 

que examina el comportamiento físico de las ondas sonoras en un espacio cerrado. Además, tiene 

en cuenta cómo cada oyente percibe esos sonidos, lo cual puede variar según la cultura y el contexto 

histórico de cada individuo (Cañonero, 2020). 

De acuerdo con el indicador de la ecoeficiencia, ésta puede ser entendida como la relación 

entre el valor de los productos o servicios que ofrece una empresa y la suma de los impactos 

ambientales a lo largo de su ciclo de vida. La fórmula de ecoeficiencia se expresa como la 

proporción entre el valor económico y su impacto ambiental. Este paradigma demuestra que es 

posible mejorar el rendimiento ambiental sin sacrificar los resultados económicos y financieros 

(Schaltegger, 1996). 

 

Dimensión institucional 

Es la cuarta dimensión de la sostenibilidad, la institucionalidad, la que permite integrar todas las 

preocupaciones u objetivos que surgen con respecto al impacto negativo y positivo de un sistema 

de logística en su conjunto. La dimensión institucional de la sostenibilidad constituye el soporte de 

las otras dimensiones sustantivas, porque lo que se plantea bajo esta dimensión es la coordinación, 

organización institucional, normativa necesaria y fundamental, de modo que las políticas, las 
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estrategias, y la legislación se traduzcan en un correcto equilibrio de las respuestas a las necesidades 

de la sociedad para que la sostenibilidad pueda realizarse y consolidarse (Sánchez et al, 2015). 

El concepto institucional hace referencia a acciones propias de las instituciones. De tal 

forma que para que una empresa alcance sus objetivos, el personal debe institucionalizar sistemas 

que ayuden a la organización a pensar a largo plazo y a cómo administrar sus operaciones 

cotidianas (Bertels & Papania, 2010). 

La propuesta de la CEPAL sobre las políticas nacionales integradas y sostenibles de 

logística y movilidad (Pérez et al, 2015) busca incorporar, desde los inicios de la concepción de 

una política nacional de logística, la preocupación por la sostenibilidad institucional de tal política 

con el objetivo de establecer una visión sostenible a largo plazo y una institucionalidad adecuada 

que incluya marcos normativos y regulatorios eficaces e instrumentos de fiscalización apropiados, 

y que incremente la coordinación y coherencia al interior del propio Estado (Sánchez et al, 2015). 

Los siguientes indicadores se utilizan para evaluar la dimensión institucional: integración 

de los puertos en el sistema de transporte, servicios y concesiones, mercados atendidos, desarrollo 

de infraestructura portuaria, transparencia y competencia justa, participación del sector privado, 

herramientas de apoyo a la gestión, calidad en la prestación de servicios, el rol del sector portuario 

como impulsor de la actividad productiva y el PIB. 

 

Metodología 

Esta sección presentará la metodología propuesta como lo es el modelo de ecuaciones estructurales, 

utilizada para examinar las relaciones complejas entre variables, se podrá medir el impacto del 

desarrollo sostenible en los principales puertos analizados como lo son: Manzanillo, Lázaro 

Cárdenas, Veracruz, Ensenada y Altamira, con ello, se permite analizar cada una de las variables 

con el impacto de cada uno de ellos en cada uno de los puertos mexicanos. 

Se muestran los modelos de ecuaciones estructurales, una técnica de análisis estadístico 

multivariante utilizada para contrastar modelos que proponen relaciones causales entre las 

variables. Tras la definición de este tipo de modelos, se discute el concepto de causalidad, para 

entender su utilización en este contexto. Este método permite examinar simultáneamente las 

relaciones causales y las correlaciones entre las variables observadas y no observadas dentro de 

este estudio. Los datos se obtuvieron de fuentes primarias publicadas directamente de las páginas 

de los puertos. 

Este modelo permite examinar una serie de relaciones de dependencia, es útil cuando una 

variable dependiente se convierte en variable independiente en relaciones de dependencia. Muchas 

de las mismas variables afectan a cada una de las variables dependientes, pero con efectos distintos 

(Hair et al, 1995). El modelo de ecuaciones estructurales es una extensión de varias técnicas 

multivariadas como la regresión múltiple y el análisis factorial  (Kahn, 2006). Posee algunas 

características que se diferencían de técnicas multivariadas. Una de las diferencias es la capacidad 

de estimar y evaluar la relación entre constructos no observables, denominados variables latentes. 

Una variable latente es un constructo supuesto que solo puede ser medido mediante variables 

observables (Cupani, 2012). 

Las siguiente ecuación ilustra formalmente la relación entre una variable latente y sus 

indicadores observados: 
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𝑥 = 𝜆𝑌 + 𝑒                                          (1) 

Donde 𝑥 es la variable indicadora observada, 𝑌 es la variable latente (𝜆𝑌), la carga 𝜆 es un 

coeficiente de regresión que cuantifica la fuerza de la relación entre 𝑥 y 𝑌, y 𝑒 representa el error 

de medición aleatorio.  

En contraste, en un modelo de medición formativo, una combinación lineal de un conjunto 

de indicadores forma el constructo. Hay dos tipos de indicadores: indicadores causales e 

indicadores compuestos (Bollen & Bauldry, 2011). Los constructos medidos con indicadores 

causales tienen un término de error. En este sentido, un modelo de medición con indicadores 

causales puede describirse formalmente como:  

𝑌 = ∑ 𝑤𝑘

𝑘

𝑘=1

. 𝑥𝑘 + 𝑧                                      (2) 

Donde  𝑤𝑘 indica la contribución de 𝑥𝑘 (𝑘 = 1, … , 𝐾) a 𝑌, y 𝑧 es un término de error 

asociado con 𝑌. Los indicadores compuestos constituyen el segundo tipo de indicadores asociados 

con los modelos de medición formativos, donde se asume que los indicadores definen 

completamente el constructo (Sarstedt et al. 2016). Por lo tanto, el término de error se establece en 

cero (McDonald, 1996): 

𝑌 = ∑ 𝑤𝑘

𝑘

𝑘=1

. 𝑥𝑘                                    (3) 

Donde 𝑌 es una combinación lineal de los indicadores 𝑥𝑘 (𝑘 = 1, … , 𝐾) cada uno 

ponderado por un peso del indicador 𝑤𝑘. 

La fiabilidad individual de cada uno de los ítems se valora examinando las cargas o 

correlaciones simples de los indicadores con respecto a su constructo. Aquí se deben buscar que 

los indicadores tengan valores mayores a 0.70 o en algunos casos mayores a 0.55 cuando se trata 

de investigaciones con fines exploratorios.  

Para analizar la fiabilidad del constructo se debe analizar los coeficientes de Alfa de 

Cronbach (CA) y la Fiabilidad Compuesta (CR); ambas medidas de consistencia interna del 

constructo. Para ambos índices de fiabilidad del constructo se deben buscar valores mayores a 0.70 

para una fiabilidad modesta y valores mayores a 0.80 en la investigación básica.  

Para analizar la consistencia interna del modelo se debe analizar la validez convergente y 

la validez discriminante. Primero se observa la validez convergente del modelo, donde se considera 

la Varianza Extraída Media (AVE), esta medida es sólo aplicable a variables latentes conformadas 

de indicadores reflectivos. Se busca obtener valores AVE mayores a 0.50 que señala que más del 

50% de la varianza del constructo es debida a sus indicadores, de esta manera se comprobaría el 

ajuste de los indicadores. 

En este sentido, los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) son un conjunto de técnica 

de análisis estadístico multivariante de segunda generación que permite estimar el efecto y las 

relaciones entre múltiples variables latentes. Los modelos de ecuaciones estructurales surgen como 

una necesidad de encontrar flexibilidad para el análisis de las relaciones causales más allá de los 

tradicionales modelos de regresión lineal. Puede pensarse en los SEM como modelos de análisis 

factorial confirmatorio que permite confirmar efectos directos e indirectos entre los factores. Estos 



ODETTE DELFÍN Y MARTHA VILLEGAS 

274 

modelos permiten proponer el tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar entre las 

variables. Posteriormente se estiman los parámetros que vienen especificados por las relaciones 

propuestas a nivel teórico (Hair, 2017). 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de PLS4 

con la finalidad de verificar la dependencia entre las variables y validar la hipótesis. Se deben tener 

en cuenta las relaciones entre los constructos latentes y sus indicadores, así como las cargas 

(loadings) y los pesos (weights) que se encuentran asociados. Donde se presentan las variables 

latentes: Y: sustentabilidad. X1: Dimensión ambiental y sus indicadores: calidad del aire, 

comunidad portuaria, gestión ambiental, consumo de agua, consumo de combustible, gestión de 

residuos, calidad acústica, emisiones de dióxido de carbono y ecoeficiencia. X2: Dimensión 

económica y sus indicadores: el valor generado y la productividad, el nivel y la estructura de las 

inversiones, la situación económica financiera, y los negocios y servicios. X3: Dimensión social y 

sus indicadores: el empleo y seguridad laboral y el capital humano. X4: Dimensión institucional y 

sus indicadores: integración de los puertos en el sistema de transporte, servicios y concesiones, 

mercados atendidos, desarrollo de infraestructura portuaria, transparencia y competencia justa, 

participación del sector privado, herramientas de apoyo a la gestión, calidad en la prestación de 

servicios, el rol del sector portuario como impulsor de la actividad productiva y el PIB, en este 

sentido, es un modelo formativo. Para ello, se efectuó un modelo de inicio que se observa en la 

figura 1, que a continuación se muestra:  

Figura 1. Modelo de inicio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología PLS 

 

Se realizó un primer modelo, donde se establece su validez, para ello es necesario revisar 

el coeficiente de determinación R2, en este caso dando como resultado el valor de 1, lo cual refleja 

                                                           
4 PLS. Partial least squares. It is a statistical method related to principal component regression, instead of finding 

hyperplanes of maximum variance among the response variable. 
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que sí existe una asociación entre variables independientes con la dependiente, es decir con la 

sustentabilidad. Esto indica que la dimensión institucional tiene la mayor influencia sobre la 

sustentabilidad, seguida por la económica, ambiental y, por último, la social. 

El valor de 1, se encuentra en el centro del círculo de la variable independiente y es un 

coeficiente que su valor va del 0 al 1. Mientras más cercano a 1 mayor fuerza de asociación. Refleja 

que existe una fuerte asociación entre las variables independientes con la dependiente. Se muestra 

que entre las variables latentes hay un modelo formativo. En este sentido, se realizaron distintas 

corridas hasta obtener un modelo final como el de la figura 2, donde se pueden observar las 

relaciones y el grado de influencia entre las variables e indicadores en relación con la 

sustentabilidad de los puertos. 

Se analiza el Coeficiente Path o coeficiente de trayectoria de cada una de las variables 

latentes de manera individual con respecto de la variable dependiente (Y: Sustentabilidad); este 

análisis es un análisis de regresión múltiple que además de evaluar el orden o dirección de las 

dependencias explica el impacto de una variable a otra.  

En este sentido, la dimensión económica tiene la mayor influencia comparada con las otras 

tres dimensiones, lo que indica que los esfuerzos en sustentabilidad deben balancear el desarrollo 

económico con una moderada atención a las políticas institucionales y la protección ambiental. 

Aunque importante, la dimensión institucional es una de la más influyente en la sustentabilidad, lo 

que subraya la importancia de mejorar las políticas, la infraestructura y la participación del sector 

privado en los puertos, esto con el fin de analizar el resultado negativo. Dentro de la dimensión 

ambiental, su alto coeficiente sugiere que la calidad del aire es un factor crucial y debe ser una 

prioridad en los esfuerzos de sustentabilidad ambiental. La comunidad sigue siendo un factor 

central en la dimensión social, lo que resalta la importancia de las relaciones comunitarias en la 

gestión portuaria sustentable.  

Figura 2. Modelo final 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología PLS. 
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En el caso de la variable X1 Ambiental tiene dos dimensiones: consumo de agua y consumo 

de combustible. Hay un modelo reflectivo entre la variable y sus dimensiones. La variable 

independiente X1: obtuvo un valor en la prueba del Coeficiente Path de 0.58, en el caso de la 

variable X2 tuvo un valor de 1.83 con mayor incidencia en la sustentabilidad, para la variable X3 el 

valor fue de 0.43.  Finalmente, la variable X4 tuvo un coeficiente de -1.77. Estos resultados dieron 

evidencia de que las variables independientes de manera individual se ajustan al modelo. 

En una primera aproximación, el modelo es altamente válido y fiable, explicando 

completamente la variabilidad de la sustentabilidad mediante las variables independientes. Se 

calculó la fiabilidad individual del indicador por medio de las cargas factoriales (loading); para el 

caso de constructos reflectivos, estos deben poseer una carga factorial igual o superior a 0.50, por 

lo cual todos los modelos reflectivos pasan. 

Las variables X2 y X4 tienen los mayores impactos, positivo y negativo respectivamente, en 

la sustentabilidad. Las variables 𝑋1 y 𝑋3 también contribuyen positivamente, aunque en menor 

medida. Todos los indicadores utilizados en el modelo reflectivo son fiables, lo que refuerza la 

solidez de las conclusiones obtenidas. La variable X2 con el valor más alto de 1.83, es la dimensión 

económica con mayor incidencia en la sustentabilidad esto se debe a que las variables y sus 

indicadores son cruciales para el desarrollo y la competitividad de los puertos. Un fuerte desempeño 

económico puede significar que los puertos están atrayendo inversiones, generando empleos, y 

fomentando el comercio, lo cual es vital para su sostenibilidad (Hair et al, 1995). 

Conclusiones 

Si bien, la economía es importante, los puertos deben buscar un equilibrio donde el crecimiento 

económico no comprometa los objetivos ambientales. La implementación de prácticas sostenibles 

que protejan el medio ambiente mientras se promueve el desarrollo económico es esencial. 

Dado el alto impacto del indicador de partículas suspendidas en el aire, es crucial que los 

puertos implementen medidas para reducir las emisiones de partículas y mejorar la calidad del aire. 

Esto no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también mejorará la salud de las comunidades 

cercanas. 

Los puertos en México deben continuar enfocándose en mejorar las políticas y la 

infraestructura institucional, lo cual es fundamental para su sustentabilidad. Esto incluye promover 

la transparencia, la participación del sector privado, y la mejora continua de la infraestructura 

portuaria. 

La participación activa de la comunidad portuaria y el enfoque en su bienestar son 

fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa de sostenibilidad. Los puertos deben asegurarse 

de que las comunidades locales se beneficien del desarrollo y se mantengan involucradas en el 

proceso. 

El alto impacto de la dimensión económica en la sustentabilidad de los puertos mexicanos 

puede atribuirse a su capacidad de generar valor, contribuir al crecimiento económico regional y 

nacional, mejorar la competitividad internacional, y adoptar tecnologías avanzadas. Este resultado 

subraya la importancia de las estrategias económicas para asegurar la sostenibilidad a largo plazo 

de los puertos. 
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Resumen 

El ocotillo es una planta endémica del estado de Chihuahua. Es característica de lugares semiáridos 

y a través de los años ha servido en las comunidades rurales en forma medicinal para tratamiento 

postparto, dolor de cabeza y de estómago, para construir cercas, corrales de ganado aviar, vacuno 

o caprino, además de servir de material en la construcción de techos. Últimamente se han perdido 

poblaciones de ocotillo debido a su tala inmoderada ya que lo emplean como leña. Al eliminar o 

reducir las poblaciones de ocotillo se disminuye la fauna que depende de la planta y se provoca la 

erosión del suelo debido a que es de las pocas plantas que persisten en lugares semidesérticos. 

El objetivo de este estudio fue determinar el número de individuos en las poblaciones de 

ocotillo en cinco áreas del municipio de Chihuahua, y conocer los usos medicinales del ocotillo, la 

fauna que depende del ocotillo y si el conocimiento y tradiciones de generaciones pasadas sobre el 

ocotillo se han transmitido a las nuevas generaciones. Se aplicaron cuestionarios y entrevistas desde 

el nivel de educación primaria hasta el profesional en las comunidades cercanas a las poblaciones 

de ocotillo encontradas. Los resultados de este estudio permitieron hallar poblaciones de ocotillo 

entre 12 y 10,050 individuos. Por otro lado, se encontró que algunas de las comunidades aún 

emplean partes vegetativas del ocotillo para uso medicinal en afecciones respiratorias, urinarias, 

digestivas y en control del dolor. También lo emplean en la construcción de cercos. El 

conocimiento y las tradiciones sobre el uso del ocotillo se ha perdido en los poblados de La 

Esperanza, Parras, La Casita y El Ranchito y, por otro lado, se halló que en algunas poblaciones 

las generaciones actuales tienen más conocimiento sobre el uso medicinal del ocotillo que las 

anteriores como son Chihuahua y Rancho la Virgen. 

Conceptos clave: Ocotillo, Tradiciones, Uso medicinal 

 

Introducción 

Según Nevárez-Prado et al. (2021: 1), el género Fouquieria se refiere a plantas distribuidas en 

México, Arizona y Nuevo México, Nevada, Colorado y Utah en Estados Unidos y se compone de 

once especies. Las especies de este género se utilizan como ornamentales, medicinales en 

enfermedades cardiovasculares y del sistema urinario (Nevárez-Prado et al., 2021: 1) y tienen 

propiedades antimicrobianas (Nevárez-Prado et al., 2021: 18) contra Staphylococcus aureus y E. 

coli (Vega et al., 2013: 5015) y antihelmínica e insecticida debido a su metabolito secundario 

productor de saponinas como terpenoides (Nevárez-Prado et al., 2021: 1). 
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Una de las especies de Fouquieria más estudiadas es la splendens, comúnmente llamada 

ocotillo. El ocotillo contiene flavonoides, antocianinas y carotenoides en sus hojas y flores 

(Monreal-García et al., 2019: 402) y ha sido empleado para aliviar enfermedades respiratorias 

como asma, bronquitis, resfriados y tos (Dávila- Rangel et al., 2024: 3). Fouquiera splendens puede 

alcanzar una altura de 10 m (Henrickson 1972: 506). Su corteza es exfoliante (Chávez et al., 2024: 

2). Es una planta que presenta un tallo leñoso, deciduo, suculento (Henrickson, 1972: 506), y 

espinoso (Allred et al., 2020: 471). Sus espinas son rectas o curvas (Chávez et al., 2024: 2), de 

hasta dos centímetros de longitud (Allred et al, 2020: 471). 

En el estado de Chihuahua, el ocotillo se encuentra presente en hábitats desérticos (Nevárez-

Prado et al., 2021: 2). Sin embargo, debido a la tala de ocotillo se ha provocado disminución de 

sus poblaciones y por lo tanto una pérdida de protección de diversa fauna. Por otro lado, no se han 

encontrado reportes sobre el empleo de esta planta en comunidades rurales, ni de la transmisión de 

conocimiento de abuelos a nietos respecto a las propiedades medicinales, biológicas y su utilidad 

en la construcción. 

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue conocer la cantidad de individuos en las 

poblaciones de ocotillo de un total de cinco áreas geográficas del municipio de Chihuahua y su uso 

medicinal. Por otro lado, investigar, a través de cuestionarios y entrevistas, la diversidad de 

conocimiento sobre el ocotillo y su empleo actual en cinco estratos poblacionales de 70 y más años, 

69 y menos años, jóvenes de bachillerato, adolescentes de secundaria y niños de primaria de 17 

comunidades rurales de los municipios mencionados, además de integrar las respuestas de un 

ecólogo y maestros de educación media superior de esas comunidades para obtener un 

conocimiento de la importancia biológica, social, cultural y ecológica que ellos asignan al ocotillo, 

de la interacción que tienen con esta planta, y sobre los cambios de valor percibido de esta especie. 

Los resultados de este trabajo evidencian que sí existe conocimiento entre los pobladores 

sobre el uso medicinal, biológico y como material de construcción del ocotillo en las comunidades 

estudiadas y que se ha transmitido el conocimiento de generaciones anteriores a las actuales; sin 

embargo, no en todas las comunidades ya que se han perdido los valores culturales y tradiciones 

relacionadas con estas plantas. Respecto a las poblaciones de ocotillo, en las cinco áreas 

geográficas, el número de ejemplares mayor fue de 10,050 individuos en la ubicación de 

coordenadas 28°33’48.1” N, 106°08’48.5” W. 

 

Materiales y métodos 

1. Áreas de estudio 

Para encontrar campos de ocotillo (Fouquieria splendens), se recorrieron diversas áreas del 

municipio de Chihuahua. Se registraron las coordenadas de los lugares donde se encontraron sus 

poblaciones, así como el número de individuos. Posteriormente, se buscaron comunidades rurales 

cercanas para aplicar cuestionarios y entrevistas a sus pobladores.  

 

2. Obtención de respuestas socioecológicas 

Se entrevistaron a personas de 70 y más años, 69 y menos años, jóvenes de bachillerato, 

adolescentes de secundaria y niños de primaria de 16 comunidades rurales: Colonia Soto, La 

Esperanza, El Fresno (La Cuadrilla), Terrazas, Tarín, Rancho la Virgen, El Ranchito, El Charco, 
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Las Ánimas, La Casita, El Vallecillo, Ejido Chuvíscar, La Noria, Parras, Rancho Mendoza, del 

municipio de Chihuahua y también se consideró el área periférica de la ciudad de Chihuahua, 

además de integrar las respuestas de un ecólogo de la ciudad de Chihuahua y maestros del 

Telebachillerato Martín López no. 86104 para describir la diversidad de conocimientos y 

compararla con los habitantes de las comunidades. 

Se considero el sexo, la edad y argumentos sobre biodiversidad, ecología y sustentabilidad 

en el cuestionario aplicado a los entrevistados, el cual incluyó las preguntas incluidas en la sección 

de anexos. 

 

Resultados 

Para encontrar campos de ocotillo (Fouquieria splendens), se recorrieron diversas áreas del 

municipio de Chihuahua. Posteriormente, se buscaron comunidades rurales cercanas para realizar 

entrevistas a los adultos y aplicar cuestionarios a los estudiantes.  

 

1. Áreas de estudio. 

Se encontraron poblaciones de ocotillo mayores de 10,000 plantas y también menores de 100 

plantas. Las comunidades del municipio de Chihuahua, coordenadas, poblaciones y número de 

individuos de plantas de ocotillo se muestran en la Tabla 1. Las fotografías de las partes vegetativas, 

individuos, y de una población de ocotillo se presentan en la Imagen 1. 

Tabla 1. Número de poblaciones de ocotillo y número de individuos encontrados en las áreas de 

estudio en el municipio de Chihuahua, por coordenadas geográficas del área 

Coordenadas geográficas Número de poblaciones de ocotillo Número de individuos 

28°33’48.1” N, 106°08’48.5” W  1 10,050 

28°31’43.8” N, 106°10’36.4” W 1 12 

28°28'36.7" N, 106°11'45.4" W 1 418 

28°25'46.3" N, 106°15'16.5" W 1 8,300 

28°22'01.9" N, 106°09'17.1" W 1 2,320 

Fuente: elaboración propia. 

Las fotografías de las partes vegetativas, individuos y poblaciones se presentan en la imagen 

1. 

 

2. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo en las comunidades estudiadas. 

2a. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre personas de 70 y más años. 

El estrato generacional entrevistado formado por 50% de hombres y 50% de mujeres proporcionó 

datos importantes sobre el ocotillo: Lo considera una planta importante y necesaria de preservar. 

Reflexionan sobre el ocotillo como un patrimonio cultural de sus padres y abuelos quienes los 

utilizaban para realizar el refugio de sus viviendas en cuya construcción de los techos empleaban 

ocotillo, vigas de madera y zoquete. Estas construcciones, explican ellos, son muy firmes y 

permiten morar en casas térmicas. Estas casas se construían en las diferentes comunidades rurales 

donde habitaban sus antecesores, donde todas las casas tenían este tipo de techo. Se menciona que 
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los descendientes no dieron mantenimiento a estas casas y lamentan que se hayan sustituido por 

techos de lámina que son más calurosos, perdiendo las tradiciones y el legado de sus familias. 

Imagen 1. Fouquieria splendens y sus partes vegetativas 

A. Planta con tallos en hábitat natural, B. Tallo con espinas, C. Tallo con hojas, D. Población de 

ocotillos, E: Parte de inflorescencia en panícula y frutos, F: Flor exhibiendo anteras y pistilo, G: 

Frutos en cápsulas inmaduros 

A B C 

 

D 

 

E 

 

F 

 G  

Fuente: Fotografías tomadas por los autores el día 11 de mayo del 2024 

 

Otra información relevante fue que antes usaban el patrimonio natural de sus territorios en 

la construcción de bardas o cercos de corrales, ya que el ocotillo al plantar los cortes de los tallos 

enraíza, y así proporcionaba un lugar seguro para la crianza del ganado bovino, caprino y aviar, ya 

que el ocotillo brotaba al ser plantado y constituía una barrera biológica natural con espinas contra 

depredadores como el coyote. 

También mencionaron que falta educación ambiental pues se han perdido algunas 

tradiciones de abuelos a padres, o de padres a hijos respecto a la importancia y usos del ocotillo 
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por que se han perdido diversas poblaciones del ocotillo y estas sirven al venado cola blanca porque 

se alimenta de sus hojas en primavera y temporada de lluvias y sirve para tomar néctar de sus flores 

al colibrí, y de refugio al perrito de la pradera y a las ratas de campo que hacen madrigueras al pie 

de los arbustos. También al conejo y a la liebre quienes se refugian en las sombras proporcionadas 

por estas plantas cuando casi todo alrededor son plantas de porte muy bajo como el gatuño. 

 

2b. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre personas de 69 y menos años. 

La generación entrevistada formada por un 100% de hombres proporcionó información 

contrastante: mientras unos avalaban la importancia ecológica, biológica, cultural y social del 

ocotillo respecto a la construcción de techos de viviendas, la conservación de diversas especies 

como el colibrí que se alimenta del néctar de la flor, y también su función como refugio a roedores; 

otros mencionaron que el papel ecológico del ocotillo es de alimento a aves y refugio de 

madrigueras a pequeños mamíferos, y que aunque sus antepasados valoraban sus usos, ellos ya no 

realizan ninguna aplicación con esta planta. 

 

2c. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de 

telebachillerato. 

Se encontró que los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato no estudian en las comunidades, 

sino que se trasladan y concentran a la comunidad del Charco, donde están los respectivos centros 

de estudio. Por lo cual los cuestionarios fueron aplicados en los diferentes centros. 

Los estudiantes del bachillerato radican en cuatro comunidades diferentes. De la población 

de estudiantes hubo un total de 50% de hombres y 50% de mujeres, cuyas edades comprenden de 

los 15 a los 19 años. Sus respuestas se concentran en la Tabla 2. Los cuadros vacíos corresponden 

a ausencia de respuesta. Solo se incluyen a las comunidades rurales correspondientes a la población 

entrevistada. 

Los estudiantes del nivel medio superior, al tener más conocimiento sobre ciencias como la 

biología, reconocen la importancia del ocotillo en los ecosistemas semi desérticos y la utilidad del 

ocotillo para la recuperación post parto de mujeres en sus comunidades. También vinculan la 

brotación del ocotillo con la alimentación de los venados pues mencionan que los venados acuden 

a sus comunidades cuando el ocotillo presenta follaje. Enfatizan que actualmente en sus 

comunidades se construyen cercas y techos con la madera del ocotillo. Reconocen la importancia 

del ocotillo en la preservación de especies valiosas como los venados, los colibrís y las abejas. No 

asocian que la brotación del ocotillo depende de la presencia de precipitación pluvial y consideran 

que el ocotillo brota en temporada primaveral cuando también brotan las demás plantas, y que 

conservan su follaje en verano igual que el resto de las plantas. Manifiestan que en sus comunidades 

se ha presentado sequía por varios años. 
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Tabla 2. Diversos parámetros del conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de telebachillerato, por comunidad de 

origen. 

Comunidad ¿Qué representa 

para ti el ocotillo? 

Animales 

que se 

alimentan 

del 

ocotillo 

Animales 

que se 

refugian en 

el ocotillo 

¿Para qué sirve? Uso 

medicinal 

del ocotillo 

Uso de 

la resina 

del 

ocotillo 

Años de 

sequía en 

la 

comunidad 

Temporada 

de brotación 

del ocotillo 

Colonia 

Soto 

Una pieza 

fundamental en el 

ecosistema y una 

planta importante 

de la flora de 

Chihuahua 

Venados 

y colibrís 

Lagartija Para construir 

cercas y techos 

Para 

recuperación 

postparto, y 

para 

controlar el 

asma 

 5 Primavera, 

verano. 

La 

Esperanza 

 Colibrí Lagartija    1 Primavera 

Chihuahua El desierto Venado, 

colibrí, 

abeja 

Lagartija Para construir 

bardas, para 

obtener miel. Es 

una planta de 

ornato, para 

obtener oxígeno. 

Para diversa 

fauna para 

polinizar. Para 

obtener resina. 

Para 

recuperación 

postparto 

 3 Primavera 

El Fresno (la 

Cuadrilla) 

 Colibrí Lagartija Como madera 

para hacer fuego 

  4  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2d. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de telesecundaria. 

Los estudiantes de la secundaria radican en ocho comunidades diferentes. De la población de estudiantes hubo un total de 63% de 

hombres y 37% de mujeres, cuyas edades comprenden de los 12 a los 16 años. Sus respuestas se concentran en la Tabla 3. Los cuadros 

vacíos corresponden a ausencia de respuesta. Solo se incluyen a las comunidades rurales correspondientes a la población entrevistada 
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Tabla 3. Diversos parámetros de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de secundaria por comunidad de 

origen 

Comunidad ¿Qué 

representa 

para ti el 

ocotillo? 

Animales 

que se 

alimentan 

del ocotillo 

Animales 

que se 

refugian en 

el ocotillo 

¿Para qué 

sirve? 

Uso 

medicinal del 

ocotillo 

Uso de la 

resina del 

ocotillo 

Años de 

sequía en la 

comunidad 

Temporada 

de brotación 

del ocotillo 

Terrazas Una planta 

útil para la 

salud 

Colibrí  Una planta 

comestible 

que es útil 

en la salud 

Para dolor de 

estómago 

 1  

Tarín Una planta 

de ornato 

Aves, 

abejas, 

hormigas 

Hormigas Para hacer 

cercas, nos 

comemos 

las flores 

  2 Temporadas 

de lluvia en 

agosto 

Chihuahua Una planta 

de ornato 

que es útil 

para curar y 

que se 

encuentra en 

nuestra 

vegetación 

Pájaros Lagartijas y 

ovíparos 

Una flor 

comestible 

Para 

enfermedades 

renales, para 

dolor de 

estómago, 

dolor en 

general y tos 

 6 De julio a 

septiembre 

en 

temporada 

de lluvias 

Rancho la 

Virgen 

La 

naturaleza 

Abejas y 

hormigas 

Hormigas  En postparto 

y para el 

cabello 

  En 

primavera 

El ranchito  Liebres Liebre     En 

primavera 

El Fresno (la 

Cuadrilla) 

Una planta 

que crece en 

lugares 

cálidos 

Venados, 

colibrís, 

abejas y 

mariposas 

Ovíparos, 

serpientes, 

conejos, 

arañas 

Para hacer 

lumbre, 

bardas 

artesanales 

y sus flores 

Para dolor de 

estómago, 

cólicos, tos, 

cáncer, fiebre 

 2 En verano y 

otoño 
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son 

comestibles 

El Charco Mi 

localidad. 

Una planta 

con flores 

medicinales 

Pájaros 

carpinteros, 

abejas y 

hormigas 

Hormigas Es una 

planta 

medicinal y 

de ornato 

En té para 

dolor de 

estómago y 

cabeza 

 1 En tiempo de 

lluvias 

Las ánimas Una planta 

que crece en 

lugares 

cálidos, que 

se adapta a 

condiciones 

de sequía 

Pájaros 

como los 

colibrís, 

avispas, 

abejas, 

hormigas 

Liebres y 

lagartijas 

Para hacer 

jardines. 

Sirve como 

ornato. 

Nuestros 

abuelos 

obtenían 

miel 

Para curar 

heridas y para 

curar la tos 

 2 En agosto en 

temporada 

de lluvias 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los adolescentes de la secundaria asocian la planta del ocotillo a su capacidad de sobrevivir en condiciones ambientales desérticas 

y la ubican como un ser vivo útil en sus ecosistemas. Además de servir como planta medicinal, expresan que el ocotillo también 

suministra alimento y protección a diversa fauna, y constituye una fuente alimenticia para los humanos. Por otra parte, mencionan que 

del ocotillo se obtienen materiales para la construcción de cercos y bardas. Relacionan la brotación del ocotillo con la temporada de 

lluvias y conocen que sus abuelos utilizaban el ocotillo y cuidaban a las abejas para obtener miel. Desconocen el uso de la resina del 

ocotillo y conocen que sus comunidades enfrentan una situación de sequía. 

 

2e. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de primaria 

Las niñas y niños del CREI radican en 12 comunidades diferentes. De la población de estudiantes hubo un total de 40% de hombres y 

60% de mujeres, cuyas edades comprenden de los 6 a los 13 años. Sus respuestas se concentran en la Tabla 4. Los cuadros vacíos 

corresponden a ausencia de respuesta. Solo se incluyen a las comunidades rurales correspondientes a la población entrevistada 

 

 

 



EL OCOTILLO (FOUQUIERIA SPLENDENS): PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

291 

Tabla 4. Diversos parámetros del conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre estudiantes de primaria, por comunidad de origen. 

Comunidad ¿Qué 

representa 

para ti el 

ocotillo? 

Animales 

que se 

alimentan 

del ocotillo 

Animales 

que se 

refugian en 

el ocotillo 

¿Para qué 

sirve? 

Uso 

medicinal 

del ocotillo 

Uso de la 

resina del 

ocotillo 

Años de 

sequía en la 

comunidad 

Temporada 

de brotación 

del ocotillo 

El Fresno (la 

Cuadrilla) 

 Conejos y 

liebres 

Víboras, 

conejos y 

aves 

Para hacer 

corrales o 

cercas 

  2 Primavera, 

verano 

La Casita La 

naturaleza 

  Para hacer 

cercas 

  1 Primavera 

El Vallecillo Planta 

comestible, 

miel, la 

naturaleza 

Pájaros, 

abejas y 

hormigas 

Víboras, 

conejos, y 

aves como 

el pájaro 

carpintero 

Como leña 

para hacer 

lumbre, 

para hacer 

cercos, 

obtener 

miel y 

como 

alimento 

Para dolor 

de cabeza la 

usaban 

nuestros 

abuelos 

 2 Primavera, 

verano 

Ejido 

Chuvíscar 

 Pájaros, 

conejos y 

liebres 

Víboras, 

pájaros y 

conejos 

Para hacer 

fuego y 

corrales 

    

La Noria Felicidad 

porque nos 

calienta al 

hacer leña 

Hormigas Pájaros 

carpinteros 

Leña. Los 

abuelos la 

comían. 

Dolor, 

inflamación 

y fiebre 

 2 Primavera, 

verano 

Chihuahua La 

naturaleza 

Conejos y 

liebres 

Serpientes y 

conejos 

Como leña, 

para hacer 

cercos y 

fuego 

  2 Primavera, 

verano 

Colonia Soto Planta con 

flores. Planta 

Colibrí Víboras e 

insectos 

Como 

alimento. 

Nuestros 

  1 Primavera, 

verano 
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para hacer 

lumbre 

abuelos la 

usaban para 

cubrirse. 

Parras Planta para 

hacer lumbre 

  Nuestros 

abuelos la 

usaban para 

curarse 

    

El Tarín Una planta 

bonita 

Pájaros y 

colibrí 

Liebres, 

conejos y 

pájaros 

Para hacer 

lumbre 

  1 Verano 

Rancho La 

Virgen 

Una planta 

bonita y 

curativa 

Colibrí, 

hormigas y 

ardillas 

Ardillas, 

pájaros, 

serpientes, 

e insectos 

Para 

prender 

fuego y 

hacer 

cercos 

Fiebre  1 Verano 

Rancho 

Mendoza 

Planta de mi 

comunidad 

  Para 

prender 

lumbre 

    

El Charco         

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los niños de la primaria reconocen la importancia biológica del ocotillo en su función de alimento y protección a diversa fauna. 

Identifican a la planta como ornamental, medicinal y útil en la construcción de cercos. Actualmente algunos niños conocen que las abejas 

pueden producir miel a partir del ocotillo. Desconocen el uso de la resina del ocotillo y asocian la brotación del ocotillo con la temporada 

de lluvias. Tienen conocimiento de los años recientes de sequía en sus comunidades. 

 

 

2f. Grado de conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre profesionales de la educación y la ecología. 

Los profesores entrevistados laboran en el Telebachillerato Martín López y el ecólogo radica en la ciudad de Chihuahua y tiene casas 

ecológicas con techo de ocotillo en venta en el municipio de Santa Isabel. Sus respuestas se concentran en la Tabla 5. Los cuadros vacíos 

corresponden a ausencia de respuesta. 
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Tabla 5. Diversos parámetros del conocimiento y aprovechamiento del ocotillo entre profesionales de la educación y la ecología, por 

encuestado. 
 ¿Qué representa 

para ti el 

ocotillo? 

Animales que 

se alimentan 

del ocotillo 

Animales 

que se 

refugian en 

el ocotillo 

¿Para qué sirve? Uso medicinal 

del ocotillo 

Uso de la 

resina del 

ocotillo 

Años de 

sequía en la 

comunidad 

Temporada 

de brotación 

del ocotillo 

Docente 

A 

Una parte de la 

diversidad 

biológica que es 

esencial en un 

ecosistema 

Colibrí Rata de 

campo 

Para hacer cercos y 

corrales, para calentar 

las casas con fuego en 

invierno.  

  3 En tiempo de 

lluvias 

Docente 

B 

Un conservador 

de suelos 

debido a que 

evita la erosión 

y mantiene la 

humedad. 

Colibrí y otros 

pájaros, abeja, 

mariposa, y 

otros insectos 

 Para conservar el suelo, 

obtener miel, construir 

corrales. 

Se usan los tallos 

en preparación 

de té para 

mujeres débiles 

o con deficiencia 

hormonal. 

 2 En tiempo de 

lluvias, 

alrededor de 

mayo y junio. 

Ecólogo Un ser muy 

importante en el 

ecosistema del 

desierto 

chihuahuense 

Murciélagos, 

colibrís, 

abejas, 

abejorros, 

quirópteros, 

hormigas 

Ratones, 

ratas, 

ardillas, 

réptiles 

Para cercos vivos, y en 

techos de 

construcciones 

vernáculas. 

Antiguamente, 

además, para hacer 

repisas o cajas para 

proteger y conservar 

alimentos como el 

queso 

  10 En 

temporada de 

lluvias 

Fuente: Elaboración propia
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Discusión 

El presente estudio coincide con diversos autores: Dávila-Rangel et al. (2024: 3) mencionaron que 

el ocotillo ha sido empleado en tratamientos para padecimientos respiratorios como bronquitis, 

asma, tos y resfrío. Lo cual también es confirmado por Vega et al (2013: 5012) quienes 

mencionaron que el ocotillo alivia la tos. Por otro lado, Nevárez-Prado et al. (2021: 1) señalaron 

que también sirve para enfermedades cardiovasculares y urinarias. Vega et al (2013: 5012) 

confirmaron que el ocotillo ha servido como remedio en infecciones urinarias.  Mientras Romm et 

al (2010: 302) indicaron que la tintura de los tallos frescos de ocotillo se emplea para mejorar la 

circulación pélvica y la inflamación abdominal. Por otra parte, hay estudios donde se especifica el 

uso del ocotillo en tratamientos contra el cáncer (Monreal-García et al, 2019: 408). El ocotillo se 

puede aplicar localmente sobre heridas para detener hemorragias y la infusión de su corteza con 

lentejilla (Lepideum viginicum) y vara dulce (Eysenhardtia polystachya), o manzanilla (Matricaria 

chamomilla) y pelos de elote, se ingiere para corregir trastornos urinarios (Gutiérrez, A., 2018). 

En nuestra investigación encontramos las plantas de ocotillo sin hojas debido a la ausencia 

de precipitaciones, lo cual concuerda con Nedoff et al. (1985: 144), quienes concluyeron que el 

ocotillo tiene la cualidad de perder sus hojas cuando se expone a condiciones adversas, lo que le 

permite protegerse de la pérdida de agua por transpiración y mantener un equilibrio hídrico interno 

en ausencia de precipitaciones. 

Por otro lado, durante el proceso del presente estudio transcurrido en temporada de sequía, 

los ocotillos mostraron inflorescencias en colores rojo y naranja lo cual coincide con Gallina et al. 

(2017: 185) quienes mencionaron que las inflorescencias son de color rojo brillante, se producen 

en temporada seca y duran un mes, formando después frutos y semillas. Sin embargo, la producción 

de semillas del ocotillo depende de la disponibilidad de polinizadores (Scott, 1989: 10) por lo que 

es importante la actuación en la polinización de abejas y colibrís (Scott et al., 1993: 234). Lo 

anterior también concuerda con nuestro trabajo ya que en los cuestionarios se reportó la 

polinización de ocotillo por abejas y colibrís en las diferentes comunidades. 

Gallina et al. (2017: 185) realizaron un estudio sobre los nutrientes contenidos en las 

inflorescencias del ocotillo y concluyeron que contienen altos niveles de proteína, 12% en peso 

seco, 67% de carbohidratos y 3.085 kcal/kg, con un 85% de nutrientes digestibles. Cada planta 

produce 3kg de inflorescencias en la temporada. Al emerger las inflorescencias en la temporada 

seca constituyen una buena reserva alimenticia para los venados, algunos insectos y pájaros que 

seleccionan alimentos con alto valor nutricional que estén disponibles durante la temporada seca; 

por lo cual se concuerda en este estudio con sus resultados. 

Por otra parte, también coincidimos con Gutiérrez y Gutiérrez (2004: 17), quienes 

reportaron que la rata nopalera en el desierto de Chihuahua sale de su madriguera únicamente de 

noche para buscar semillas de ocotillo que emplea como alimento, y cuando la semilla es abundante 

la almacena para temporadas posteriores que no haya sustento suficiente, porque en el presente 

estudio también se encontró que el ocotillo alberga roedores como la rata de campo. También 

concordamos con Hortelano-Moncada et al. (2013: 46) quienes mostraron que el ocotillo sirve 

como soporte para que diversos animales construyan sus nidos sobre él, como es el caso del ratón 

montero negruzco. Esta especie de ratón se reproduce de febrero a marzo y de junio a octubre y 

tiene de dos a cinco crías por parto. 

Por último, en las comunidades estudiadas, el ocotillo se ha empleado como un material de 

construcción para hacer más sustentables sus localidades. Se ha usado en la construcción de cercas 
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y anteriormente en la construcción de techos y repisas. Lo anterior coincide con lo afirmado por 

Lara-Reimers (2021: 78) quien resaltó que dentro de los usos del ocotillo destacan sus 

características para ser empleado como como material de construcción en bardas, techos, sillas y 

artesanías. El ocotillo es fácil de tallar al ser de madera suave y también se empleó para elaborar 

clavijas en la construcción de instrumentos musicales como el arpa náhuatl que en su configuración 

mantiene una armonía con las arpas renacentistas y barrocas que se pintaron en los techos de las 

iglesias de los pueblos p´urhépecha de Nurio, Cocucho, Zacán y Quinceo (Martínez, 2016: 5, 8). 

 

Conclusiones 

El ocotillo es una especie representativa del estado de Chihuahua que también constituye un 

patrimonio natural y cultural. La planta favorece a las poblaciones de abejas, avispas y colibrís que 

se alimentan del néctar y también beneficia a venados que se alimentan de las hojas en tiempo de 

lluvias, además de proteger a poblaciones de fauna silvestre al proporcionarles refugio o 

condiciones favorables para su alimento como liebres, conejos, ratas de campo, hormigas, 

murciélagos y pájaros. 

El ocotillo se ha empleado en las comunidades rurales estudiadas como material vegetativo 

para la fabricación de bardas o cercos utilizados como barreras biológicas por sus espinas para 

proteger ganado vacuno, caprino y aviar. También, se ha aprovechado para la construcción de 

techos de eco-viviendas y en forma medicinal ha destacado por su utilidad para aliviar dolor de 

cabeza, de estómago y cólicos, en tratamientos posparto, capilar, renal y contra el cáncer, así como 

deficiencia hormonal, también para combatir la debilidad, tos, resfríos, asma, inflamación, fiebre 

y en curación de heridas. 

Con el presente trabajo se demostró que comunidades rurales como La Noria, Las Ánimas, 

el Vallecillo, Colonia Soto, Rancho la Virgen, así como la población de Chihuahua, han transmitido 

su conocimiento sobre el uso del ocotillo de generación en generación; sin embargo, en otras como 

La Esperanza, Ejido Chuvíscar, Parras, El Ranchito y Rancho Mendoza se ha perdido el valor 

cultural de esta valiosa planta. 

Se plantea en trabajos posteriores estudiar los tipos de suelos, el clima y su relación con el 

metabolito secundario del ocotillo y generar programas de difusión sobre el cuidado y propiedades 

biológicas del ocotillo. 

 

Referencias literarias 

Allred, K.W.; Jercinovic, E.M.; y DeWitt-Ivey, R. (2020). “Flora Neomexicana III: An 

Illustrated Identification Manual, part 2: Dicotyledonous plants”, 2da edición, Flora 

Neomexicana Series, [En Línea], 2020, Nuevo México, EE.UU, Publicado por los autores. 

Disponible en: https://floraneomexicana.org/flora-neomexicana-series/ [Consultado el 7 de 

julio de 2024] 

Chávez Castañeda, N.; García-Mendoza, A.J.; y Magallón Puebla, S.A. (2024) “Calendario 

IBUNAM Fouquieria 2024 – Texto explicativo” en Instituto de Biología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). [En línea]. México, disponible en: 

https://www.ib.unam.mx/ib/programa-



MIRIAM MARTÍNEZ, GUSTAVO LÓPEZ Y RICARDO GONZÁLEZ 

296 

editorial/calendario/index.php?v=Calendario%202024 [Consultado el día 4 de julio de 

2024]. 

Dávila-Rangel, I.E.; Charles-Rodríguez, A.V.; López-Romero, J.C.; y Flores-López, M.L. 

(2024). “Plants from Arid and Semi-Arid Zones of Mexico Used to Treat Respiratory 

Diseases: A Review”. Plants, [En Línea], Vol. 13, No. 6, 792, pp. 1-26. Marzo de 2024. 

Disponible en: https://doi.org/10.3390/plants13060792 [Consultado el 3 de junio de 2024] 

Gallina, S., García Feria, L., y González-Trápaga, R. (2017). “Ocotillo flowers as food resource 

for the mule deer during the dry season”. THERYA, [En Línea], Vol. 8, Núm. 2, Art. 2, pp. 

185-188. Mayo de 2017. Asociación Mexicana de Mastozoología. Disponible en: 

http://doi.org/10.12933/therya-17-483 [Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Gutiérrez, M. y Gutiérrez, E. (2004). "Animales extraordinarios del desierto de Chihuahua". En 

ResearchGate. [En línea]. 2004. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/294090463_animales_extraordinarios 

[Consultado el 8 de julio de 2024]. 

Henrickson, J. (1972). “A taxonomic revision of the Fouquieriaceae”. Aliso: A Journal of 

Systematic and Floristic Botany, [En Línea], Vol.  7, Núm. 4, Art. 8, pp. 439 –537. Julio de 

1972, California, EEUU. California Botanic Garden. 

https://doi.org/10.5642/aliso.19720704.08 [Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Hortelano-Moncada, Y., Cervantes, F.A. y Luna, X. I. (2013). “Mamíferos Silvestres de la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria, UNAM”. En 

ResearchGate. [En línea]. México, Instituto de Biología de la UNAM. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/286053784_Mamiferos_Silvestres_de_la_Reser

va_Ecologica_del_Pedregal_de_San_Angel_de_Ciudad_Universitaria_UNAM 

[Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Lara-Reimers, E. A., Nieves-Prado, C. D., Santiago-Hernández, K., y Uresti-Durán, D. 

(2021). “Análisis etnobotánico de plantas medicinales en el sur de Coahuila, México”. 

Revista Agraria [En Línea], Vol. 18, Núm. 3, pp. 75–81. Septiembre - diciembre 2021. 

Saltillo, Coahuila, México. Disponible en: https://doi.org/10.59741/agraria.v18i3.535 

[Consultado el 8 de julio de 2024]. 

Martínez Ayala, J. A. (2016). "Hay que “potrear” el arpa. El arpa Náhuatl de la costa de 

Michoacán", en Apreciaciones socioculturales de la música [En Línea]. Academia. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/43140247/HAY_QUE_POTREAR_EL_ARPA_EL_ARPA_N

%C3%81HUATL_DE_LA_COSTA_DE_MICHOAC%C3%81N (Consultado: el 8 de 

julio de 2024). 

Monreal-García, H.M.; Almaraz-Abarca, N.; Ávila-Reyes, J.A.; Torres-Ricario, R.; 

González-Elizondo, M.S.; Herrera-Arrieta, Y.; y Gutiérrez-Velázquez, M.V., (2019). 

“Phytochemical variation among populations of Fouquieria splendens 

(Fouquieriaceae). Botanical Sciences”, [En Línea], Vol. 97, Núm. 3, pp. 398-412. Julio a 

septiembre del 2019, México, Sociedad Botánica de México. 

https://doi.org/10.17129/botsci.2191 [Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Nedoff J.A, Ting I.P, y Lord E.M. (1985). “Structure and Function of the Green Stem Tissue in 

Ocotillo (Fouquieria splendens)”. American Journal of Botany [En Línea], Vol.72, Núm. 



EL OCOTILLO (FOUQUIERIA SPLENDENS): PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA 

297 

1, pp. 143–151. Enero de 1985. Botanical Society of America. Disponible en:   

http://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1985.tb05352.x [Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Nevárez-Prado, L.O.; Rocha-Gutiérrez; B.A.; Néder-Suárez, D.; Córdova-Lozoya, M.T.; 

Ayala-Soto, J.G.; Salazar-Balderrama, M.I.; Ruiz-Anchondo, T. de J.; y Hernández-

Ochoa, L.R. (2021) "El género Fouquieria: descripción y revisión de aspectos 

etnobotánicos, fitoquímicos y biotecnológicos". TECNOCIENCIA Chihuahua [En Línea], 

Vol. 15, Núm. 3, pp. 1–35. Año 2021, Universidad Autónoma de Chihuahua. Disponible 

en: https://doi.org/10.54167/tecnociencia.v15i3.840 [Consultado el 3 de junio de 2024]. 

Romm A., Yarnell E.L., Winston D. (2010). “Chapter 9 - Urinary complaints”, en Room A., 

Hardy, M.L. y Mills, S. (eds), Botanical Medicine for Women's Health [En línea], pp. 209-

305. Churchill Livingstone, Elsevier Publishing. Disponible en:  

http://doi.org/10.1016/B978-0-443-07277-2.00011-8 [Consultado el 7 de julio de 2024]. 

Scott, P. (1989). Ecological Consequences of Variation in Pollinator Availability: Ocotillo, 

Carpenter Bees, and Hummingbirds in Two Deserts [En Línea]. Disertación de doctorado. 

Ann Harbor, Michigan, EEUU. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical 

College. Disponible en: https://doi.org/10.31390/gradschool_disstheses.4807 [Consultado 

el 8 de julio de 2024]. 

Scott, P. E., Buchmann, S. L. y O’rourke, M. K. (1993). "Evidence for mutualism between a 

flower-piercing carpenter bee and ocotillo: use of pollen and nectar by nesting bees", 

Ecological Entomology [En Línea], Vol. 18, Núm. 3, pp. 234–240. Agosto de 1993, Reino 

Unido. Royal Entomological Society. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-

2311.1993.tb01095.x [Consultado el 8 de julio de 2024]. 

Vega Menchaca, M.D.C.; Rivas Morales, C.; Verde Star, J.; Oranday Cárdenas, A.; Rubio 

Morales, M.E.; Núñez González, M.A.; y Serrano Gallardo, L.B. (2013). 

“Antimicrobial Activity of Five Plants from Northern Mexico on Medically Important 

Bacteria”. African Journal of Microbiology Research [En Línea], Vol. 7, Núm. 43, pp. 

5011–5017. Octubre de 2013. Academic Journals. Disponible en: 

https://doi.org/10.5897/AJMR12.1759 [Consultado el 3 de junio de 2024]. 

 

 

 

 

 

  



MIRIAM MARTÍNEZ, GUSTAVO LÓPEZ Y RICARDO GONZÁLEZ 

298 

Anexo I 

Cuestionario aplicado para la obtención de respuestas socioecológicas a pobladores de las 

comunidades rurales y profesionistas 

Fecha: _________________________________________________________ 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad (años): ____________________________________________________ 

Sexo: __________________________________________________________ 

Grado escolar: ___________________________________________________ 

1. ¿En cuál comunidad vives? 

2. ¿Qué representa para ti la planta de ocotillo?  

3. ¿Para qué sirve el ocotillo, en qué se usa actualmente? 

4. ¿Para qué empleaban el ocotillo tus abuelos o bisabuelos? 

5. ¿Cuál uso medicinal tiene el ocotillo? 

6. ¿En qué se usa la resina del ocotillo? 

7. ¿Qué animales, aves o insectos se alimentan del ocotillo? 

8. ¿Qué animales o aves se refugian o tienen madrigueras en el ocotillo? 

9. ¿En qué temporada les brotan las hojas a las plantas de ocotillo? 

10. ¿Cuántos años tiene tu comunidad con sequía o sin lluvias suficientes? 
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Resumen 

Existe un grave problema en la región sureste del estado de Coahuila que compromete su desarrollo 

regional. Más allá de los factores asociados al crecimiento regional que se presume impactarían a 

esta región por el fenómeno del nearshoring, la situación medioambiental puede llegar, por el 

aumento tendencial de deterioro en que se encuentra, a limitar las posibilidades de desarrollo 

regional con sustentabilidad, equidad, e inclusión social en el futuro próximo. En este ensayo, se 

amplía la información recabada sobre lo que ocurre con la sobreexplotación de los mantos acuíferos 

de la región, sobre la disputa por sus fuentes hídricas, la contaminación de mantos freáticos, suelo, 

vegetación y aire por los confinamientos de residuos industriales tóxicos y peligrosos, afectando 

además a las comunidades rurales circundantes; la contaminación del aire en las ciudades de la 

zona metropolitana Saltillo/Ramos Arizpe/Arteaga, provocada por el desarrollo industrial 

enclavado en las mismas ciudades, y por el incremento del parque vehicular que circula en las 

mismas. 

El objetivo de este trabajo es visibilizar, mediante el acopio de datos y la participación, 

aspectos de la situación ambiental, referidos al territorio del sureste del Estado, que no forman 

parte, de manera importante, de la agenda de los gobiernos locales en lo que toca a definir y aplicar 

políticas efectivas para gestionar el desarrollo sustentable, con tal de prevenir desastres sociales y 

naturales en este territorio. En el ensayo, también, mediante la revisión de fuentes selectas, se 

establece un cierto paralelismo entre el papel que jugaron en los años 60s las ideas políticas que 

movilizaron a los llamados festivamente “grupúsculos”, en detonar, junto a otros factores, el 

movimiento del 68, con el papel que hoy están jugando varios colectivos en el Sureste de Coahuila, 

luchando en defensa de los bienes o dones de nuestro planeta, y comprometidos con una gestión 

sustentable de los mismos. Entonces, en una reacción a los problemas medioambientales del 

Estado, estos colectivos, enarbolan la defensa de sus territorios, poniendo énfasis en el agua, el 

suelo, el subsuelo, la biodiversidad de plantas y animales y de sus culturas. 

A la fecha, estos colectivos locales, con su trabajo de investigación y denuncia, y sobre todo 

con el fortalecimiento del tejido social en sus comunidades, realizan, entre otras, acciones de tipo 

legal, plantones en presidencias municipales, marchas y cabalgatas, con lo que han logrado 

posicionar en la conciencia colectiva regional y en la agenda de las autoridades, algunos problemas 

como el del agua, pero no se advierte de parte de éstas, la aplicación decidida de medidas 
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preventivas que la situación requiere. Con sus acciones, los colectivos contribuyen a la gobernanza 

regional, previendo el escalamiento de conflictos ambientales de graves consecuencias. Estos 

grupos tendrán que insistir y redoblar sus actividades, hasta que gobiernos y sociedad asuman la 

gravedad de la situación ambiental y actúen en consecuencia. 

Conceptos clave: gestión sustentable, innovación social, Sureste de Coahuila. 

 

Introducción 

Si se revisan los grandes asuntos económicos, políticos, sociales y ambientales de la región sureste 

del estado de Coahuila, el problema socioambiental es el que está acaparando la atención cada vez 

mayor de la sociedad y la de los tomadores de decisiones a nivel gubernamental. En este sentido, 

debe destacarse el tino con el que se ha seleccionado el tema general de la Convocatoria 

AMECIDER 2024 con el título: “Desafíos contemporáneos del desarrollo regional: gestión 

sustentable con innovación social”. Por eso, enmarcado en el tema general, se propone como 

trabajo para este Encuentro, el tratamiento de lo que consideramos un caso de innovación social 

con la exposición del fortalecimiento de la presencia de colectivos en el sureste del Estado, 

preocupados y luchando por la defensa de su territorio en lo que este implica: agua, suelo, subsuelo, 

atmósfera, plantas, animales y cultura. Estos colectivos, por la naturaleza de sus objetivos, están 

luchando por realizar una gestión sostenible de sus territorios desde el momento mismo en que su 

lucha implica la conservación de la naturaleza con la que conviven y por la que sobreviven, aunque, 

como lo dice la Convocatoria” … no necesariamente se han resuelto (los desafíos) o se resolverán 

desde la esfera gubernamental”. Sin embargo, consideramos que lo que están haciendo, significa 

un esfuerzo muy importante por las repercusiones que pueden tener y están teniendo sobre la 

conciencia social y sobre la toma de decisiones en la región del sureste del Estado en el presente y 

el futuro. El tema del trabajo tiene una vinculación, primero, con la generación de propuestas 

innovadoras que, tras el impulso por concretarlas, van ganando en influencia en la conciencia 

colectiva, llegando, en el mejor de los casos, a materializarse en la acción de la gente en su propio 

beneficio.  

Al respecto de los problemas socioambientales de la región, es necesario incorporar las 

propuestas de acción en políticas, programas y proyectos de los tres niveles de gobierno, tanto en 

el nivel normativo como en la actividad práctica. Igual requerimiento es válido para conocer los 

planteamientos sobre el desarrollo regional sustentable que postulan en sus plataformas y 

programas de acción los partidos políticos. Ambos tipos de información, deberían ser el pan de 

cada día en la agenda de gobiernos, partidos y sociedad regional. 

En referencia al paralelismo que se menciona líneas arriba entre los llamados “grupúsculos” 

que actuaron en los movimientos sociales previos al año 1968 de triste memoria en México, muchos 

de estos grupos integrados por estudiantes de educación superior en las universidades mexicanas, 

y los colectivos actuantes en el sureste de Coahuila, viene al caso para ilustrar el poder que adquiere 

la difusión de las ideas de avanzada en cada periodo histórico. Los “grupúsculos” juveniles se 

movían en un ambiente fuertemente politizado, por decir lo menos, lleno de la ideología socialista 

asociada a la Revolución Cubana, al Ché Guevara y a la difusión de la teoría marxista entre la 

juventud. El movimiento del 68 en México ha sido catalogado como una Revolución por 

pensadores como José Revueltas (1989), entre otros. Por supuesto que el 68 no fue la revolución 

social que los actores de ese entonces postularon, pero aquí es citado para hacer la comparación 

del impacto que la difusión de las ideas y la práctica política, anticipando, para el caso del sureste 
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del Estado, la “revolución” que estarían generando lo colectivos locales en lo que se refiere a 

posicionar la problemática socioambiental en la conciencia social, y. por tanto, en desencadenar 

una serie de acciones o manifestaciones de actores diversos por orientar a nivel público y privado 

la gestión sustentable de nuestro territorio. 

Es necesario documentar hasta donde sea posible, caso por caso, el de los colectivos más 

representativos por sus plataformas ideológicas y sus actividades prácticas. Algo que tienen como 

un rasgo distintivo en común es la conformación de una red dinámica de acción entre ellos; esto 

quiere decir que los diversos colectivos confluyen en acompañarse unos a otros en las actividades 

específicas que cada grupo desarrolla. Otro rasgo notable para los colectivos más avanzados 

políticamente es su posicionamiento anticapitalista, por la identificación que hacen del sistema 

capitalista como el modo de producción que catapulta la destrucción del planeta, a partir del 

aprovechamiento irresponsable de los bienes que este nos proporciona para generar productos y 

servicios diversos. Entre los ejemplos más conocidos de actividades depredadoras ha sido 

mencionada la minería a cielo abierto, que contamina suelos y agua, igual que los confinamientos 

de residuos industriales peligrosos, la agroindustria que utiliza el agua del subsuelo 

irresponsablemente, entre otras actividades.  

La reseña que haremos a continuación tiene como enfoque el documentar colectivo por 

colectivo; el radio de acción de algunos de ellos que abarca la lucha de un territorio con todos sus 

componentes naturales y humanos. Un ejemplo de esto último lo tenemos en el caso de los 

numerosos colectivos, 35 en total, de los cuales 6 tienen presencia en el sureste de Coahuila, 

firmantes del “Pronunciamiento en Defensa de la Vida y el Territorio” del día 1 de junio de 2024 

en Jalpa, Municipio de General Cepeda, Coahuila. Ese pronunciamiento se aprobó en el marco del 

“Encuentro en Defensa de la vida, tejiendo territorios del Norte, Centro y Sur”, convocado por los 

6 colectivos arriba mencionados. Protagonismo notable tuvieron los ejidos San José Patagalana, 

Sombreretillo, Seguín, Presa de San Antonio, Porvenir de Jalpa, Jalpa, Santa Inés, San Juan del 

Cohetero y Pilar de Richardson que se localizan en la Cuenca del Arroyo San Miguel, a 120 

kilómetros al Oeste de Saltillo. En el Pronunciamiento (2024) se declara: 

“…Partimos del principio de que el agua y la tierra no pueden convertirse en mercancía, 

sino que deben ser considerados como bienes comunes y que los custodios de estos, quienes 

históricamente han sido los pueblos indígenas, campesinxs deben conservar el derecho de 

autonomía y buena vida según sus usos y costumbres asegurando la protección de la tierra, agua y 

aire en sus territorios”. 

Parte fundamental del Encuentro mencionado fue la cabalgata “El Agua Nuestra Hermana”, 

actividad realizada como “…una forma de resistir a la ley de concesiones que legaliza el despojo 

del agua de los campesinos, (cabalgata) que es al mismo tiempo una fiesta, un acto de solidaridad 

y convivencia que busca hermanar a las comunidades y colectivos que resisten a la extracción de 

agua del Arroyo San Miguel…”. El Pronunciamiento termina en los siguientes términos: 

“…exigimos un alto a la criminalización y la violencia en contra de lxs defensorxs del territorio y 

un reconocimiento al rol esencial a personas y comunidades enteras que hoy representan la única 

defensa real entre nuestros sustentos de vida y cuidado frente a la voracidad de empresas privadas 

y públicas que persisten en su ímpetu extractivista de combustibles fósiles, minerales, agua y 

bosques…” 
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Colectivos, termitas y “grupúsculos”: ¿realidades trascendentes? 

Antes de comenzar a explicar los conceptos: colectivos, termitas y “grupúsculos”, así como el 

contexto concreto en el que se exponen en este trabajo, es importante hacer una distinción de tipo 

metodológico. El presente Ensayo deriva de una experiencia práctica de muchos años de 

participación en protestas y movilizaciones contra proyectos de perjuicio a la naturaleza y la 

sociedad de nuestro entorno más próximo. El Ensayo no es producto de un proyecto determinado 

en el seno de la institución universitaria donde trabajamos. Esto, entonces, explica la no inclusión 

de bibliografía específica referida a la teoría de la participación en movimientos sociales vinculados 

con la defensa del medio ambiente. Sobre la marcha del desarrollo de este trabajo, ha surgido la 

vinculación con un enfoque teórico sobre la naturaleza de las protestas y los movimientos sociales, 

y especial los documentos elaborados por los Profesores Tommaso Gravante y Alice Poma, de los 

que se han seleccionado algunos pasajes sugerentes para la clase del trabajo nuestro.  Las 

referencias que han sido incorporadas al tema de nuestro trabajo tienen que ver con el estudio de 

las emociones que forman parte de los procesos que desarrollan los participantes en este tipo de 

actividades socio-políticas. La revisión de la obra de los Profesores mencionados ha arrojado una 

luz en la perspectiva de estudiar, de analizar emociones como la rabia, el miedo, el odio, la 

indignación, el ultraje, la injusticia, etc., emociones que se expresan en los movimientos sociales, 

y que juegan en ellos importante papel.  

Al respecto Poma y Gravante (2016  p. 4/5) proponen que “Analizar la dimensión 

emocional de la protesta y de los movimientos sociales en América Latina es un reto no sólo 

académico, …sino también  práctico para activistas y personas comunes y corrientes que quieran 

comprender lo que viven o lo que está sucediendo a su alrededor”. La obra de estos Profesores, 

dedicada a estudiar el papel de la dimensión de las emociones ha sido desplegada en distintos casos 

de México y otros países como España. Los casos de colectivos en Guadalajara, y San Nicolás,  

por sólo mencionar a dos, son ejemplos de esas investigaciones sobre lo emocional en esos procesos 

de participación social.  

En abono a la propuesta para llevar a cabo este enfoque científico, Poma y Gravante (2017, 

39/40) explican que “Como veremos a continuación, las emociones <<ayudan a explicar el origen, 

el desarrollo y el éxito o no del movimiento (Jasper, 1998: 416-417), permiten comprender las 

divisiones y problemas internos de los grupos, lo que pasa cuando los movimientos terminan 

(Adam, 2023); Klatch, 2004); pero también la solidaridad y la unión entre los participantes, así 

como la construcción de la identidad colectiva (Palletta y Jasper, 2001); Bayard de Volo, 2006; 

Taylor y Rupp, 2002; Taylor y Leitz, 2010; Flesher Fominaya, 2010), y los impactos de la protesta 

en los sujetos>>”. Es de agregar también, que, a diferencia del contenido de nuestro ensayo, que 

es de tipo exploratorio sobre el carácter y los resultados económicos, políticos, sociales y 

ambientales, la investigación de los profesores Poma y Gravante es elaborada desde la Sociología 

y disciplinas afines. El trabajo teórico de los Profesores Poma y Gravante, justo desde esas 

disciplinas, no está contemplado en nuestro ensayo, como se ha dicho, por tener otro punto de 

partida y de propósito. Sin embargo, en otro trabajo de ellos, se dan las bases epistemológicas para 

realizar estudios sobre las emociones. Especialmente relevante nos parece la recomendación de 

partir haciendo las preguntas sobre el activismo que se consideren pertinentes en una investigación 

de este tipo (“Una vez elegida una pregunta de investigación que tenga que ver con cualquier 

aspecto del activismo, pueden empezar a buscar las emociones que tienen efectos evidentes en los 

procesos analizados y sistematizarlas siguiendo la tipología de Jasper (2018)” Poma y Gravante 

(2022)). Dicho lo anterior, a continuación, se retoma el relato cuyo hilo conductor es valorar el 
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papel que juegan los colectivos en la defensa y protección de los bienes comunes de la naturaleza 

en el Sureste de Coahuila. 

En este apartado se aventura la suposición que se formula en variadas expresiones. Una de 

ellas se hizo famosa en décadas recientes cuando se dio el levantamiento del zapatismo en 1994, 

pero se atribuye al escritor uruguayo Eduardo Galeano que dice “mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, o sea que se hace referencia al 

papel que en un proceso evolutivo juegan pequeños grupos, haciendo algo que resulta trascendente 

al cabo de los años. Y siguiendo esa misma línea de explicación, otros términos o si se quiere 

conceptos importantes los encontramos bajo los nombres hoy de uso común como “colectivos”, 

“termitas” (en la metáfora que plantea Aguilar (2024), o en el término “grupúsculos”, como se 

motejaba en los sesentas a los pequeños grupos estudiantiles estudiosos del marxismo, e 

involucrados en el activismo social. Explicando un poco más el significado que aquí damos a cada 

uno de esos términos, por una razón de exposición, se desarrollan brevemente los aspectos de cada 

uno en el orden inverso en que aparecen en el subtítulo. 

En su libro México 68: juventud y revolución, José Revueltas (1989 p. 143), bajo el apartado 

titulado “Un movimiento, una bandera, una revolución”, argumenta, ante su contacto con los 

dirigentes estudiantiles del Comité Nacional de Huelga, su visión sobre el contenido y las 

perspectivas del movimiento estudiantil. Tratando de explicar las raíces de ese movimiento en 

México, y considerando el caso de los estudiantes en el mayo francés de ese año, Revueltas presenta 

el movimiento estudiantil mexicano como el producto de un movimiento social que se desarrolló 

bajo un subtratum4 en el que pesaban grandemente la memoria colectiva de lo que pasó en el país 

con las huelgas de los años cincuenta, y hace referencia especial a la huelga ferrocarrilera de los 

años 1958/59 que terminó derrotada, en lo que Revueltas postuló, como la causa de esa derrota, a 

la falta de una dirección colectiva de corte partidario, pero fundamentalmente habilitada para hacer 

o formular una estrategia y una táctica resultante de un análisis objetivo de la realidad del país, y 

particularmente de la lucha de clases en México. Este peso que da Revueltas al substratum, lo pone 

muy por encima al papel político jugado por otros actores políticos participantes, entre ellos los 

estudiantes. Estos, según Revueltas, se apropiaron de ese substratum en una especie de venganza 

de la derrota sufrida por la clase obrera. Y pondera, así como secundaria la participación de los que 

llama también “grupúsculos”. En referencia al papel que estos jugaron, dice al respecto: 

 “Pero es un hecho evidente que la proporción ideológica que adquirió el Movimiento –y 

en un lapso extraordinariamente breve- dejaba muy por debajo las proporciones de la actividad que 

los grupúsculos pudiesen llevar a cabo y muy por debajo la influencia que desplegaban. No; la 

influencia que cada uno de los grupúsculos sobre el contenido del Movimiento no fue decisiva en 

                                                           
4 Los elementos del substratum real (sic) que se expresan en 1968, Revueltas los enumera así: “1. El Movimiento 

Estudiantil de 1968 no puede separarse de la derrota ferrocarrilera de 1958-59, cuando menos en los siguientes 

aspectos: 

01. El proceso de madiatización política de la burguesía sobre el conjunto de la sociedad, no sólo de la clase 

obrera. 

02. La obstinada tendencia a la acción política independiente (democracia, libertad de prensa y de organización, 

etcétera) de numerosos sectores de la burguesía media y de la pequeña burguesía. 

03. La falta de un partido de clase del proletariado y, consecuentemente, la mediatización total de la clase obrera 

por la burguesía desde 1959. 

04. La escisión orgánica y política del marxismo en los más diversos grupos y tendencias. 

05. La crisis internacional de los partidos comunistas, la aparición del maoísmo, la revolución cubana, la 

radicalización de las masas de la pequeña burguesía.  (Revueltas, op cit p.145). 
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modo alguno, sino que obró de un modo secundario y en cierto modo accidental. No existe un solo 

grupúsculo que pueda jactarse de que tiene o tuvo núcleos militantes en todas y cada una de las 

escuelas y facultades de la Universidad o el Politécnico. Los grupúsculos contaban el número de 

sus miembros estudiantiles con los dedos de las manos y, a más, todos ellos concentrados en 

facultades y escuelas muy específicas (en el ala de Humanidades de la Universidad, sobre todo)”   

Revueltas (1989 p. 147). 

Revueltas reconoce en la cita anterior que los “grupúsculos” estaban integrados por 

estudiantes universitarios que jugaron un importante papel en el Movimiento del 68. El Dr. Fausto 

Trejo, psiquiatra de profesión, tuvo una participación destacada en el Movimiento Estudiantil 

Popular5; señala por su parte que en el Movimiento del 68 hubo la participación del Movimiento 

Estudiantil. En una entrevista a la Revista por qué expresó: 

“En el Movimiento Estudiantil participó directamente el pueblo. Por medio de las brigadas 

se vincularon todos los sectores populares. … Es cierto que el factor detonante fue el sector 

estudiantil, y es cierto también que en la actualidad sigue en pie, gracias a la vinculación que ha 

establecido con el pueblo” (Munch 1973) 

Sobre el símil entre las termitas, los colectivos y los “grupúsculos” que son el asunto de 

nuestro interés, Aguilar (2023) ejemplifica el papel que juegan aquellas para carcomer los 

materiales como las paredes de tierra, el yeso, la madera. Ella, en su metáfora6, muestra al sistema 

capitalista como una enorme tabla que aplasta a la sociedad y especialmente a los trabajadores. 

Cuando las “colectividades termitas” se ponen en contacto con esa pesada tabla, comienzan su 

trabajo para devorarla, carcomerla hasta que la destruyen por completo. Así, expone ella al 

conjunto de las “redes de colectividades termitas” jugando un papel destructor del sistema 

capitalista al comparar a este con la tabla de madera. Ellas “trabajan” para “carcomer todas juntas 

y activamente las megaestructuras del desarrollo capitalista hasta convertirlo en un polvo 

maloliente que se disipará con la llegada de nuevos aires y se hará nada con el viento”. ¿Puede 

ocurrir la superación de la inapropiada gestión sustentable de la naturaleza en el sureste de 

Coahuila, hasta advenir a tener una gestión como la que realmente se necesita, y así convivir 

                                                           
5 En sus palabras, el Dr. Trejo expresó: “Participé en la Coalición de Maestros de Enseñanza Media Superior Por 

Libertades Democráticas. Nosotros tomamos el ejemplo de los estudiantes y su gran enseñanza cuando formaron el 

Consejo Nacional de Huelga. Nuestra Coalición luchó junto con ellos por el Pliego Petitorio de los seis puntos. Mi 

acción concreta fue ser manifestante y brigadista popular. Este movimiento fue un salto cualitativo en la conciencia 

del pueblo de México, principalmente de sus jóvenes. Fue el enfrentamiento de la lucha popular contra la oligarquía, 

aunque a un precio muy elevado en vidas humanas”. Munch, <<!Hay que Expulsar a Soberón!>>, Revista por qué, 

1973, pág.18/19. 
6 “Permítanme en ese tenor, una metáfora. Hay una estructura, una tabla gruesa, grande y pesada con la que los 

poderosos aplastan a los pueblos del mundo; entre los que sufrimos las consecuencias de esa opresión existen algunos 

que piensan que es necesario arrebatar el control de la tabla a quienes la utilizan para oprimirnos. Muy pocas veces lo 

logran, pero cuando lo logran, se convierten en los que controlan la tabla que continúa aplastando una y otra vez, sólo 

que ahora esa tabla tiene nuevos dueños; mientras, entre los oprimidos hay quienes vuelven a soñar con hacerse del 

control de la tabla, una vez más, para detener la opresión. Pero también, por otro lado, hay termitas, pequeñas, 

minúsculas y a veces casi imperceptibles; cuando su presencia es detectada, son combatidas con ahínco, pero nunca 

han desaparecido del todo. Las termitas carcomen la tabla gruesa y pesada que sigue golpeando. De pronto, hay una 

explosión de termitas, pequeñas, concretas y minúsculas, todas distintas, pero todas carcomiendo esa gran tabla gruesa 

y pesada; al ser tan pequeñas no es posible aplastarlas, porque se mantienen en múltiples recovecos. Un día, esa tabla 

grande e inmensamente pesada se deshace por completo. No soñamos con hacernos del control de la tabla… Esta Guía 

me ha parecido un llamado a seguir tejiendo redes de colectividades termitas, a conectar con las que han resistido 

pensando que eran termitas en aislamiento luchando en soledad contra los insecticidas del sistema (el individualismo 

es uno de los más potentes);…”. Aguilar Y., op cit. Pág. 351-352. 



LOS COLECTIVOS, GRUPOS EN EL SURESTE DE COAHUILA QUE FORTALECEN EL TEJIDO SOCIAL  

EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU TERRITORIO 

305 

civilizadamente con nuestra naturaleza, al igual que ocurre con el fenómeno natural que desarrollan 

las termitas? 

 

¿Quiénes investigan la gestión sustentable de la naturaleza del sureste de Coahuila? 

El apartado se refiere a ponderar la importancia que tiene la investigación científica de la naturaleza 

y la sociedad en la perspectiva de transformar la realidad correspondiente. El tema es pertinente 

porque toda movilización social que busca alcanzar objetivos en beneficio de la población, 

objetivos referidos al manejo sustentable de los territorios, contempla necesariamente la necesidad 

de apoyarse en los resultados de la investigación del sujeto que debe ser transformado o de la 

situación que debe transformarse. En un artículo anterior, sustentamos un ejemplo de cómo, la 

información obtenida mediante la investigación documental en el caso del agua potable en Saltillo 

y Ramos Arizpe, uniendo información propia sobre la lucha social e información sobre el estado o 

situación de la disponibilidad del agua, cuando esta información se pone a disposición de los 

liderazgos y se hace del conocimiento de la población, es posible la movilización social en procura 

de alcanzar beneficios para la sociedad que se moviliza (Aguirre, Tobón, Mendoza 2023).Y aquí 

es muy apropiado incorporar lo que dice Jiménez (2011) acerca de como la población participante 

en una protesta o movimiento social aprecia la aportación de los expertos con la información de 

corte técnico-científico puesta al servicio de sus causa. Jiménez, para el caso de Málaga, en España, 

nos lo dice en los siguientes términos: “Mientras que en las asambleas la Plataforma se organizaba 

y se difundían las informaciones que iban obteniendo los miembros de la misma, las charlas a cargo 

de expertos constituyen momentos de aprendizaje colectivo. Los afectados entrevistados coinciden 

en señalar la importancia de estas charlas: 

<<Que vinieran los expertos fue buenísimo porque ellos lo explican muy bien, manejan muchos 

datos. Martínez Gil además es un poeta. Pedro Arrojo es súper apasionado y son convincentes, y 

son gente mayor, profesores de universidad que para muchísima gente es muy, muy importante. 

Así que fue clave, fue vital que vinieran>>” 

En este caso, la academia, los centros e institutos de investigación regionales están 

obligados a obtener y presentar sus resultados de investigación a la sociedad. Estos resultados son 

necesarios en lo referente a los elementos componentes de nuestro territorio en lo relativo a la 

disponibilidad y gestión del agua, del suelo, el subsuelo, la biodiversidad de plantas animales y de 

la cultura. Seleccionando los diversos elementos naturales componentes del territorio, por su 

importancia actual y en perspectiva, se decide adelantar la situación que guarda la disponibilidad 

y la gestión del agua potable en Saltillo y su área conurbada de Ramos Arizpe y Arteaga. Pero 

también se aporta la información disponible de la situación sobre la disponibilidad y gestión del 

agua potable en los municipios de Parras de la Fuente y General Cepeda. Las Universidades locales 

como la UAdeC, la UAAAN, la UNAM7, lxs investigadorxs independientes, las instituciones de 

investigación privadas, y las instituciones oficiales con departamentos de investigación sobre esos 

                                                           
7 Entre el 13 de abril de 2019, el 28 de noviembre de 2019, y el 17 de julio de 2020, se llevó a cabo una polémica entre 

el grupo Amigos de Parras y el Comité de Cuenca Parras-Paila con personal de la Conagua. El centro de la polémica 

versó sobre la diferencia técnica relativa a la disponibilidad de agua del Acuífero Saltillo Sur, en donde el Consultor 

del Comité de Cuenca Parras-Paila, hidrogeólogo Joel Carrillo, investigador de la UNAM, analizó un Estudio Técnico 

Justificativo del acuífero Saltillo Sur (0521), cuyos comentarios fueron enviados a la Gerencia de Aguas Subterráneas 

de la Subdirección General Técnica para su análisis. En otra parte de este ensayo ya se ha hecho referencia a este 

estudio como un material que, avalado por AGSAL, fue realizado por una empresa de dudosa reputación técnica. 
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rubros componentes del territorio del sureste de Coahuila como la CONAGUA, la SEMARNAT, 

la SADER (INIFAP), etcétera. 

En cuanto a la situación que guarda la calidad del aire en la zona metropolitana de Saltillo 

(ZMS), las mediciones de partículas en micras dan cuenta de lo grave que es la polución 

atmosférica en la ciudad, principalmente en las noches (desde las 10 pm) y en la madrugada. 

“Saltillo se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas de México, al considerar sólo las 17 

zonas metropolitanas que superan el millón de habitantes, se reveló en un análisis de los datos de 

la plataforma Breezometer. 

 En un ejercicio realizado por el académico de la UAdeC Alejandro Dávila Flores, del 

colectivo Boyatón (London 2024) y que compartió en sus redes sociales, se mostró que la capital 

coahuilense estuvo entre las que más cantidad de partículas contaminantes registraron el pasado 

miércoles 29 de mayo” (Flores 2024). Las directrices mundiales de la OMS, escribe Flores, 

“indican que la exposición diaria no debe rebasar los 15 microgramos por metro cúbico, marca que 

se ha superado en Saltillo en cuatro de los últimos 30 días”. El Dr. Alejandro Dávila comentó que 

“hay un monitor que diariamente reporta las condiciones del aire en nuestra ciudad; deberíamos 

tener cuatro, pero tenemos solamente dos, y esto es muestra de la importancia que le estamos dando 

a algo tan importante que respiramos y que se aloja en nuestro interior…” Palacios (2024). Y en la 

vecina ciudad de Ramos Arizpe, la calidad del aire no está mejor. “El municipio de Ramos Arizpe 

acumula 33 días consecutivos registrando una calidad del aire <<extremadamente mala>> de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), que además advierten 

que en lo que va del 2024 suman 112 días con calidad del aire negativa … “Para el caso de Ramos 

Arizpe, el calificativo de <<extremadamente mala>> no se presenta a todas horas, pero la calidad 

del aire varía entre <<mala>> y <<muy mala>>” Flores (2024). 

 

Red de Colectivos 

Al respecto, procede iniciar este apartado con aquellos colectivos que tienen una actividad notable 

en la lucha por logar la apropiación de todos los componentes naturales de su territorio y su cultura, 

contra el despojo de estos elementos, soportes de su sobrevivencia, despojo que está en acelerado 

proceso. Reseñando algunos elementos referidos a los colectivos del Estado de Coahuila, se 

comienza mencionando algunos aspectos del colectivo de colectivos más consolidado como es el 

formado por 35 grupos, de los cuales 6 corresponden al Estado8. En su “Pronunciamiento en 

Defensa de la Vida y el Territorio”, en un breve diagnóstico referente al territorio de la cuenca del 

Arroyo San Miguel, denuncian el saqueo del agua del subsuelo, en donde por cientos de años, los 

campesinos producen alimentos básicos para autoconsumo y venta de excedentes. Denuncian que 

agroempresarios se han apropiado del 94 % del agua del subsuelo y la Comisión Nacional del Agua 

(CNA) ha sido cómplice. 

 En el “Pronunciamiento” se declara que las organizaciones del desierto chihuahuense no 

están solas.  Entre sus acciones en defensa de su territorio han interpuesto recursos legales, han 

realizado cabalgatas, la última y más reciente la titularon “El Agua nuestra Hermana”, y también 

recientemente llevaron a cabo el “Encuentro en Defensa de la vida, tejiendo territorios del Norte, 

Centro y Sur” en el Ejido Jalpa, del municipio de General Cepeda. Con la cabalgata, en donde 

                                                           
8 Los colectivos son: “Saberes y Sabores”, “Centro de Salud Alternativa (CESANA)”, “Colectivo Sí a la Vida”, 

“Custodios del Arroyo San Miguel”, “Campesinas y campesinos del Desierto Chihuahuense” y “Crianza Mutua 

México”. 
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participan jinetes de varios ejidos del entorno del Arroyo San Miguel, buscan justamente visibilizar 

a los ejidos y afirmar su posesión y pertinencia al territorio como una forma de resistir; la cabalgata 

es a la vez una fiesta a favor de la vida y en contra del despojo, asegurando la protección de la 

tierra, agua y aire en sus territorios. Terminan su pronunciamiento exigiendo un alto al despojo, a 

la criminalización y violencia contra los defensores del territorio, y por un alto a la mentalidad de 

guerra y el modelo capitalista. Uno de los colectivos más “conocido por su seriedad, coherencia y 

pacifismo” Valdés (2019), constituido por ejidatarios de la cuenca del Arroyo de Patos en General 

Cepeda, en sus luchas por diversas causas como la defensa del agua, el suelo, la diversidad y su 

cultura, y contra la contaminación provocada por el basurero tóxico del Ejido Noria de la Sabina. 

Hernández (2016), agrega: “han pasado en su lucha por diversas etapas: acopio de información, 

divulgación en las comunidades y ejidos, recolección de firmas, promoción y acopio de actas de 

Asamblea Ejidal rechazando el proyecto de confinamiento. En total se acopiaron 22 actas de un 

total de 38 ejidos, y entrega de dichas actas y otros escritos a las autoridades competentes 

(SEMARNAT, R. Ayuntamiento de General Cepeda) y a otras autoridades (Gobierno del Estado 

y Congreso del Estado de Coahuila)”. Una amenaza reciente que este colectivo tendrá que tomar 

en cuenta es la llegada del nuevo gerente de Aguas de Saltillo (AGSAL), Vicente García, quien le 

dijo a la periodista Pérez (2024): “ Se han hecho estudios, se sabe dónde hay agua, se sabe que hay 

en zonas de ciertos acuíferos que si tienen esa capacidad, pero evidentemente hay que hacer la 

infraestructura hidráulica para poder traer esa agua hasta Saltillo y que nos permita a su vez, por 

los acuíferos actuales o las fuentes de explotación actuales, tener una explotación sostenible”. 

 

Foro Constitutivo 

Un segundo grupo de colectivos con el nombre de Foro Constitutivo se reunió en asamblea el 2 de 

diciembre de 2023, con el objetivo de conformar un Grupo Promotor de la Contraloría Ciudadana 

Autónoma del Agua en el Estado de Coahuila “Dra. Gloria Tobón Echeverri”, en la que participan 

diversos colectivos de la sociedad civil, académicos e investigadores, para participar en un proceso 

organizativo a favor de una política hídrica con sustentabilidad y sostenibilidad en el Estado de 

Coahuila. Los colectivos reunidos responden a los nombres de Asociación de Usuarios del Agua 

de Saltillo A.C. (AUAS), Encuentro Ciudadano Lagunero, Contraloría Ciudadana Autónoma del 

Agua de la Laguna, Comité COPARNAT de la Región de Parras de la Fuente, PRO Cuatro 

Ciénegas, Asociación Río San Rodrigo de Piedras Negras, y ciudadanxs comprometidxs con el 

objetivo señalado. También la asamblea se propuso “conocer y analizar las problemáticas de agua 

de cada región del Estado de Coahuila para la elaboración de una agenda común, y fortalecer 

acciones colectivas que potencien la construcción del sujeto social”.  

El diagnóstico expuesto por los representantes de cada región del Estado, en una síntesis, 

se cita de manera textual (Canseco 2023): 

“…se destaca la sobreexplotación de acuíferos, corrupción institucionalizada sobre el agua; 

la mercantilización del agua, que impide garantizar el Derecho Humano al Agua, la concentración 

y concesiones del agua en grandes empresas: Aguas de Barcelona, Constellations Brands, Coca 

Cola, Cervecería Modelo, así como empresas industrializadoras de agua; depredación y 

contaminación de  ríos, deforestación  riparia santuario natural de la mariposa monarca, violación 

del Derecho Humano al Agua, y el Derecho Humano a la salud, robo de agua del Distrito de Riego 

017, a nivel institucional y grupos de la industria agualechera que tienen secuestrados los módulos 

de riego y acaparado el agua superficial y subterránea. En Parras existen tres acuíferos: Saltillo 
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Sur, General Cepeda-La Sauceda y Paila, siendo que desde 2010 se encuentran sobreexplotados, 

cuya lucha es porque se decrete la veda, siendo acuíferos de libre alumbramiento, haciendo 

interconexiones municipales. La lucha es por la recuperación de los acuíferos; en esta región 

existen diez manantiales con volúmenes reducidos… en General Cepeda ocurre el acaparamiento 

de concesiones del agua y su agotamiento. … El municipio de Cuatrociénegas es un Área Natural 

Protegida, un sitio Ramsar , un humedal ubicado en el desierto chihuahuense, tres valles,, con tres 

acuíferos: Calaveras, Hundido y Cuatro Ciénegas, con una presión muy fuerte de los Grupos Lala, 

Soriana, Santa Mónica y Bachoco, con daños y sobreexplotación de acuíferos…por lo que urge el 

control de telemetría mediante la Gobernanza y participación  de Contralorías Ciudadanas del 

Agua, ya que hubo abatimiento de dos metros en cinco años, disminución del manantial de la Poza 

de la Becerra. Ya es un manantial reservado para recuperación… (en el Foro) se acuerda la 

formalización del Grupo Promotor de la Contraloría Ciudadana del Agua en el Estado de Coahuila, 

y nos pronunciamos por garantizar el Derecho Humano al Agua y la Salud, (y) por la promulgación 

de la Ley General de Agua y el Agua como bien común”. 

 

¿Cómo se Gestiona el Agua Potable en la Zona Metropolitana de Saltillo? 

Partimos del hecho de que tres ciudades forman la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS): Saltillo 

mismo, Ramos Arizpe y Arteaga. Cada una de ellas tiene su propio organismo operador. Por orden 

de importancia, está primero Aguas de Saltillo (AGSAL), organismo operador paramunicipal 

constituido en octubre de 2001 con acciones paritarias entre el municipio de Saltillo y Aguas de 

Barcelona como el socio privado. Ramos Arizpe cuenta con su propio organismo operador llamado 

Compañía de Agua Potable de Ramos Arizpe (COMPARA), que recientemente se remunicipalizó 

después de probar una asociación paramunicipal con Aguas de Saltillo. 

De un estudio elaborado por Tobón (2020), se extrae un párrafo que presenta antecedentes 

importantes sobre la gestión del agua potable; ella dice: 

“El municipio de Saltillo, capital del Estado de Coahuila, obtiene toda el agua de abasto 

para uso público-urbano de tres acuíferos, que comparte con otros municipios de la Región Sureste 

de Coahuila. Estos tres acuíferos se encuentran actualmente sobreconcesionados (y 

sobrexplotados)9 de acuerdo a la última actualización de disponibilidad publicada por la Comisión 

Nacional del Agua en 2018. La asignación en poder del municipio de Saltillo para extraer aguas 

nacionales (alrededor de 51.1 hectómetros cúbicos anuales de agua de 39 pozos y 0.5 hm3/año de 

un manantial), está fechada en 2013. Sin embargo, la empresa que actualmente maneja el sistema 

de agua de la ciudad, Aguas de Saltillo (AGSAL), reporta en sus Memorias Anuales que tiene más 

de ochenta pozos en operación10, más de la mitad de los cuales no están considerados en el título 

de asignación, incluyendo nueve en el acuífero Saltillo Sur. Esta situación, además de otros datos 

                                                           
9 En reciente nota, Estrada (2024) informa que “En Saltillo se extrae 73 % por arriba de la explotación concesionada 

de los acuíferos de la región, según lo revelan nuevos datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)…Del único 

manto que no hubo recientes permisos es del Saltillo Sur… Con base al último ejercicio, en la capital coahuilense se 

están consumiendo un total de 89.9 millones de metros cúbicos, y la gran mayor parte sirve para el uso público urbano 

de Saltillo y su zona metropolitana”. Estrada, A (2024). “Excede consumo de agua límite de concesiones”. Periódico 

Zócalo Saltillo. Martes 2 de julio, Número 5854, Saltillo, Coahuila. 
10 En una publicación del año 2020 AGSAL informó que “el sistema de agua de la ciudad cuenta con 91 pozos de los 

cuales se extraen 53.6 millones de metros cúbicos al año para abastecer a una población de más de 850 mil 

habitantes…”  “…Todos los procesos para llevar el agua a los hogares son realizados por 420 colaboradores…” 

AGSAL (2020) 
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contradictorios presentados por AGSAL en diferentes reportes, indica irregularidades en la 

información que maneja la empresa…”.  

Desde el mes de octubre de 2001 en que se constituye la empresa paramunicipal Aguas de 

Saltillo, el colectivo Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS)11, ha dado una larga 

batalla contra esa empresa, que ha sido expresada en sus Cuestionamientos. Los “Cuestionamientos 

Ciudadanos” están agrupados en los siguientes aspectos: jurídicos, técnicos, sociales, financieros 

y otros. En un apretado resumen, para los saltillenses los efectos de esta semiprivatización han sido 

principalmente los siguientes Foro (2019): 

1. El agua se maneja como mercancía y el recurso se ha convertido en un negocio muy redituable, 

sin respetar el carácter público del servicio y el derecho humano al agua. 

2. El control administrativo y técnico del organismo operador está ahora en manos del socio 

minoritario, la transnacional Aguas de Barcelona (actualmente Suez-Veolia). 

3. Se han dado siete aumentos indebidos de tarifas por consumo por encima del índice Nacional 

de Precios al Consumidor (INPC), y mayores aumentos en cortes del servicio de agua y otros. 

4. Los acuíferos se siguen sobreexplotando. En 2020, la Dra. Tobón calculó con reportes de la 

Conagua en 2015 y 2018, que los tres acuíferos de los que se extrae agua para Saltillo, tenían 

un déficit de 43.0 millones de metros cúbicos, 2.4 Mm3 y  0.8 Mm3 ,  o sea los acuíferos Saltillo-

Ramos Arizpe (510), Cañón del Derramadero (502) y Saltillo Sur (521) respectivamente, 

haciendo un total para los tres de -46.2 millones de metros cúbicos. 

5. “El Mpio. de Saltillo tiene una asignación que ampara 51.6 hm3 /año (hectómetros cúbicos) para 

extracción de aguas nacionales…Actualmente AGSAL reconoce en sus Memorias Anuales que 

desde 2016 ha estado extrayendo volúmenes superiores a los asignados... La asignación 

comprende 39 pozos, pero Aguas de Saltillo menciona en sus Memorias Anuales que explota 

más de 80. Nueve de estos se encuentran en el acuífero Saltillo Sur, en donde el Mpio. de Saltillo 

no tiene asignación;” (Tobón 2020).12 

6. “En la página web de Suez en Latinoamérica (matriz anterior del socio privado de Aguas de 

Barcelona <<ahora es Veolia el socio minoritario>>), se publica que esta empresa tiene una 

producción anual de 74 millones de m3 . Hay una gran discrepancia (del orden de 40 %) entre 

este valor y los datos que aparecen en las Memorias Anuales de Aguas de Saltillo (alrededor de 

53 millones en los últimos años)” (Tobón 2020). 

                                                           
11 Los datos sobre volúmenes de agua extraídos por AGSAL, así como otras cantidades, son, mientras no se 

especifiquen otras fuentes, de elaboración propia de la Dra. Gloria Tobón, del colectivo Asociación de Usuarios del 

Agua de Saltillo (AUAS), publicados en varios documentos redactados por ella. 
12 En una entrevista de Alfonso Flores de Vanguardia al Gerente de AGSAL a Jordi Bosch, se dice que “ a partir del 

próximo lunes 13 de mayo, Aguas de Saltillo comenzará a operar el Acueducto 1000 al sur de la ciudad, con el que 

pretende subsanar la demanda de agua ante las altas temperaturas que se esperan este año…Detalló que el objetivo 

para este verano es que no haya más interrupciones en los puntos altos, mismos que reciben agua del Acuífero Sur que 

es la que transitará por el acueducto nuevo… Aunque es la misma cantidad de agua la que seguirá disponible es los 

pozos, podrá disponerse más líquido en la red con el nuevo acueducto que además de ser más ancho, es más 

resistente…Bosch explicó que como el tubo actual no permitió incrementar el caudal de extracción del Acuífero 

Saltillo Sur, por lo que se tuvo que incrementar desde Zapalinamé, lo que provocó que sus niveles bajaran hasta 20 

metros”. Flores, A., “Empatará AGSAL extracción y consumo de Agua en Saltillo”, Vanguardia. Sección Mi Ciudad, 

Saltillo, Coahuila, viernes 10 de mayo de 2024. 
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7. Cálculos de la Dra Tobón, demuestran que, salvo en los años de 2010 y 2011, la extracción de 

agua anual de los pozos de Aguas de Saltillo hasta el año 2014, fueron mayores que los pagados 

a CONAGUA. 

8. “…la CONAGUA estuvo a punto de otorgarle al Municipio de Saltillo en 2019, mediante un 

<<Acuerdo por el que se actualiza la Disponibilidad Media Anual del Acuífero Saltillo Sur, 

clave 0521… y se actualiza el Estudio Técnico del mismo acuífero>> una asignación de 31.536 

millones de m3 anuales en este acuífero; además de 1.8 Mm3  a cada uno de los municipios de 

Parras y General Cepeda. Dicho acuerdo se basó en un estudio contratado por la empresa 

paramunicipal Aguas de Saltillo, que fue avalado por la Conagua en 2016, a pesar de presentar 

información deficiente e incongruente. En la reunión del Consejo de Cuenca del Río Bravo que 

tuvo lugar en noviembre de 2018 se presentó –y aprobó- el acuerdo; pero antes de que se llevara 

a la reunión del Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, que se realizó en febrero de 2019, 

pudimos conseguir una copia del Estudio y compartirlo con dos integrantes de ese Consejo, 

representantes de los usuarios agrícolas de los acuíferos Parras-Paila y General Cepeda-

Sauceda. Ellos expusieron sus objeciones en la reunión de febrero y lograron detener la 

aprobación del Acuerdo” (Tobón 2021). 

9. Gran parte de la información relevante del agua en Saltillo se considera propiedad privada de la 

empresa… 

10. Durante casi 17 años se han estado haciendo pagos por asistencia técnica a la empresa 

InterAgbar de México (más de $ 150 millones en total) sin que los saltillenses sepamos en qué 

consisten los servicios recibidos. 

11. Al año 2019 el municipio ha acumulado una deuda del orden de $250 millones con el socio 

privado, la cual seguirá creciendo si no se toma la decisión de recomprar acciones de la empresa. 

12. Las autoridades responsables –principalmente los alcaldes y los representantes saltillenses 

en el Consejo de Administración del período 2001-2018- han hecho caso omiso de las quejas 

ciudadanas.13 

                                                           
13 El 28 de abril, el Alcalde de Saltillo José María Fraustro Siller (JMFS) tuvo una reunión con grupos ciudadanos 

(2022). En esa reunión, el alcalde informó sobre su experiencia con el agua en Saltillo. Fue gerente de FIDAGUA 

(Fideicomiso para el agua en Saltillo) durante la gestión del gobernador Rogelio Montemayor, a fines de los noventas. 

FIDAGUA buscó opciones para el abasto de agua para la ciudad capital del Estado. Se consideraron los campos de 

pozos de Patagalana y La Casita. A los alcaldes Manuel López y Oscar Pimentel les tocó desarrollar el nuevo campo 

de pozos de Carneros, en el acuífero Saltillo Sur. La Dra. Gloria Tobón intervino mencionando varios puntos 

importantes. Mencionó que “el Plan Municipal de Desarrollo de Saltillo sólo menciona en una sola ocasión, y en forma 

errónea, el organismo operador de Saltillo, al que se refiere como Simas-Saltillo. Este organismo está en liquidación 

desde 2002, y el municipio está en desacato del artículo 21 de la Ley de Aguas del Estado por no contar con un SIMAS 

que dé seguimiento a la gestión de Aguas de Saltillo. Y ella mencionó las violaciones principales de Aguas de Saltillo 

al título de asignación para extracción de agua otorgado por la Conagua el Municipio, que son: 

-exceder el volumen acordado. 

-extraer agua del acuífero Saltillo Sur, en donde el municipio no tiene asignación y 

-explota actualmente más de 90 pozos y tener otros en perforación, aunque la asignación revisada en septiembre de 

2021 considera sólo 80 pozos. 

Por otro lado, indicó que el programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO) del Instituto 

Mexicanos de Tecnología del Agua (IMTA) sitúa a AGSAL en 5o lugar entre los diez organismos operadores de 

Coahuila que participan, con una calificación de 54/100, por debajo de Piedras Negras, Torreón, Monclova y Sabinas. 

(esto porque siempre se sitúa a AGSAL como el mejor OO del Estado). Otros ciudadanos presentes en la reunión 

hicieron referencia a otros reclamos a la gestión de AGSAL: los cortes de agua, violadores de los derechos humanos; 

que el municipio no informa sobre el uso que que da a los dividendos que recibe de AGSAL y que el municipio debe 
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Con los cuestionamientos anteriores, y otros que no se incluyen como los cortes que realiza 

la empresa en contra del derecho humano al agua, los usuarios del servicio del agua potable de 

Saltillo, sin información verdadera sobre la calidad del servicio, la empresa paramunicipal con el 

control mediático y la protección de los ayuntamientos controlados por el PRI, y el aval del Consejo 

de Administración, ponderan positivamente la gestión de la paramunicipal en eficiencia, cobertura 

y facturación del servicio. Los usuarios no tienen a la fecha una evaluación confiable sobre el 

desempeño de la empresa. En la red social de AGSAL, la mayoría de los que participan, manifiestan 

críticas a su desempeño. En cambio, los políticos del partido oficial de Coahuila y algunos 

ciudadanos con voz en los medios de comunicación, perseveran en valorar altamente el desempeño 

de Agsal, al grado de recomendar su extensión a otras regiones del Estado. En años pasados 

AGSAL ha pagado encuestas en las que, según sus resultados, los usuarios expresan que el servicio 

de AGSAL es satisfactorio, y además la empresa recibe reconocimientos por su eficiencia de 

fundaciones como la Gonzalo Río Arronte. Por su parte, el Congreso del Estado de Coahuila. de 

mayoría priista, autorizó al municipio de Saltillo prolongar el contrato de asociación con AGSAL 

hasta el año 2032 (6 años y 6 meses más) (Acosta 2023). 

 

Conclusiones 

La información disponible para aquilatar la situación medioambiental en el sureste de Coahuila 

indica que esta y las siguientes generaciones enfrentan y enfrentarán grandes retos referidos a este 

rubro. La limitada disponibilidad del agua del subsuelo, el caso del aire que respiramos en la ciudad, 

el suelo y la biodiversidad regional muestran signos de claro agotamiento y deterioro. Así lo 

manifiestan datos y opiniones de personas calificadas sobre estos temas. Nada menos que Jordi 

Bosch, exgerente de AGSAL, dice de las presiones que tuvo en meses recientes para abastecer del 

agua potable a la ciudad de Saltillo (Pérez 2024). Igual el problema de la calidad del aire de la 

ciudad, como ha quedado demostrado por la inconformidad de los vecinos contra la fábrica Tupy, 

y a las mediciones del aire del corredor industrial Isidro López Zertuche (ILZ), la disposición de 

residuos industriales tóxicos, entre otros fenómenos de impacto negativo en el medio ambiente. 

Por otro lado, otro de los grandes retos a enfrentar es el crecimiento industrial en la ZMS 

acrecentado por el fenómeno del nearshoring (la relocalización de empresas incentivadas por 

localizarse cerca del mercado norteamericano) (Rodríguez 2024), lo que implica enfrentar 

necesidades de infraestructura diversa en movilidad, vivienda, comunicaciones, salud, educación, 

amenidades, etc., etc. 

En este ensayo se pretendió visibilizar de manera puntual justamente elementos de esos 

graves y grandes retos ambientales por el significado que representa el darlos a conocer a la 

sociedad regional, y, por consecuencia, inducir a una toma de decisiones que prevengan en la 

medida de lo posible desastres sociales y ambientales. También se pone el acento, mediante un 

ejercicio comparativo, en aventurar la propuesta de que los colectivos locales, con su accionar, 

contribuyen justamente a abonar derroteros que garanticen inclusión y muestren, con sus acciones 

, caminos para avanzar hacia un buen vivir con sustentabilidad, en una sociedad dominada por el 

lucro y con pocas acciones efectivas del cuidado de los bienes comunes de por sí limitados. Se 

recogen testimonios escritos sobre lo que ha sido en la historia contemporánea de México la 

                                                           
comprar acciones a lo que tiene derecho y por último ciudadanizar el Consejo de Administración en donde 4 de los 5 

consejeros son empresarios. 
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aportación de los “grupúsculos”, o sea el accionar de mucha “gente pequeña”, en propiciar e 

impactar en el cambio de rumbo de la sociedad. 

 En el caso del sureste de Coahuila, al menos un conjunto de colectivos está involucrado en 

la resistencia y lucha por sus territorios y sus bienes comunes. Los colectivos Asociación de 

Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS),  Sí a la vida, Foro Constitutivo Promotor de las Contralorías 

Autónomas del Agua, y Amigos de  Parras o Comité de Defensa del Agua de Parras, con sus luchas 

de años, han logrado evidenciar abusos de la paramunicipal AGSAL, exhibir la complacencia e 

incapacidad de la Conagua y de las autoridades estatales y municipales, detener concesiones 

irresponsables a la paramunicipal, y alertar sobre las graves consecuencias que fenómenos como 

la agroindustrialización regional tienen para las poblaciones campesinas de la cuenca del Arroyo 

San Miguel. 

 Es de destacar que, en estas difíciles luchas ambientales, por las condiciones adversas de 

tipo económico y político, son encabezadas  fundamentalmente por el campesinado, o sea por el 

sector social del campo (población ejidal), como protagonistas decididos a enfrentar su 

desaparición (valga la expresión para decir que se juegan su vida), y por sectores urbanos de la 

academia y personalidades de la iglesia católica, destacadamente el Obispo Raúl Vera, que ha 

acompañado con determinación y valor, las luchas de varios colectivos del sureste de Coahuila y 

de este Estado. Se trata de un enfrentamiento abierto entre dos modelos de desarrollo: el de las 

empresas de corte capitalista como AGSAL, armadoras automotrices, embotelladoras de refrescos 

azucarados, vitivinícolas, y empresas industriales irresponsables, contra la población urbana y 

sectores de la sociedad rural, estos últimos amenazados por lo que significa ese modelo capitalista 

mediante el despojo de  los bienes comunes como el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad y hasta 

la cultura, amenazada por el peso de la sociedad urbano-industrial, que domina la superestrurctura 

política, jurídica, ideológica, cultural, y que margina los usos, costumbres, los saberes 

tradicionales, la producción agropecuaria de tipo familiar, la cultura, todo este complejo 

socioeconómico y cultural  marginado por la sociedad urbano-industrial. 

 

Propuestas  

A manera de propuestas, y como conclusión de los resultados alcanzados por años de lucha, de 

denuncias contra la gestión de AGSAL, miembros del colectivo AUAS y otros ciudadanos, 

proponen: 

1. Divulgar la situación real en lo relativo a al estado de los acuíferos de los que se extrae el agua 

para la ciudad, de la producción, distribución y conservación a cargo de Agsal y de los 

organismos públicos relativos a su aprovechamiento. 

2. Incorporar la participación de ciudadanos interesados en los organismos estatales y los 

operadores municipales de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, para asegurar la transparencia y 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, tal como lo mandata el párrafo 

sexto del Artículo 4 Constitucional. 

3. Desarrollar mecanismos e instancias de rendición de cuentas a la población. 

4. Tener en cuenta el derecho humano al agua como principio rector para establecer prioridades 

en la gestión del agua. 
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5. Investigar y castigar las violaciones legales de AGSAL y cambiar la empresa mixta por un 

organismo público abierto a la participación ciudadana y respetuoso de las disposiciones legales 

y los derechos ciudadanos. 

6. En conclusión: proponemos la remunicipalización del sistema de agua potable y drenaje de 

Saltillo. 

7. Gestionar e incrementar la participación de instituciones educativas públicas y privadas en el 

estudio del problema, de tal manera que surjan propuestas científicas y técnicas concretas que 

aporten elementos de solución. 

 

Se propone también, para fortalecer las actividades de colectivos que operan en el sureste 

del Estado, “amarrar” sus actividades para que su accionar siga traduciéndose en pequeñas y 

grandes victorias que, en vez de que desaparezcan estratos sociales como el campesinado, los 

levanten y posicionen a nivel de toda la sociedad regional, por el importante papel que tienen y 

juegan como parte de la identidad, la participación y el derecho  a la autodeterminación de sus 

pueblos hasta consolidar su buen vivir, libres, sin la amenaza del despojo de sus bienes hoy 

fuertemente amenazados por el poder económico y político dominante en la región sureste de 

Coahuila. 
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Elementos dinamizadores de procesos de paz para el bienestar social. Costa 

Grande, estado de Guerrero, México  

Martín Fierro Leyva1 

 

Resumen 

Este trabajo se sustenta en la primera etapa del proyecto CF-2023-I-1982 con el estudio de dos 

comunidades rurales piloto: Mexcaltepec y el Quemado de la región Costa Grande de Guerrero. El 

propósito es identificar elementos dinamizadores de solidaridad y cooperación para la posible 

Apropiación de sus Recursos de Uso Común (ARUC) en los territorios mencionados. La pregunta 

general es ¿Hasta dónde es posible el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales con 

sostenibilidad por las comunidades rurales de Guerrero? Proceso de apropiación todavía muy 

lejano en estos territorios del sur porque los proyectos regionales llegan sin la consulta previa, libre 

e informada a las comunidades.  

La controversia teórica deviene entre quienes niegan la posibilidad de construir alianzas 

estratégicas entre actores para la ARUC por los habitantes del lugar y aquellos que sostienen que 

es posible la autoorganización y autogestión por las comunidades si se construyen y cumplen 

ciertas condiciones. La situación actual observa una dinámica de confrontación entre actores 

(comunidades, Estado y mercado) que deriva generalmente en violencia institucional donde los 

perdedores casi siempre son quienes reclaman los derechos sociales de sus territorios. 

La investigación se realizó con metodologías cualitativas: recorridos de reconocimiento, 

entrevistas informales, mapeo de actores, entrevistas testimoniales y diálogos igualitarios; 

información que posibilitó la construcción de un Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de Identidad 

(DPAI) con el propósito de re-conocer, re-construir y re-significar los territorios para identificar 

tendencias y construir escenarios de futuro, como el fortalecimiento de alianzas estratégicas o 

modelo pentahélice para la coordinación virtuosa y armónica de los cinco sectores del ecosistema 

de innovación (academia, gobierno, sociedad, empresa y ambiente). Cuatro ejes temáticos articulan 

los anclajes de identidad: 1. Biocultural; 2. Sociocultural; 3. Elementos de cosmovisión y; 4. 

Identificación de áreas de oportunidades. Estos ejes son determinados por dos categorías 

transversales: resiliencia y alteridad. Se intenta identificar áreas de oportunidades a través de 

acciones de solidaridad y cooperación comunitarias y establecer compromisos de construcción de 

procesos de paz para el bienestar social. Las primeras conclusiones: Mexcaltepec mostró una 

resiliencia y alteridad de baja a media y El Quemado una resiliencia y alteridad de media a alta.  

Para Mexcaltepec es importante construir un programa emergente de sensibilización para que a 

través de acciones colectivas se posibilite la apropiación de los recursos de uso común. En El 

Quemado se ha repensado el asunto de la violencia y apostado por tejer acciones colectivas para el 

aseguramiento y mejora de la biodiversidad para el logro de procesos productivos saludables y 

pacificadores en la comunidad. 

Conceptos clave: Mexcaltepec y El Quemado (ARUC), Apropiación de los Recursos de Uso 

Común, Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de Identidad (DPAI). 

 

                                                           
1 Doctorado en investigación en ciencia política, Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio 

Manuel Altamirano”, Universidad Autónoma de Guerrero, martinfierroleyva@yahoo.com.mx 
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Introducción 

Este trabajo se inscribe en la primera etapa del proyecto CONAHCYT CF-2023-I-19822 donde se 

investigaron dos comunidades del municipio de Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero: 

Mexcaltepec y El Quemado. El propósito es analizar hasta donde es posible la apropiación de sus 

recursos naturales y culturales por las habitantes de estos territorios: conocer los anclajes de 

identidad a partir de niveles de resiliencia y alteridad para la colaboración, coordinación, 

solidaridad y cooperación para emprender acciones colectivas para el bienestar social y el buen 

vivir.   

 La acción colectiva constituye el único atributo natural que los ciudadanos (que no 

pertenecen ni se identifican con la élite económica y política3) poseen para enfrentar las diferentes 

adversidades sociales4. Las asociaciones como referentes teóricos inmediatos de la sociedad civil 

se componen básicamente, según Richard Scott (1981)5, de tres componentes estructurales o 

perspectivas teóricas6: sistema racional, sistema natural y sistema abierto. La defensa de los 

territorios ante posibles amenazas constituye una constante en el estado de Guerrero (Paz, 2017, 

pp. 2001-204) y organizarse para la Apropiación de los Recursos de Uso Común (ARUC) no ha 

sido tarea fácil pero no imposible: constituye una acción humana altamente cualitativa y muy 

deseable. 

 En este contexto oscilan dos posiciones teóricas en relación a qué posibilidades existen para 

que las comunidades aprovechen de forma sustentable los recursos de sus territorios: una de ellas 

fue postulada por Garrett Hardin (1968) quien sostiene que las comunidades que comparten 

recursos de uso común no pueden hacer uso de ellos porque termina en tragedia: se genera un 

egoísmo que no permite la coordinación ni la cooperación. Otra propuesta, sensible y conciliadora, 

emerge de la politóloga Elinor Ostrom (2009) quien sostiene que deben ser los poseedores de los 

territorios quienes administren los recursos de uso común. De estas dos posiciones surgen tres 

posibles soluciones en torno a quién debe ser el responsable del aprovechamiento de los recursos 

de uso común: Estado, la iniciativa privada o las propias comunidades.  

 El estado de Guerrero atraviesa por graves problemas estructurales: pobreza7, marginación8, 

violencia sistemática por la delincuencia organizada, entre otros aspectos que configuran una 

entidad muy compleja (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

[Coneval], 2020; Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2020, p. 12; Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía [INEGI], 2021, pp. 7 y 23). Existen los diversos recursos para la 

                                                           
2 Convocatoria Ciencia de Frontera 2023 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

(CONAHCYT) denominado “Apropiación de los recursos de uso común por las comunidades del estado de Guerrero 

para generar procesos de paz y bienestar social”. El autor es el responsable técnico del proyecto. 
3 Las élites económicas se identifica con el mercado y la élite política con el Estado. 
4 La agenda social de la ciencia política, tiene mucho que aportar para la comprensión de esta relación compleja y 

multirreferencial de problemas de pobreza, desigualdad, inclusión, o representación política de los ciudadanos (Mejía, 

2009: 69). 
5 Sociólogo estadounidense. Es conocido por su investigación sobre la relación entre las organizaciones y sus entornos 

institucionales. 
6 Ricardo Tirado (2010) denomina a estos sistemas: perspectivas teóricas. 
7 En 2018, el 92.7% de la población en Guerrero estaba en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias o 

ingresos. 
8 Según el CONAPO la estimación del índice de marginación por entidad federativa señala que Guerrero, Chiapas y 

Oaxaca son las demarcaciones con grado de marginación muy alto. Estos tres estados representan 10.5 por ciento de 

la población nacional, con poco más de 13.2 millones de personas. 
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prosperidad de las comunidades, pero todavía existe un largo camino que recorrer, la apuesta es 

que deben las comunidades apropiarse de sus recursos para salir gradualmente de este escenario 

indeseable. No es fácil. Falta mucho trabajo de sensibilización y reflexividad.  

  

Posibilidades teóricas: ARUC para el bienestar social y el buen vivir 

El contenedor teórico se integra por tres niveles en la construcción de la escala de abstracción9: al 

Alto Nivel (AN) corresponden dos categorías complementarias Bienestar Social (BS) y Buen Vivir 

(BV); en el Nivel Medio (NM) el concepto Apropiación de los Recursos de Uso Común (ARUC) 

y; en el Bajo Nivel (BN) se encuentra el Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad (DPAI). 

A continuación se estable la connotación de los principales conceptos correspondientes a cada nivel 

de la escala de abstracción, sin la implicación de una inexorable contrastación ente 

posicionamientos de las diversas posturas teóricas respectivas. Esto último, como un ejercicio de 

reflexión conceptual es muy saludable para la academia, pero ahora queda como un compromiso a 

desarrollar en próximos trabajos.  

 1. El AN de abstracción que constituye el sentido de esta investigación se integra por las 

categorías BS y BV que implican el acceso a los factores generales de bienestar como salud, 

alimentación, vivienda, vestido, trabajo digno y seguridad social, así como el fortalecimiento de 

procesos duraderos de solidaridad y cooperación. Al respecto, Eugenio Actis Di Pasquale (2015) 

sostiene que el  bienestar social es “una especie de orden social, en el cual todas las personas 

alcanzan logros que favorecen tanto el desarrollo individual como social” (Actis, 2015: 24). La 

noción del buen vivir va más allá del concepto de bienestar social, “recupera la idea de una buena 

vida, del bienestar en un sentido más amplio, trascendiendo las limitaciones del consumo material, 

y recuperando los aspectos afectivos y espirituales (Gudynas y Acosta, 2011: 79). Las siguientes 

ideas refuerzan el interés y compromiso por la búsqueda incansable10 de mejorar la calidad de vida 

individual y colectiva en sociedades como la mexicana y en especial en las comunidades del estado 

de Guerrero (Tabla 1).  

Tabla 1. Construcciones teóricas que fortalecen la idea de BS y el BV 

María José Añón Enfatiza que “las desigualdades y las situaciones de insatisfacción de 

necesidades básicas interfieren claramente con la capacidad de deliberación 

o la afirmación de la solidaridad como vínculo social de cohesión” (Añón, 

2002, p. 1). 

Marcos Freijeiro 

Varela 

Apunta que el bienestar se traduce en autonomía, dignidad e integridad, y que 

la ciudadanía social debe rebasar la frontera de solo la provisión de bienes 

materiales (Freijeiro, 2008). 

Adela Cortina Se requiere, además de libre expresión, asociación, conciencia y 

participación, satisfacer necesidades de alimentación, vestido, vivienda, 

trabajo y cuidado; sin imaginación creadora, sin iniciativa, colaboración y 

cooperación, no es posible atender las diferentes necesidades e intereses de la 

comunidad (Cortina, 1998). 

José Luis Coraggio Es imprescindible “la construcción de un espacio donde se puedan hacer valer 

los intereses de la mayoría, de un espacio plural” (Coraggio, 2002, pp. 8). 

                                                           
9 Los referentes empíricos aumentan en cuanto desciende el nivel de abstracción: A menor nivel de abstracción mayor 

cantidad de referentes empíricos. 
10 Se rememora el pensamiento teleológico aristotélico de la finalidad imprescindible del conocimiento. 
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Luis Razeto  Es necesario pensar en otro desarrollo, en otro tipo de economía, de 

solidaridad y cooperación orientada en la dirección de la sustentabilidad para 

el buen vivir, y que fortalezca una paz duradera entre las comunidades 

(Razeto, 2007, p.17). 

Adriana López-

Camacho 

“La academia debe reflexionar sobre su papel en la visibilización de estos 

ejercicios”, entendiendo la cosmovisión como otra forma de interacción con 

la naturaleza y como una construcción indisolublemente ligada “con todos los 

fenómenos sociales, culturales y espirituales” para “la reconstrucción del 

territorio, la consolidación de una economía propia basada en la solidaridad 

y el equilibrio  de  la  vida,  el  fortalecimiento  del  sistema  de  educación  

propio,  entre  otros (López-Camacho, 2022, p. 110)”. 

Álvaro Ramis 

Olivos 

Sostiene que “las formas de explotación ejidal o comunal pueden 

proporcionar mecanismos de autogobierno que garantizan equidad en el 

acceso, un control radicalmente democrático, a la vez que proporcionan 

protección, y vitalidad al recurso compartido (Ramis, 2013, págs.118-119). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 2. La idea de ARUC, como NM en la escala de abstracción, implica la identificación de 

mecanismos de procesos de paz para el logro de los factores del BS y transitar hacia el BV. Elinor 

Ostrom (2000) mostró en sus investigaciones que es posible, observando algunos criterios 

específicos, el desarrollo de la autoorganización y la autogestión para la mejora de la vida 

comunitaria. Las condiciones del estado de Guerrero (de pobreza, pobreza extrema, marginación y 

delincuencia organizada) configuran un escenario muy complejo para la realización de la ARUC; 

se requiere conocer el grado de resiliencia y alteridad para conocer la disposición de los ejidatarios 

y comuneros a tomar la economía en sus manos. Para ello se propuso la realización de un 

diagnóstico de anclajes de identidad comunitario, donde la economía social transformadora pudiera 

constituir una base orientadora para mejorar un estado de cosas indeseables; ejemplo, el Foro 

Global de la Economía Social sostiene que se aspira a construir un sistema socioeconómico que 

coloque a las personas, sus comunidades y su entorno ambiental en el centro de todos sus procesos 

(Foro Global de la Economía Social, 2018). 

 3. La teoría constituye un punto clave en la investigación científica y humanística, pero se 

requieren de alternativas metodológicas para el abordaje de realidades multirreferenciales como 

los territorios del estado de Guerrero, donde “una comunidad pueda re-conocer, re-construir y re-

significar su territorio; elegir y decidir sobre nuevas formas de vivirlo y gestionarlo. De impulsar 

procesos de construcción, validación y reconocimiento de los saberes locales, para así articular una 

contranarrativa ante las visiones externas sobre el territorio de las comunidades” (Hernández et al. 

2020a, p.11). La propuesta del DPAI, bajo nivel de abstracción, intenta satisfacer esta necesidad 

metodológica para repensar e imaginar otro territorio donde prevalezcan principios, valores y 

buenas prácticas. Este entramado metodológico se integra por dos conceptos esenciales: resiliencia 

y la alteridad. La resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad del sistema social y de las 

instituciones para hacer frente a las adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que 

mejoren sus funciones, su estructura y su identidad (Uriarte, 2010, p.689). La apuesta por una 

alteridad implica construir diálogos, traducir los lenguajes populares en acciones cotidianas y 

luchar en función de un sentido común (Capera, 2018, párr.7). 
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Ruta metodológica: perspectiva y proximidad a la ciencia de frontera 

Para cumplir con el objetivo de identificar elementos dinamizadores de procesos de resiliencias 

favorables y una aceptable alteridad para aproximarse al conocimiento de los niveles de solidaridad 

en las comunidades y en consecuencia el grado de coordinación, colaboración y cooperación para 

la apropiación de sus recursos de uso común (naturales y culturales) fue necesario cruzar la 

siguiente ruta metodológica trazada en el proyecto.  

 1. Selección de las comunidades pilotos. Esta primera etapa generó como premisa de inicio 

la selección de las comunidades pilotos del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, región 

Costa Grande. El municipio según datos del censo de 2010 la población se concentraba en 180 

localidades, de las cuales 158 eran pequeños núcleos urbanos de menos de 500 habitantes. Las 

comunidades seleccionadas como centros de pilotajes fueron las siguientes: Mexcaltepec y El 

Quemado. La primera con menos de 500 habitantes y la segunda con 845 personas (Mapa 1). El 

criterio fundamental para decidir que estas comunidades se constituyeran en objeto de estudio: La 

tradición de resistencia por la defensa de sus territorios en sus diferentes etapas de sus historias. 2. 

Recorridos de reconocimiento. En los recorridos de reconocimiento en las comunidades 

Mexcaltepec y El Quemado a través de la observación y las entrevistas informales fue posible el 

acercamiento al pensamiento de las comunidades en cuanto a la idea de territorio, bioculturalidad, 

socioculturalidad, anclajes de identidad y posible identificación de áreas de oportunidades; 3. 

Diálogos igualitarios. La entrevista estructurada así como las reuniones denominadas diálogos 

igualitarios  posibilitaron fortalecer las informaciones previas obtenidas de los recorridos de 

reconocimiento en las comunidades Mexcaltepec y El Quemado y; 4. Diagnóstico Prospectivo de 

Anclajes de identidad (DPAI). Para la sistematización y lectura de las informaciones obtenidas en 

los recorridos de reconocimiento y en los diálogos igualitarios, se construyó un contenedor 

conceptual denominado Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad (DPAI) con sus 

respectivos componentes (Tabla 2). 

 Para la obtención y análisis de los datos se usaron metodologías cualitativas, como 

recorridos de reconocimiento, observación sistemática, entrevistas informales, identificación de 

informantes clave, comunicación personal, diálogos igualitarios, fuentes indirectas como textos y 

materiales audiovisuales. De las tres formas básicas para integrar los datos de los entrevistados que 

propone Ana Lia Kornblit (2013)11, se utilizó el modo restitutivo: donde la fidelidad es esencial, 

casi sin mediar interpretación por parte del investigador. Se diseñó y usó un instrumento cualitativo 

denominado Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad (DPAI) sustentado en dos 

dimensiones: resiliencia y alteridad12. 

 

 

 

                                                           
11 Los otros dos modos son: a). El ilustrativo, donde las citas son usadas como ejemplos de una descripción o de una 

conclusión del investigador, que incorpora los datos textuales a modo de evidencia de lo que afirma y; b). El modo 

analítico, que analiza las construcciones que los entrevistados hacen de los temas a través de la identificación de las 

principales categorías que organizan sus relatos y de sus opuestos.   
12 El DPAI es una propuesta para visibilizar los anclajes de identidad y entender los grados de resiliencia y alteridad 

de una comunidad con el objetivo de identificar áreas de oportunidades y construir proyectos de mejoras. El propósito 

no es profundizar en este ejercicio, solo se indica como un reto heurístico. Esta metodología se propuso y es utilizada 

en el proyecto de ciencia de frontera CONAHCYT CF-2023-I-1982. 
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Tabla 2. Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad 

EJES TEMÁTICO ELEMENTOS 

DINAMIZADORES 

RESILIENCIA ALTERIDAD 

1. Bioculturalidad 1. Unidades de producción 

familiar (UPF) 

Identificación de 

mejoras  

Mecanismos de solidaridad  

2. Organismo del Sector 

Social de la Economía (OSSE) 

Identificación de 

mejoras  

Mecanismos de solidaridad  

2. Identificación de 

oportunidades 

1. Mejora producción y 

circuitos de comercialización 

Diálogos temáticos Narrativas de Autoorganización 

y autogestión 

 3. Anclajes de 

identidad 

1. Territorio 

2. Egoísmo 

3. Violencia 

4. Política 

Desde la 

comunidad cómo 

se piensan 

Mecanismos de solidaridad 

4. Identificación de 

áreas de oportunidades 

Identificación y de los RUC y 

áreas de oportunidades 

Diálogos temáticos Narrativas de Autoorganización 

y autogestión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 1. Municipio de Atoyac de Álvarez 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mexcaltepec: centro geopolítico cultural de los cuitlatecos 

Atoyac de Álvarez forma parte de la cuenca hidrológica del río Atoyac, del que toma su nombre. 

Esta cuenca abarca una superficie de 914 kilómetros cuadrados y desagua al océano Pacífico 835,6 

millones de metros cúbicos al año. Numerosos afluentes del Atoyac riegan el municipio en su 

totalidad, como los ríos Chiquito y La Pintada. Además posee una represa que almacena las aguas 

provenientes del Atoyac y la laguna Mitla (INEGI, 2020). 
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 El setenta por ciento del territorio atoyaquense está dominado por la presencia de la Sierra 

Madre del Sur, que corre paralela a la costa del Pacífico. Entre las principales elevaciones del 

municipio hay que citar al cerro de Teotepec, a 3.705 metros sobre el nivel del mar (msnm); el 

cerro Cabeza de Venado (2.160 msnm) y Pataguas (1.800 msnm). El resto del territorio está 

constituido por pequeños valles y zonas planas y semiplanas que adelantan la estrecha llanura 

costera del Pacífico (INEGI, 2020). 

 Predomina el clima cálido con diversas gradaciones de humedad. Las temperaturas llegan 

a los 30 °C en promedio durante los meses de estiaje. La temporada de lluvias comprende los meses 

de junio a septiembre, con un promedio anual de mil 236 milímetros. En algunas ocasiones, el 

municipio es afectado por los huracanes del Océano Pacífico. La vegetación predominante es la 

selva caducifolia, acompañada por las xerófitas que prosperan en la zona montañosa. En las partes 

más altas existen bosques de pino y encino. Algunos mamíferos de mediano tamaño habitan en 

esta región, como los jabalíes y los tejones. También hay una gran variedad de reptiles, destacando 

la coralillo y la víbora de cascabel, consideradas las más venenosas que habita en la región. La 

comunidad Mexcaltepec forma parte importante de esta cuenca hidrológica  de Atoyac, así como 

también de la ruta Atoyac-Santo Domingo que recorre la zona serrana del oeste del municipio 

(INEGI, 2020). Esta comunidad se encuentra a 7.2 kilómetros de la cabecera municipal y a 154 

metros sobre el nivel del mar; su población es de 325 habitantes (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Población de la comunidad Mexcaltepec 

Estado, municipio y 

comunidad 

Población Censo 

2000-02-14 

Población Censo 

2005-10-17 

Población Censo 

2010-05-31 

Población Censo 

2020-03-15 

Guerrero 3,079,649 3,115,202 3,388,768 3,540,685 

Atoyac de Álvarez 61,736 58,452 61,316 60,680 

El Quemado 275 263 280 325 

 Longitud 100°24'10.862" W 

 Latitud 17°15'53.963" N 

 Altitud 154 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020). 

 

Anclajes de identidad y vida comunitaria 

Esta comunidad se encuentra a orilla del río Atoyac y está rodeada por cerros, cascadas y montañas 

de piedras. Pertenece a la cuenca que lleva también el nombre de Cuenca hidrológica Atoyac. Se 

deriva de ello la riqueza de recursos naturales existentes en esta localidad rural. Se asegura que 

Mexcaltepec fue el centro prehispánico de Atoyac y como tal se cuentan varias creencias y 

leyendas. Se observa más transcendencia en cultura política que social. En este aspecto se comenta 

que durante la llamada “Guerra sucia” el gobierno involucró a ciudadanos del lugar acusando de 

apoyo y participación en la guerrilla. Hubo represión selectiva y sistemática. Tiempo después la 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) liderada por Rocío Mesino, organizó una 

importante base social en esta comunidad. La organización tenía como finalidad gestionar 

proyectos productivos para su base social y luchar por los derechos sociales del territorio. 

 La fauna presente en la localidad va desde: nutrias, coatíes, armadillos, venado cola blanca, 

conejos, coyotes, zorros, tigrillos, puma, jaguar, mapaches, iguanas, víbora de casacabel, boa 

sigma, chachalacas y una gran diversidad de aves. También existe abundante flora y plantas 
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medicinales que se encuentran a los alrededores de la comunidad y en varios de los domicilios de 

esta. Recientemente se han construido enramadas en la ribera del río Atoyac, que pasa a orillas de 

la comunidad de Mexcaltepec, donde se vende comida y bebidas a los visitantes que acuden a pasar 

momentos de recreación; son funcionales en la temporada de sequía, porque en época de lluvias el 

caudal del río arrasa con las construcciones que se hacen en las orillas e imposibilita prestar con 

eficiencia estos servicios, aunado a la peligrosidad que generan las corrientes para los bañistas. 

 Cabe señalar que producto de la deforestación irracional que se practica en la sierra de 

Atoyac, el caudal del río se ve severamente afectado en la temporada de sequía, cada año se observa 

más disminuido y con menor afluencia de agua, causando daños no cuantificados a los ecosistemas; 

esta responsabilidad recae principalmente en las autoridades federales que expiden los permisos de 

tala y en las asambleas ejidales que la mayoría de las veces firman estos indeseables acuerdos, y 

sobre todo en los grupos de la delincuencia organizada que hostigan a las autoridades ejidales y 

ejidatarios para que cedan y se puedan realizar las talas indiscriminadas de madera en la sierra 

(Información personal y diálogos igualitarios).  

 

Resultados DPAI: Comunidad Mexcaltepec  

Las informaciones obtenidas en los recorridos de reconocimiento, información directa obtenida por 

informantes clave y los diálogos igualitarios, constituyen insumos esenciales para la elaboración 

del Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad (DPAI) de Mexcaltepec. Este instrumento 

heurístico se integra por los siguientes ejes temáticos: 1. Bioculturalidad, 2. Socioculturalidad, 3. 

Anclajes de identidad     y 4. Identificación de áreas de oportunidades; a cada eje corresponde un 

número determinado de elementos dinamizadores (Tabla 3).  

 La información obtenida para cada elemento dinamizador fue ponderada por las categorías 

resiliencia y alteridad respectivamente. Se estimaron los siguientes niveles de ponderación: baja, 

media y alta. En el caso de la resiliencia el factor considerado fue el grado de innovación, en los 

últimos diez años de las acciones productivas o culturales en la comunidad: de 1 a 3 procesos (baja), 

de 4 a 7 procesos (media) y de 8 a 10 procesos alta. Igual tratamiento para la alteridad donde el 

factor considerado fue la cantidad de acciones colectivas registradas en diez años (Tabla 4).    

Tabla 3. Resumen narrativo: Mexcaltepec, municipio Atoyac de Álvarez, Gro. 

EJES ELEMENTOS 

DINAMIZADORES 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

1 1. Unidades de 

producción 

familiar 

Siguen prevaleciendo las Unidades de Producción Familiar (UPF) sin 

innovaciones considerables. El ingreso se complementa con recursos de 

familias que trabajan fuera de la comunidad 

2. Cultura del agua No existen estrategias colectivas para el cuidado del agua 

3. Protección del 

territorio  

En los últimos veinte años no se registran acciones para protección del 

territorio y la biodiversidad 

2 1. Educación Escasa relación entre las instituciones educativas (nivel preescolar y una 

primaria) y la comunidad para mejora del territorio 

2. Salud Quienes atienden el centro de salud no       se involucran directamente en 

acciones comunitarias 

3. Alimentación No existen programas de gobierno para  la mejora de la alimentación: 

promoción de producción de traspatio, entre otros. 
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3 1. Territorio Los adultos mayores conocen los  nombres de montañas, lugares de 

manantiales y límites de la comunidad: no compartieron una definición del 

territorio 

2. Egoísmo Reconocen el individualismo como un problema que no permite la 

organización para la mejora de la comunidad 

3. Violencia Muy de acuerdo que hay violencia política cuando se exigen derechos sociales 

y      violencia familiar 

4. Política Identifican a la política como una     actividad de entendimiento y organización 

para mejorar la vida  comunitaria y de la sociedad 

4 Identificación de los 

RUC y áreas de 

oportunidades 

La comunidad es parte de la cuenca del río Atoyac pero no se aprovechan sus  

recursos. Algunas familias cuando el temporal permite instalan ventas de  

comida y bebidas en la ribera del río. La comunidad es lugar de cerros y 

pendientes  

Fuente: Elaboración propia. 

  

En este territorio se realizan diversas actividades económicas básicamente al nivel de 

unidades de producción familiar, en un momento la Organización Campesina de la Sierra del Sur 

había creado grupos de trabajo, pero actualmente ya no existen, así mismo hubo presencia de la 

Coalición de Ejidos de la Costra Grande de Guerrero, pero ya casi desapareció su organización en 

esta ruta de la sierra de Atoyac, por tanto las mujeres y hombres de la comunidad producen y se 

organizan en su núcleo familiar y en su gran mayoría de subsistencia. Los cultivos en la localidad: 

maíz, frijol, ajonjolí, calabaza, coco, mango, siendo este último el que han venido buscando 

sembrar más, puesto que en la actualidad es el que genera mejores ganancias para los campesinos 

que se han dedicado a su siembra. La vocación productiva de esta comunidad es la actividad forestal 

y cultivo de árboles frutales. También existen las condiciones para el fomento del turismo de 

naturaleza porque a un lado pasa el río Atoyac y componente principal de la cuenca del mismo 

nombre. También es una zona abierta a la investigación arqueológica por constituir esta región, en 

los tiempos prehispánicos, el centro político de los cuitlatecos que dominaron los territorios que 

hoy conforman la Costa Grande de Guerrero (Información personal y diálogos igualitarios). 

Tabla 4. Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad: Mexcaltepec 

EJES ELEMENTOS DINAMIZADORES RESILIENCIA ALTERIDAD 

Eje 1 1. Unidades de producción familiar Baja Media 

2. Cultura del agua Baja Baja 

3. Protección del territorio y su biodiversidad Baja Baja 

Eje 2 1. Educación Media Media 

2. Salud Baja Baja 

3. Alimentación Baja Baja 

Eje 3 1. Territorio Media Media 

2. Egoísmo Baja Baja 

3. Violencia Alta Media 

4. Política Media Media 

Eje 4 Identificación de los RUC y áreas de oportunidades Baja Baja 

Observación: El nivel de resiliencia y alteridad se ponderan a través de los factores: baja, media y alta 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la tabla 4 se observa que en general los niveles de resiliencia fueron: 63.6% baja, 27.3% 

media y 9% alta. Los elementos dinamizadores que obtuvieron el nivel media: educación, territorio 

y política. Las instituciones educativas de la comunidad muestran mejoras de diez años a la fecha: 

existe un comité funcional de padres de familia, se han incorporado procesos tecnológicos a la 

pedagogía y existen actividades coordinadas con las autoridades comunitarias; existen estrategias 

para el cuidado del territorio y en política los ciudadanos han tenido participación activa en 

diferentes procesos que involucran a la comunidad; la violencia si esta alta en esta categoría: se 

trata de la violencia política generada en la época de los movimientos armados de los años setenta 

y sus resonancias. Respecto a la alteridad se observa que: el 54.5% es baja y el 45.5% es media, 

ningún elemento dinamizador en alta. Aproximadamente la mitad de los elementos dinamizadores 

propuestos en el DPAI en esta categoría muestran niveles de organización media para las acciones 

colectivas. La tabla 5 sintetiza los resultados del DPAI de Mexcaltepec.  

Tabla 5. Resultados DPAI comunidad Mexcaltepec 

COMUNIDADES NIVELES 

Resiliencia Alteridad 

Mexcaltepec Continuo baja y media Continuo baja y media 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Quemado: territorio del ave fénix universal 

Esta comunidad forma parte del macizo montañoso de la región de la Costa Grande del estado de 

Guerrero, está ubicada a 565 metros sobre el nivel del mar. De entre las localidades del municipio 

de Atoyac de Álvarez, ocupa el lugar número 12 por su número de habitantes. Para llegar al 

territorio El Quemado, se toma la carretera federal Acapulco Zihuatanejo y en la localidad de 

Cacalutla se encuentra la desviación hacia este lugar que está transitable durante todo el año. Desde 

la cabecera municipal, Atoyac de Álvarez, a El Quemado son 15.3 kilómetros con dirección al Este 

(INEGI, 2020). 

 De acuerdo con el censo de población 2020, los 847 habitantes en El Quemado habitan en 

237 viviendas (Cuadro 2). Se observa que la localidad no muestra grandes rezagos en cuanto a 

nivel de bienestar si se comparan con los datos del censo de población 2020 donde se informa que 

el 99% de las viviendas cuenta con electricidad, 98% con agua entubada, 92% con sanitario, solo 

7% cuentan con internet pero en el 70% tienen teléfono celular y el 16% de las viviendas cuenta 

con automóvil. El Quemado es uno de los 35 ejidos del municipio de Atoyac, donde también se 

incluye a la localidad de El refugio y las Palmitas, aunque para fines de nuestro estudio, solo 

tomaremos información de la localidad de El Quemado. El 8 de noviembre de 1939 se publicó la 

resolución presidencial que dotó al Quemado de 5 061 Hectáreas, actualmente la asamblea de 

ejidatarios está compuesta de 80 personas, 103 personas son posesionarios, es decir, poseen 

legalmente la tierra pero no participan en la asamblea ejidal. El Quemado quedó formalmente 

inscrito en el programa de Certificación de Derechos ejidales el 30 de diciembre de 1999, de 

acuerdo con entrevistas realizadas en la localidad (INEGI, 2020). 

Cuadro 2. Población de El Quemado 

Estado, municipio y 

comunidad 

Población Censo 

2000-02-14 

Población Censo 

2005-10-17 

Población Censo 

2010-05-31 

Población Censo 

2020-03-15 

Guerrero 3,079,649 3,115,202 3,388,768 3,540,685 
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Atoyac de Álvarez 61,736 58,452 61,316 60,680 

El Quemado 761 717 815 847 

 Longitud 100°17'23.541" W 

 Latitud 17°11'35.234" N 

 Altitud 0565 

Fuente: INEGI, 2020 

 

Anclajes de identidad y prácticas bioculturales en El Quemado 

El Quemado sigue el mismo proceso histórico que todos los pueblos del municipio de Atoyac. 

Como la mayoría de los territorios de la Costa Grande, los pobladores de El Quemado son 

descendientes de los antiguos cuitlatecas, una etnia que se mermó defendiéndose, primero de los 

aztecas, luego de los españoles y finalmente luchando contra las tiranías que asolaron a nuestra 

patria. Los cuitlatecos originales se extinguieron después de 1910 en los levantamientos que 

precedieron a la Revolución Mexicana. 

 En Cacalutla se formó la colonia Juan R. Escudero, donde encontraron tierras para trabajar, 

pero las guardias blancas al servicio de los terratenientes los asolaban, y a la muerte del general 

Amadeo Vidales, el 27 de mayo de 1932, los colonos se remontaron más arriba de las montañas 

refugiándose en el pueblo de La Tamalera, hasta allá los siguieron los soldados y las guardias de 

los terratenientes donde dieron muerte a sus liderazgos. El pueblo cayó en la desorganización, los 

sobrevivientes se subieron más arriba de la sierra y fundaron Villa Guerrero. Las guardias blancas 

los siguieron atacando, muchas veces redujeron a cenizas al pequeño caserío, por eso se llama El 

Quemado. 

 El 1934 los habitantes de El Quemado solicitaron sus tierras para formar un ejido. El general 

Lázaro Cárdenas no solamente concedió la petición en 1939 sino que también otorgó armas para 

formar una defensa rural que defendiera sus tierras. Es así como todos los grupos de las guardias 

rurales de la sierra y de la costa se aliaron para expulsar de Cacalutla a la familia Cortés enemigos 

del reparto Agrario. Durante los años cuarenta y los cincuenta esa guardia rural integrada por ex 

vidalistas, se dedicó a la persecución de los grandes bandidos que asolaban la región. El pueblo de 

El Quemado vivió una pugna interna, se dividieron entre pobres y ricos. La guardia rural estuvo de 

lado de los ricos, sin embargo sobrevivió hasta la llegada de los soldados que buscaban a Genaro 

Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos. En esa coyuntura el Ejército Mexicano consideró que era 

necesario recoger las armas que estaban en manos de los campesinos y se llevó detenidos a casi 

todos los hombres del pueblo acusados de participar en las actividades guerrilleras de Lucio 

Cabañas. 

 Las familias fundadoras de El Quemado son: Martínez, Fierro, Piza, Pano y Pino. Uno de 

los fundadores del ejido fue Raymundo Pano Juárez originario de El Ticuí y luego de la entrega de 

tierras formó parte de la defensa rural. Las habitaciones del pueblo estaban construidas de palapa 

de cayaco por eso era fácil reducir las casas a cenizas. Las familias numerosas de los Pano y los 

Martínez llegaron provenientes de El Ticuí, eran muy unidos, los abuelos eran primos. Los Abarca 

llegaron provenientes de Corral Falso. Los Pino era una familia originaria de El Humo y los Salas 

vinieron de Xaltianguis. Otras familias venían de Texca municipio de Acapulco. 

 La familia Morales García venía de Pueblo Viejo municipio Coyuca, eran montadores y 

organizaban jaripeos, tuvieron un conflicto allá por Tasajeras y abandonaron su tierra natal por 
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problemas de la delincuencia. Los Morales trajeron a los Flores y los Valdez llegaron de Platanillo. 

Pilar Morales con su familia llegó a El Quemado cuando había mucha tierra libre, los campesinos 

sembraban, pero si no encerraban quedaba libre otra vez. Pilar Morales tenía dinero suficiente para 

comprar alambre de púas y mozos para encerrar grandes cantidades de tierra. Circuló casi 200 

hectáreas de los mejores terrenos. Los originarios o criollos se quedaron con lotes infértiles de 

tierra blanca o arenosa. Luego Pilar Morales comenzó a comprar las parcelas y las cosechas a los 

ejidatarios, por eso su familia llegó a tener el mayor hato de ganado que hubo en El Quemado. 

Morales también compraba café, maíz y cayaco. Llegó a tener una máquina despulpadora de café 

en Cerro Prieto. 

 El cayaco es una fruta que cae sola, es una riqueza tirada y la gente se anda tropezando con 

el dinero, consideran algunos campesinos. Muchos campesinos prefieren derribar la palma y a los 

tres días comenzar a sacar un licor que se llama “Tuba”. El procedimiento es sencillo: en la parte 

más tierna de la palma, que se llama palmito, se hace un cuadro de 20 centímetros por 15 de 

profundidad, una buena palma da cuatro litros en la mañana y cuatro litros en la tarde; ocho litros 

diarios durante un mes. La tuba se vende fresca y el efecto es similar  a las cervezas. Cuando el 

cayaco está maduro de la pulpa se puede hacer tortilla y tamales. Su aceite es muy delgado y fino. 

Se extrae la leche de la almendra para cocinar el famoso “guinatán”, un platillo típico de la región 

que es de origen filipino. El guinatán se guisa con pescado seco o carne seca. Se hace atole de arroz 

con la leche de cayaco que es muy nutritiva. En los cerros del ejido hay muchos árboles de huicón 

cuya fruta es comestible y coacoyul que es una variedad de cayaco cuya palmera tiene espinas y el 

fruto se utiliza para conservas. 

 También existe xoyamiche, una palmera que la parte más tierna se come hervida, sus hojas 

se utilizan también para hacer escobas. Las casas típicas de la región se hacían con palapa de cayaco 

y con morillos de un árbol conocido como hormiguero. Los montes dan frutas y alimentos a los 

campesinos, hay mucho nanche agrio, guayaba de conejo, guayaba normal, ciruelo guineo, una uva 

silvestre de la que se puede hacer vinagre y tepache. Hay barbasco, conocido popularmente como 

cocolmeca. Existen dos variedades de camote de cerro que se comen hervidos y son deliciosos 

acompañados con leche de vaca. La fauna Cuando ocurrió el huracán “Tara” subió mucho camarón 

langostino y en cualquier charco se encontraban. 

 En los años cincuenta había mucho faisán, grandes manadas de jabalíes, armadillos, 

guacamayas, venados de cola blanca, uno manchado, colicabro y el velilla, conocido así porque 

tiene un solo cuerno, pero se extinguió, igual que las guacamayas. El venado, es importante para 

la dieta de los campesinos, se puede cocinar en estofado o en bistec, en caldo, frito, en barbacoa o 

aporreadillo. Se puede aprovechar la piel. Sobre la caza del venado se cuentan muchas leyendas. 

Se dice que quien tiene la piedra del venado puede cazar al por mayor, pero si no la tiene puede 

prender una veladora a San Eustaquio que es el santo de los cazadores. Las mujeres de la sierra, 

han transmitido de generación en generación, la costumbre de rodar la piedra de moler chile a los 

pies de los hombres, sin que se den cuenta, antes de que salgan de cacería, y seguro traerán venado. 

También heredamos de nuestros ancestros cuitlatecos la costumbre de hacer gamiteras. A un tubito 

de carrizo silvestre se le coloca, en un extremo, tela de nido de araña con cera de colmena de abeja 

melipona. La gamitera sirve para soplar y producir el sonido del venado, que muchas veces 

confundido camina derechito a donde está el cazador. 

 Todavía hay jaguares. En el pasado los cazadores se valían de instrumentos ingeniosos, uno 

de ellos es la tigrera, que se fabrica con un bule, al que le hacen un orificio en el fondo y con un 

cordón de mecahilo embarrado de cera de miel de palo; cuando se pasa al bule el cordón por el 
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hoyo hace un sonido semejante al rugido del tigre. Este instrumento se usa para llamar al felino y 

así el cazador puede realizar su cometido. Otro instrumento, que sirve para cazar aves, es el cacaxtle 

o cacaite, sólo se necesitan tres hilos y se teje con varitas, se le coloca maíz; en esa trampa caen 

toda clase de palomas, codornices, gallinitas, chachalacas y tortolitas. También se hace una casita 

con cañas de maíz, una entrada y se le ponen espinas de cayaco amarradas hacía adentro y las aves 

ya no pueden salir. Las palomas asadas, fritas o entomatadas son muy ricas. Una ardilla asada a las 

brasas es deliciosa. Ni que decir del conejo, cuyos guisos son por demás populares. 

 Cuando los tiempos eran buenos y las lluvias no faltaban los campesinos de El Quemado 

sembraban antes del Día de San Juan el 24 de junio. Tenían la costumbre que para el 24 de julio la 

milpa debería estar limpia, de lo contrario a partir del 25 el Señor Santiago, echaría el caballo a 

pastar y el maíz se tornaría amarillo y no daría ni morquites. Por eso todos se apuraban a limpiar, 

pero cuando alguien estaba atrasado con la limpia de su siembra, llamaban a los famosos 

“combates”. El propietario de la milpa mataba un cuche o puerco y cosechaban tuba o la compraba 

a los tuberos. Guisaban la carne con jitomate o con chile rojo, ese es el famoso “frito de cuche”. 

Ese trabajo colectivo era una verdadera fiesta, todos los hombres del pueblo iban al combate, 

llevaban sus tarecuas o sus machetes, y ayudaban entre todos a limpiar la milpa. Cuando 

terminaban regresaban todos al pueblo y le daban un “llegue” a la cazuela, que de la comida y de 

la tuba no quedaba nada. Si la milpa quedaba limpia antes del 25 de julio, para el 24 de agosto día 

de San Bartolo ya estaban cosechando el maíz pronto. 

 Para llamar a la gente primero tocaban una punta de arado, después fue sustituida por una 

campana que se instaló en centro de la población. Esa campana, que emitía un fino sonido que 

hacía eco en los cerros, dejó de utilizarse desde hace más de diez años. Otras riquezas en los suelos 

de El Quemado es la existencia de minerales; se han encontrado betas de granate y calcita a flor de 

tierra, también hay jade. En algunos lugares se han visto pozos donde algunas personas han extraído 

piedras preciosas. También en tierras del ejido, en el paraje conocido como Los Cañales se han 

encontrado vestigios de culturas prehispánicas, hay campesinos que han encontrados piezas 

arqueológicas al parecer con influencia de la cultura olmeca. La capilla de El Quemado está 

dedicada al señor San José, en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado se realizaba la 

comedia de los Doce Pares de Francia para festejar a la Virgen de Guadalupe; las espadas para la 

representación se hacían de un árbol conocido como apánico. Era muy elegante esa danza. Los 

Pano, los Flores y los Castañón organizaban la danza de El Cortés. El Quemado cuenta con 

preescolar, primaria, telesecundaria y preparatoria incorporada a la Universidad Autónoma de 

Guerrero (Entrevistas informales y diálogos igualitarios, 2023). 

 

Resultados DPAI: Comunidad El Quemado 

El DPAI se integra por los siguientes ejes temáticos: 1. Bioculturalidad, 2. Socioculturalidad, 3. 

Anclajes de identidad y 4. Identificación de áreas de oportunidades; a cada eje corresponde un 

número determinado de elementos dinamizadores. Los mecanismos de ponderación de los niveles 

de resiliencia y alteridad para la comunidad El Quemado fueron similares a los utilizados en el 

territorio de Mexcaltepec (Tabla 6 y 7).  

Tabla 6. Resumen narrativo: El Quemado, municipio Atoyac de Álvarez, Gro. 

EJES ELEMENTOS 

DINAMIZADORES 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

1 1. Unidades de Siguen prevaleciendo las Unidades de Producción Familiar (UPF) con 



MARTÍN FIERRO  
 

328 

producción familiar algunas innovaciones considerables13. El ingreso se complementa con 

recursos de familias que trabajan fuera de la comunidad 

2. Cultura del agua Existen acciones que promueven una cultura del agua 

3. Protección del 

territorio  

El cultivo del café como generador principal de la economía de la región 

fue sustituido por la producción de mango. Desde hace cuatro décadas 

se registran acciones para protección del territorio y la biodiversidad14 

2 1. Educación Un grupo de mujeres y hombres empiezan a construir una relación con 

las instituciones educativas y la comunidad para mejora del territorio 

2. Salud  El centro de salud no se involucra en acciones comunitarias 

3. Alimentación No existen programas de gobierno ni acciones de la comunidad para la 

mejora de la alimentación: promoción de producción de traspatio, entre 

otros 

3 1. Territorio Los adultos mayores conocen los nombres de montañas, lugares de 

manantiales y límites de la comunidad: no compartieron una definición 

del territorio 

2. Egoísmo Reconocen el individualismo como un problema que no permite la 

organización para la mejora de la comunidad 

3. Violencia Muy de acuerdo que hay violencia política cuando se exigen derechos 

sociales y violencia familiar 

4. Política Identifican a la política como una actividad de entendimiento y 

organización para mejorar la vida comunitaria y de la sociedad 

4 Identificación de los 

RUC y áreas de 

oportunidades 

Se ha identificado promover el aprovechamiento integral de la palma de 

cayaco largo, que es una especie endógena; los carrizales que se 

encuentran en el lugar, así como fomentar una ruta turística de naturaleza 

y la realización anual de la feria del mango. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El Quemado es, hasta la fecha, un ejido bastante rico, tiene cuando menos cinco manantiales 

permanentes, algunos de aguas termales como el que se encuentra el punto denominado El 

Guanábano. También hay una gran cantidad de manantiales pequeños que se secan en abril. 

Muchas maderas preciosas como granadillo, roble, cedro, parota y moreno. Sus selvas son ricas en 

amates, mezquites, chipilillo, zapotillo, palo de María, cuerillo, pie de cabra, cubata y algunos 

ocotes. Tiene una franja, entre El Refugio y Agua Zarca, donde se estima que existen más de millón 

y medio de palmeras de cayaco largo. A cada palma de cayaco se le pueden cosechar cuatro kilos 

de almendra cada tres meses, solamente hay que esperar que el fruto caiga. Aunque ya son pocas 

las personas que salen a “cayaquear”, esta actividad representa un apoyo para la reactivación 

económica familiar y la preservación de esta tradición. La introducción y desarrollo del cultivo del 

                                                           
13 Producción de mango sostenida con la humedad atmosférica provenientes del vaso lagunar denominado “Mitla” y 

de las aguas del océano pacífico que se encuentran a una distancia corta de la comunidad. El Quemado está en parte 

alta, incluso desde allí se divisa la laguna y el mar. Otro elemento importante: los productores empiezan a fortalecer la 

buena práctica de disminuir la aplicación de pesticidas en sus diferentes cultivos. 
14 El precio del café que se define en las bolsas de valores sufrió una fuerte caída y por ende su rentabilidad para seguir 

con la producción. Empezaron a observar que de manera “natural” los árboles de mangos se desarrollaban y producían 

en temporadas de fuertes demandas en el mercado (cuando la producción normal se termina, en la región de El 

Quemado empiezan a producir y el precio en el mercado se eleva). Esto debido a la humedad atmosférica que de forma 

permanente llega a los cultivos provenientes de la laguna de “Mitla” y del mar. 
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mango ha significado un eje estratégico para la economía del lugar (Información personal y 

diálogos igualitarios). 

Tabla 7. Diagnóstico Prospectivo de Anclajes de identidad: El Quemado 

EJES ELEMENTOS DINAMIZADORES RESILIENCIA ALTERIDAD 

Eje 1 1. Unidades de producción familiar  Alta Media 

2. Cultura del agua Alta Media 

3. Protección del territorio y su biodiversidad Alta Media 

Eje 2 1. Educación Media Alta 

2. Salud Baja Baja 

3. Alimentación Baja Baja 

Eje 3 1. Territorio Media Media 

2. Egoísmo Baja Baja 

3. Violencia Alta Media 

4. Política Media Alta 

Eje 4 Identificación de los RUC y áreas de oportunidades Alta Alta 

Observación: El nivel de resiliencia y alteridad se ponderan a través de los factores: baja, media y alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la tabla 7 se observa que en general los niveles de resiliencia fueron: 27.25% baja, 

27.25% media y 45.5% alta. Los elementos dinamizadores que obtuvieron el nivel media son 

similares a Mexcaltepec: educación, territorio y política. Las instituciones educativas de la 

comunidad muestran mejoras de diez años a la fecha: existe un comité funcional de padres de 

familia, se han incorporado procesos tecnológicos a la pedagogía y existen actividades coordinadas 

con las autoridades comunitarias; existen estrategias para el cuidado del territorio y en política los 

ciudadanos han tenido participación activa en diferentes procesos que involucran a la comunidad; 

la violencia, las unidades de producción familiar, cultura del agua, protección del territorio e 

identificación de áreas de oportunidades son altas en esta categoría. Respecto a la alteridad se 

observa que: el 27.25% es baja, el 45.5% es media y el 27.25% es alta. Aproximadamente la mitad 

de los elementos dinamizadores propuestos en el DPAI en esta categoría muestran niveles medios 

de organización para las acciones colectivas. La tabla 8 sintetiza los resultados del DPAI del 

territorio El Quemado.  

Tabla 8. Resultados DPAI comunidad El Quemado 

COMUNIDADES NIVELES 

Resiliencia Alteridad 

2. El Quemado Continuo media y alta Continuo Media y alta 

 

Discusión 

A la pregunta general ¿Hasta dónde es posible el aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales con sostenibilidad por las comunidades rurales de Guerrero? Se responde que las 

posibilidades son todavía muy lejanas porque los proyectos regionales llegan sin la consulta previa, 

libre e informada a las comunidades. El estado de la cuestión aborda conflictos derivados de la 
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defensa de los territorios por manejo del agua, aprovechamiento de bosques y biodiversidad en 

general, así como extracción de diferentes tipos de minerales; se intenta identificar Áreas de 

Oportunidades (AOp) y los consecuentes proyectos sin el fortalecimiento de una alianza estratégica 

entre los actores interesados o sin priorizar la integración del modelo denominado Pentahélice. La 

posibilidades de la ARUC tiene que ver con los intereses y necesidades de las comunidades que 

involucran cosmovisión y sentido de pertenencia a sus territorio, esto es, con la identificación de 

sus anclajes de identidad para aproximarse a conocer los grados disposición de los ejidatarios y 

comuneros a la colaboración, coordinación, solidaridad duradera y cooperación. Estos atributos 

intangibles muy cualitativos pueden ser expresados a través de la resiliencia y la alteridad mediante 

la propuesta del mecanismo metodológico denominado DPAI.  

 Los estudios diagnósticos que dejan fuera del centro de análisis a la cultura, habitus, 

creencias y en general a los saberes de las comunidades, presentan problemas para identificar con 

reciedumbre y rigor sus intereses, necesidades, niveles de compromisos y disposición para la 

ARUC. Ejemplos: Conservación del colibrí coqueta con cresta corta (Lophornis Brachylophus) en 

Guerrero, proyecto Guerrero Jaguar de la organización no gubernamental Wild Felids 

Conservation México (WFCM), proyecto forestal modelo El Balcón, parque nacional Grutas de 

Cacahuamilpa, entre otros proyectos sin construcción de una red horizontal del conocimiento. La 

situación en Guerrero sigue igual o más compleja: Se continúa la extracción de madera 

principalmente de la octava región Sierra, las minas siguen sin evaluación de impactos ambientales, 

entre otras acciones económicas de extractivismo donde las comunidades proyectos no están 

involucradas.   

 

Conclusiones y propuestas 

1. Para la comunidad de Mexcaltepec es importante construir un programa emergente de 

sensibilización para que a través de acciones colectivas se posibilite la apropiación de los recursos 

de uso común. En efecto, este territorio posee una gran riqueza en recursos naturales y culturales. 

Constituye parte importante de la cuenca del río Atoyac que atraviesa a la comunidad. Apostar por 

la formación de una alianza estratégica es esencial y condición sine que non para el logro de este 

objetivo (ARUC) como elemento dinamizador de procesos de paz y la ruta segura hacia el bienestar 

social. 

2. En la comunidad El Quemado la situación es diferente. La comunidad, después de la represión 

en el período denominado “La guerra sucia”, ha repensado el asunto de la violencia y apostado por 

tejer acciones colectivas para el aseguramiento y mejora de la biodiversidad para el logro de 

procesos productivos saludables y pacificadores en la comunidad. Se han identificado áreas de 

oportunidades y en consecuencia proyectos específicos que pueden funcionar en el marco de la 

ARUC. La distancia en cuanto a resiliencia y alteridad con respecto a la comunidad de Mexcaltepec 

pudiera cerrarse si se consideran programas diferenciados y el equipo líder de El Quemado (en su 

mayoría mujeres) apoyara con sus experiencias de trabajo a los colectivos que deben construirse 

en aquel espacio territorial. También es necesario construir una alianza estratégica con instituciones 

académicas, gobiernos, sociedad civil, iniciativa privada y establecer también un compromiso con 

el cuidado y fortalecimiento del medio ambiente. 
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Resumen 

De acuerdo con la literatura sobre el tema, el crecimiento económico proporciona a la población 

mejores niveles de consumo, acceso a servicios de salud, educación, aumento de la esperanza de 

vida, entre otros; sin embargo, a pesar de estos beneficios, otras investigaciones consideran que los 

problemas ambientales a nivel mundial podrían afectar los aspectos básicos de la vida de los 

individuos como el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud y el ambiente; por lo que 

la población podría sufrir hambre, escases de agua, inundaciones, redundando esto a la larga en 

costos económicos muy altos. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en analizar si son la 

población en pobreza de patrimonio y el crecimiento económico quienes afectan al medio 

ambiente; o si, por el contrario, son las condiciones adversas del medio ambiente las que influyen 

de manera negativa sobre la población en pobreza de patrimonio en México, periodo 1992-2020. 

Se formuló un modelo de regresión lineal múltiple y otro simple; resultando una relación positiva 

entre la afectación al medio ambiente y las variables población en pobreza de patrimonio y el 

crecimiento económico; asimismo, una relación directa entre la población en pobreza y el costo 

ambiental. 

Conceptos clave: Deterioro del medio ambiente, población en pobreza de patrimonio, Producto 

Interno Bruto  

 

Introducción 

Desde la aparición del hombre hasta la actualidad, ha obtenido de la naturaleza los alimentos, 

combustibles, medicamentos y materiales diversos, además de materias primas para la fabricación 

de vestido, vivienda u otro tipo de infraestructura, entre otros (SEMANAT, 2013).  

Esta situación no provocó daños sustanciales al medio ambiente ya que el tamaño de la 

población mundial en relación con la cantidad de recursos naturales disponibles era pequeño, 

puesto que hace 2000 años existían aproximadamente 300 millones de personas, sin embargo, fue 

hasta 1600 años después cuando la población se duplicó alcanzando los 600 millones de habitantes. 

De manera que el rápido crecimiento de la población mundial es un fenómeno relativamente 

reciente en la historia de la humanidad, siendo la década de los 50 del siglo pasado cuando comenzó 

a presentarse (Gómez, 2000); como plantea Naciones Unidas (2024), “en 1950, se estimó una 

población mundial de 2,600 millones de personas, 5,000 millones en 1987 y, 6,000 millones de 

habitantes en 1999; llegando a 7,000 millones de personas en octubre de 2011”.  

                                                           
1 Dra. en C., Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México,  

lgodinezm76@gmail.com 
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Debido a esto, a medida que la población crece también lo hace la demanda de agua, 

alimentos y recursos energéticos y dada la estrecha relación entre la población y el medio ambiente, 

la huella ecológica que resulta del crecimiento poblacional, las pautas de consumo y producción 

insostenibles han afectado gravemente los ecosistemas (FNUAP, 2001). De manera que, la 

población es el elemento principal del desarrollo, por lo que el progreso de las sociedades se basa 

en el aprovechamiento de las capacidades humanas que mediante el trabajo y la transformación 

productiva obtienen los bienes y servicios necesarios para elevar su bienestar y la calidad de vida 

(Velázquez, 1996), debido a esto, el impacto de la población sobre el medio ambiente se debe a la 

explotación intensiva de los recursos naturales, así como a la generación de altos niveles de 

contaminación, derivados del modelo económico vigente desde hace tiempo (Centeno, 2002; 

Pérez, 2014).  

No obstante, es importante mencionar que, aunque la relación entre el hombre y su entorno 

natural coexiste desde la aparición de la humanidad, los estudios formales sobre la relación 

existente entre el crecimiento económico con el de la población y la conservación del medio 

ambiente, se remontan a los orígenes de la economía, cuyos principales expositores fueron los 

economistas clásicos (Gómez, 2000), por lo que en 1776 comenzó a desarrollarse el pensamiento 

económico con Adam Smith. 

Además, fue hasta los años setenta del siglo pasado, que empezó a estudiar y discutir sobre 

la estrecha relación que existe entre el crecimiento económico y el medio ambiente, y cuando la 

humanidad comenzó a tomar conciencia sobre el problema que el desarrollo económico genera 

hacia el medio ambiente (Cuevas, 2009; Almeida y Artola, 2013).  

Por ello, el crecimiento económico se convirtió desde los años 60 en el principal objetivo 

de la política económica de los países (Common y Stagl, 2008), lo que trajo como consecuencia el 

incremento de la producción de bienes y servicios, así como del consumo, sin considerar los daños 

que se provocaban al medio ambiente (García y Ochoa, 2017), es decir, en las últimas décadas las 

actividades humanas comenzaron a afectar la biodiversidad y a alterar la capacidad de los 

ecosistemas que proporcionan al hombre bienes y servicios (Unión Europea, 2010), por lo que, el 

problema de la conservación del medio ambiente también está estrechamente relacionado con el 

crecimiento económico (Gómez et al., 2011). 

Debido a esto, la relación entre población y medio ambiente puede ser analizada por dos 

vías. Por una parte, a medida que la población crece, también lo hace la necesidad de recursos 

naturales y por ende la producción de residuos que son vertidos al medio ambiente (García y Ochoa, 

2017).  

Por otra parte, de acuerdo con algunos expertos sobre el tema, el crecimiento económico 

proporciona a las personas mejores niveles de consumo, acceso a servicios de salud, educación, 

eleva la esperanza de vida, incrementa las pensiones para los jubilados, entre otros. Sin embargo, 

a pesar de los beneficios que el crecimiento económico trae para la población, otras investigaciones 

consideran que los problemas globales como el cambio climático podrían afectar los aspectos 

básicos de la vida de los individuos como son el acceso al agua, la producción de alimentos, la 

salud y el ambiente; por lo que la población podría sufrir hambre, escases de agua, inundaciones, 

redundando esto a la larga en costos económicos muy altos (Cuevas, 2009); asimismo: de acuerdo 

con Velázquez (1996): “los cambios en los patrones de uso del suelo, la construcción de una presa, 

o un desastre ambiental, tienden a expulsar a la población de su medio” (p. 56). 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en analizar si son la 

población en pobreza (específicamente la población en pobreza de patrimonio) y el crecimiento 

económico [Producto Interno Bruto (PIB), como su indicador] los que afectan al medio ambiente 

[tomando como indicador de la afectación al medio ambiente, a los costos por agotamiento y 

degradación ambiental]; o si, por el contrario, son las condiciones adversas del medio ambiente las 

que influyen de manera negativa sobre la población bajo este tipo de pobreza en México. La 

hipótesis de la investigación platea que, se espera una relación positiva entre la población en 

pobreza de patrimonio y el crecimiento económico, cada una con respecto a la afectación al medio 

ambiente. Asimismo, se espera una relación directa entre el costo ambiental y la población en 

pobreza de patrimonio. 

 

Fundamentos teóricos 

De acuerdo con Aledo et al. (2001), por lo regular los problemas del medio ambiente se han 

asociado al “agotamiento de los recursos, así como a su capacidad biológica del ecosistema global”, 

sin embargo, mientras que, por una parte, los problemas ambientales mundiales, tienen más bien: 

“causas antropogénicas relacionadas con un modelo económico-industrial basado en la 

energía fosilizada del carbono, en una sociedad hiperconsumista y en un crecimiento 

demográfico que aumenta demandas sobre un planeta limitado. Por otro lado, las 

consecuencias de la crisis ambiental también son sufridas por las sociedades que las han 

generado. Es decir, el empleo del término crisis socioambiental ayuda a comprender que: 

primero, las causas generadoras de los problemas ambientales son siempre sociales; y 

segundo, que las consecuencias de estos también recaerán sobre la sociedad” (p. 2-3). 

 

Como se planteó líneas arriba, esta investigación se centrará en los problemas del medio 

ambiente derivados de su interacción con la población en pobreza y el crecimiento económico; así 

como entre la población en situación de pobreza y su contribución a la crisis ambiental. 

 

El medio ambiente, la población y la pobreza desde la perspectiva Norte-Sur 

De acuerdo con la literatura en la tensión histórica Norte-Sur Global se han identificado grupos de 

países que juegan diferentes roles en el Sistema Internacional; es por ello, que existen economías 

centrales, industriales y desarrolladas, además de naciones denominadas periféricas o 

subdesarrolladas, estas características se atañen entre otros a países latinoamericanos, debido a que 

sus economías se basan en la extracción de materias primas y abastecimiento de alimentos que son 

destinados a países desarrollados. Por lo que, la tensión y asimetrías que envuelven esta perspectiva 

Global ha tenido implicaciones en el debate ambiental global desde sus inicios, cuyo antecedente 

fue la primera cumbre de Naciones Unidas (ONU) sobre el estado del medio ambiente en 

Estocolmo en junio de 1972, en donde se discutió el problema de la crisis ambiental. Asimismo, 

esta Conferencia surge debido a la preocupación de los países de Primer Mundo por los visibles 

problemas de contaminación que se estaban presentando a nivel regional y mundial, derivados de 

su propio proceso de desarrollo e industrialización; aunado a esto, se sumó el interés de los países 

del Tercer Mundo por lograr la industrialización de sus economías, así como el crecimiento de su 

población; situación que traería como consecuencia el deterioro constante y acelerado de la calidad 

del medio ambiente en donde se desarrolla la vida humana, causado por la contaminación del aire, 
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agua, así como la erosión del suelo, los desechos, el ruido, y las secuelas de los biocidas; lo que se 

vio enfatizado por el ya mencionado acelerado crecimiento de la población y que a su vez permitió 

el crecimiento de las zonas urbanas (Vásquez, 2015; Estenssoro y Vásquez, 2017). 

Posteriormente, el tema de la crisis ambiental se vio plasmado en el primer informe del 

Club de Roma, denominado “Los límites del crecimiento” y que fue publicado antes de la 

Conferencia, enmarcada ésta en el “debate caracterizado por una crítica despiadada del desarrollo 

(crecimiento) visto por algunos como causa primera del deterioro ambiental” (Estenssoro y 

Vásquez, 2017: 66).  

Sin embargo, de acuerdo con Vásquez (2015); Estenssoro y Vásquez (2017), debido al 

descontento de los representantes de los países del Tercer Mundo respecto a la justificación que 

los Centrales (desarrollados) platearon en el marco de la Conferencia, es decir, que dados los 

problemas de contaminación y agotamiento de los recursos naturales derivados de la creciente 

industrialización (de los del Primer Mundo) y urbanización (derivada principalmente de la 

explosión demográfica presentada en los países en desarrollo), la solución consistía en generar y 

aplicar tecnologías limpias como frenar o reducir el crecimiento poblacional y económico; fue que 

en 1971 se convocó a una reunión en el pueblo Suizo de Founex, dando como resultado la 

Declaración del mismo nombre, en la cual se dejó en claro la perspectiva desde la cual contribuyen 

los países del Norte (Primer Mundo) y Sur (Tercer Mundo) a la crisis ambiental global: 

en gran medida, el actual interés en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente ha 

tenido su origen en los problemas experimentados por los países industrialmente 

adelantados. Estos problemas son de por sí, en gran parte, el resultado de un nivel elevado 

de desarrollo económico […] Estas perturbaciones han llegado a alcanzar tales 

proporciones que en muchos sitios constituyen ya un grave peligro para la salud y el 

bienestar humanos […] Sin embargo, los principales problemas ambientales de los países 

en desarrollo son básicamente diferentes de los que se perciben en los países 

industrializados. Son principalmente problemas que tienen su raíz en la pobreza y la propia 

falta de desarrollo de sus sociedades. En otras palabras, son problemas de pobreza rural y 

urbana (Vásquez (2017: 67). 

 

Medio ambiente y población 

El debate entre el aumento de la población y los recursos naturales no es reciente, de acuerdo con 

Gómez (2000), así como con González y Holguín (2020), los planteamientos teóricos a cerca de la 

relación entre el medio ambiente y la población se remontan a los orígenes de la economía, de tal 

manera que, Gómez (2000) acentúa al respecto que “aunque los economistas clásicos fueron 

defensores acérrimos de la libre competencia, también compartieron una visión pesimista sobre la 

posibilidad de mantener niveles elevados de bienestar en el largo plazo” (p. 245).  

De acuerdo con Izazola (2001) y la CEPAL (2004), la preocupación en torno a la relación 

población y medio ambiente comienza con los planteamientos de Robert Malthus (1798) hasta la 

Conferencia de Río (1992); sin embargo esta ha ido evolucionando, ya que las ideas expuestas por 

Malthus eran más bien pesimistas, quien, en su Ensayo sobre el Principio de la Población, expuso 

que: “mientras la población tiene una tendencia a crecer geométricamente, la producción de 

alimentos lo hace solo aritméticamente” (Izazola, 2001: 74). 
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Al respecto, Gómez (2000) también menciona que aun, durante los primeros años de la 

revolución industrial en Inglaterra, Malthus sostenía que: 

“al aumentar la población, la presión creciente sobre los recursos productivos escasos 

disminuye la productividad media del trabajo y a través de su efecto sobre la producción de 

alimentos, terminaría por conducir a una situación de estancamiento en la que, tal vez 

demasiado tarde se reduciría también la tasa de crecimiento de la población… que disfrutaría 

de un ingreso próximo al nivel de subsistencia” (p. 245). 

 

Sin embargo, de acuerdo con Gómez (2000) y Mouds (2018), a pesar de que la visión que 

presentaba Malthus sobre el medio ambiente se consideraba como limitada, sus planteamientos (a 

cerca de que el aumento acelerado de la población era una de las causas principales de los problemas 

ambientales), se han mantenido hasta la actualidad; no obstante, con el paso del tiempo estos 

conceptos se han ido adaptando, de tal manera que el estudio a cerca de los recursos naturales, ha 

pasado de ser investigado desde el punto de vista de su escasez, a ser analizados desde la óptica de 

los impactos de la población en el medio ambiente y cómo estos pueden afectar la disponibilidad 

real de los recursos naturales. De tal manera que en la actualidad se cuenta con una definición o 

concepto más extendido a cerca de lo que entendemos por medio ambiente, así como su deterioro, 

ahora el hecho de que la provisión de tierras cultivables es fija, como lo consideraban los clásicos 

ya no interesa, lo que interesa es la calidad ambiental, en este sentido, tanto la abundancia de bosques 

tropicales, la calidad del aire o la composición de la atmósfera, al ser utilizados para la producción 

son sujetos a degradarse; en este sentido, de acuerdo con el autor: 

“la presión demográfica puede considerarse una causa importante de la deforestación, ya 

que, al aumentar la demanda de tierra de cultivo, lleva a la destrucción de las masas forestales 

nativas. Asimismo, el crecimiento demográfico, la expansión de las actividades productivas 

y de consumo, al aumentar la presión sobre la capacidad de asimilación del medio ambiente, 

puede considerarse la principal causa de la contaminación del aire, del agua y del suelo…por 

lo que, toda estrategia de desarrollo sostenible debe entonces partir del reconocimiento 

explícito de los límites al crecimiento económico y, sin llegar a superarlos, se debe convenir 

en un nivel de bienestar y un tamaño de la población que sean compatibles con un nivel de 

conservación natural que garantice, al menos, las mismas posibilidades para las generaciones 

futuras” (Gómez, 2000: 245-246). 

 

No obstante, tal como lo plantea Izazola (2001), ha habido críticas a los planteamientos de 

Malthus en cuanto a la relación entre la población y la producción de alimentos, ya que la evidencia 

empírica muestra que la producción de alimentos crece más que la población, sin embargo, a pesar 

de ello, aun así, la población mundial sigue presentando problemas de desnutrición. Los datos que 

apoyan estos planteamientos indican que en el periodo de 1960 a 2000, mientras que la producción 

de productos agrícolas creció en más de 100.0%, la población en el mundo lo hizo en 90.0%. 

De acuerdo con lo anterior, en el contexto contemporáneo, la teoría de Malthus se ha 

utilizado tanto para entender y estudiar el crecimiento de la población, como para argumentar que 

ésta es la responsable y la causa de la mayor parte de los problemas ambientales globales actuales, 

como son el agotamiento de los recursos, malnutrición, aumento de la contaminación, 

deforestación y desertificación (Ehrlich, 2010).  
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Medio ambiente y pobreza 

A pesar de que México es uno de los países que cuenta con una amplia biodiversidad, el campo 

mexicano, a la vez enfrenta serios problemas relacionados con el deterioro de los recursos 

naturales, además de que la pobreza extrema afecta a la mayoría de la población rural. Asimismo, 

una de las explicaciones más sencillas que por lo regular se escuchan en relación con estas dos 

dimensiones es que, el incremento de la población rural ha sido una de las principales causas del 

deterioro ambiental (Izazola, 2001).  

Es decir, a partir de los años setenta, la relación pobreza-ambiente se analizaba a través de 

una relación directa, la cual implica un círculo vicioso; sin embargo, hay dos aspectos que 

determinan esta relación. La primera dimensión, puede considerar al ambiente como recurso o flujo 

de servicios para utilizarse como activo productivo; por otro lado, en la segunda, el medio ambiente 

es considerado como entorno vital (Provencio, 2003).  

De acuerdo con el mismo autor: 

“El segundo aspecto que vislumbra al ambiente como entorno vital, implica relaciones 

distintas entre deterioro ecológico y pobreza, asociadas sobre todo al acceso y la 

disponibilidad de servicios y al efecto de las externalidades negativas del consumo de la 

población que no es pobre… en esta segunda dimensión, el factor clave es precisamente la 

salud humana.… la dimensión de la vulnerabilidad es, una interfase de las otras dos 

dimensiones que resulta relevante porque afecta más a la población pobre, en parte como 

resultado del proceso de deterioro ambiental y de sus interacciones con la inseguridad 

económica” (p. 651).  

 

Medio ambiente y crecimiento económico 

Para lograr el crecimiento económico es necesario desarrollar la capacidad productiva de un país, 

en este sentido el progreso de los sectores económicos permite satisfacer las necesidades de los 

agentes económicos, no obstante, si el crecimiento de las actividades económicas y de la población 

no mantiene un equilibrio puede afectar los niveles de producción y el equilibrio ambiental (Alarco, 

2005).   

En este sentido las actividades económicas generan principalmente dióxido de carbono 

(CO2) el gas más abundante en la atmósfera (Remuzgo y Saravia, 2013), siendo estas emisiones 

las principales causas del efecto invernadero (Alcántara y Padilla, 2005). 

Aunque el deterioro del medio ambiente ha venido aumentando con el tiempo, fue hasta las 

últimas décadas del siglo pasado que comenzó a surgir una extensa discusión, sobre la estrecha 

relación entre el desarrollo económico y el medio ambiente, cuyas tasas de crecimiento aumentaron 

sin precedentes; por ejemplo,  mientras que en el periodo de 1970 a 2007 el PIB mundial tuvo un 

crecimiento promedio anual de 3.6%; los gases de efecto invernadero (generadores del cambio 

climático), las tasas de deforestación de los bosques, la destrucción de la capa de ozono, la extinción 

de algunas especies de flora y fauna, se incrementaron enormemente, provocando, la degradación 

paulatina del medio ambiente global (Cuevas, 2009). 

Sin embargo, de acuerdo con la literatura, empíricamente la relación entre crecimiento 

económico y el deterioro del medio ambiente, comenzó a estudiarse a partir de los años 90 del siglo 

pasado (Catalán, 2014; Provencio, 2003).  
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De acuerdo con Mullo (2018), esta relación surge a partir de las necesidades insatisfechas 

de los individuos y la sociedad, y de la degradación ambiental resultado de los residuos que se 

producen durante los procesos económicos. 

Respecto a la relación entre crecimiento económico y deterioro ambiental, Díaz y Canceló 

(2009), indican que de acuerdo con la literatura sobre el tema se ha encontrado lo siguiente: 

“Mientras algunos autores establecen una relación positiva entre el crecimiento económico 

y el deterioro medioambiental, defendiendo así la necesidad de establecer un límite al 

crecimiento, otros autores propugnan el crecimiento económico como el único camino viable 

para la protección del medio natural” (p. 98). 

 

Contrario a lo anterior, de acuerdo con Provencio (2003) se planteó que el crecimiento 

económico, lejos de afectar, tendría un efecto benéfico y progresivo sobre las condiciones 

ambientales; por lo que una de la hipótesis más conocida y utilizada para analizar la relación entre 

el medio ambiente y el crecimiento económico, es la Curva ambiental de Kuznets (CAK). 

 La hipótesis de la CKA, muestra la relación entre el nivel de ingreso per cápita y el 

deterioro ambiental, la cual está representada por una curva en forma de U invertida (Grossman y 

Krueger, 1993 y 1995; Stern, 1998, mencionados por Mullo, 2018). 

Respecto a la CKA, Rentería et. al. (2016), explican que:  

“de la cual supone que en las primeras etapas del desarrollo económico de un país (economía 

agrícola) ocurre simultáneamente mayor daño ambiental, esta situación continúa hasta 

alcanzar el punto de inflexión (economía manufacturera) luego del cual el proceso se 

revertiría (economía de servicios) es decir, durante la etapa más avanzada de desarrollo de 

un país, el incremento del ingreso per cápita lograría que el deterioro ambiental disminuyera 

logrando una curva en forma de U invertida” (p. 4). 

 

Aunado a esto, Provencio (2003), planteó que la argumentación a favor de la CAK fue que: 

“el mayor desarrollo operará en favor del ambiente en la medida en que la recomposición de 

la economía beneficie a los servicios y a la industria, reduciendo así las presiones en los 

sectores primarios, y conforme se disponga de más recursos financieros y mejores 

tecnologías para el mejoramiento ambiental, luego de la etapa de los mayores efectos 

ecológicos” (p. 652). 

 

Es decir, como lo menciona Catalán (2014), la CKA, muestra distintas fases de desarrollo 

de los países, a través del tiempo, es decir: 

En una primera fase, es una economía basada en el sector agrícola con un fuerte impacto en 

la calidad del medio ambiente; en una segunda fase se desarrolla la industria, que si bien se genera 

un mayor nivel de riqueza tiene como consecuencia un mayor deterioro en la calidad del medio 

ambiente. Después de un punto de inflexión, la economía sustenta su crecimiento en tecnologías 

eficientes y más limpias, principalmente en el sector servicios. 

De acuerdo con lo anterior, Vergara et. al. (2018), plantean que mientras que los países 

desarrollados tienen la capacidad de revertir el deterioro ambiental provocado por el crecimiento 
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económico, para los países en desarrollo la situación es muy distinta, ya que, para lograr el 

crecimiento económico, estos dependen de la explotación de los recursos naturales lo que genera 

degradación ambiental, ver figura 1. 

Además de lo anterior, Mendaza (2015) señala que, la hipótesis de la CKA solo es válida 

para países desarrollados, los cuales presentan las siguientes características: ingresos altos que 

permiten satisfacer las necesidades de su población, marco institucional y regulaciones estrictas, 

un sector industrial con innovación tecnológica y acuerdos internacionales; esto a diferencia de los 

países en vías desarrollo para los cuales la calidad en la regulación ambiental no es tan importante, 

la marcada desigualdad en la distribución del ingreso y el incremento de la población hace que su 

punto de inflexión en la CKA sea difícil de alcanzar. 

Saravia (2005) coincide con lo planteado anteriormente para los países en desarrollo, 

señalando que específicamente para las naciones latinoamericanas “las variables como la 

desigualdad en la distribución del ingreso, aspectos institucionales, gobernación, reformas 

estructurales y otras, son factores importantes que explican la lentitud en el proceso de arribar el 

tramo virtuoso de la Curva ambiental de Kuznets” (p. 276-277). 

Figura 1. Emisión de gasees contaminantes en relación con el desarrollo de un país 

Fuente: Elaboración propia con base en Agras y Chapman, 1999, p. 275. 

 

Principales países generadores de CO2 

Entre las causas del calentamiento global están las actividades económicas de cada país, las cuales 

provocan una alta emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera, no obstante, es importante 

mencionar que no todos los países contribuyen por igual, ya que no todos los tienen el mismo nivel 

de desarrollo económico (Garrett, 2019). Durante su evolución económica, es decir, cuando los 

países transitaron de una economía basada en la agricultura a una industrializada, no se han 

preocupado por el medio ambiente, por tal motivo, los países que lograron una fuerte 

industrialización para acceder al desarrollo han terminado convirtiéndose en aquellos que más 

contaminan (Gil, 2021); al respecto, durante los últimos doscientos años se ha considerado que 

cuando los países consiguen el desarrollo económico, también crecen sus emisiones de carbono 

(Woitas, 2022).  

Derivado de este proceso, en el año 2019, los niveles de CO2 se incrementaron en alrededor 

de 37 mil millones de toneladas, lo que significó un 50.0% más que en el año 2000 y casi tres veces 
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más que hace 50 años (Naciones Unidas, 2020). Al respecto, Mena (2023) y Robaina (2021), 
indicaron que a lo largo de la historia los responsables de dos tercios del total de emisiones de CO2 

en el mundo, han sido los países que mas han prosperado en el aspecto económico: Estados Unidos, 

China, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Indonesia y Arabia Saudita.  

Si bien, a lo largo de los años Estados Unidos ha sido el principal emisor de estos 

contaminantes (Gráfica 1); en los últimos 15 años la situación cambió, China se ha convertido en 

el mayor productor de CO2, no obstante, existe una gran diferencia entre estos dos países, ya que 

mientras que Estados Unidos y otras naciones han logrado transitar hacia el proceso de 

industrialización desde hace 200 años y con ello su afectación al medio ambiente, en el caso de 

China, la actividad industrial y por ende la producción de CO2 ha sucedido en un lapso de tiempo 

corto durante su desarrollo económico en la década del 2000 (Vargas, 2022; Reagan, 2021).  

Gráfica 1. Países responsables de las emisiones globales de CO2, 1850-2021 

(Millones de toneladas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Regan, 2021. 

 

De manera que los problemas ambientales generados por el crecimiento económico de los 

países no solo son provocados por los países desarrollados, estas acciones también han sido 

ocasionados por los países emergentes, dado que estos enfrentan problemas de extrema pobreza 

por lo que su objetivo es alcanzar un buen nivel de desarrollo industrial, además de haber rechazado 

regulaciones ambientales para reducir la brecha entre ellos y las naciones desarrolladas; lo que 

ocasiona que aquellos no se ocupen por las repercusiones ambientales (Bordalí, 1993; Polet, 2019).   

Por ello, lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente no es fácil, 

de manera que ningún país ha logrado este cometido, puesto que los efectos principales de la 

expansión económica es la contaminación y degradación ambiental (De Castro, 1973).  

 

Metodología  

Para llevar a cabo la investigación se realizó una revisión bibliográfica de distintos autores e 

instituciones, en relación con las cifras de pobreza de patrimonio, el crecimiento económico (cuyo 

indicador es el PIB) y los costos económicos del deterioro ambiental. Asimismo se revisaron 
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fuentes como el Banco de Información Económica (BIE) y el Sistema de Cuentas Económicas y 

Ecológicas de México (SCEEM), ambos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 

también se recabaron datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), de las cuales se obtuvo información estadística para el periodo 1992 a 2020, sobre 

el Producto Interno Bruto (PIB), los costos por degradación y agotamiento del medio ambiente 

(como indicador de la afectación al medio ambiente o costo económico del deterioro ambiental) y 

la población en pobreza de patrimonio.  

Con la información recabada se generó una base de datos, y se establecieron dos modelos 

de regresión lineal uno múltiple y otro simple; para estimar los coeficientes o parámetros de cada 

una de las variables explicativas, se utilizó el paquete Statistical Analysis System (SAS), mediante 

el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), quedando expresados de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡 =∝0+∝1 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡 +∝2 𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝜀𝑖                                                                              (1) 

 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡 + 𝜇𝑖                                                                                              (2) 

 

dónde ∝0, … . , ∝n y 𝛽0, … . , 𝛽n son los parámetros a estimar para cada una de las ecuaciones; 

𝜀𝑖 y 𝜇𝑖 son los términos del error que se introducen en los modelos y que se distribuyen 

independiente e idénticamente con media cero y varianza constante; 𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡 son los costos 

totales por agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental (Millones de pesos 

corrientes); 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡 es la población en pobreza de patrimonio (Número de personas); 𝑃𝐼𝐵𝑡 es el 

Producto Interno Bruto de México (Millones de pesos a precios de 2013). 

 

Análisis de resultados 

Con la información recabada para esta investigación, se obtuvieron los siguientes resultados, los 

cuales se analizaron desde el punto de vista estadístico y económico y se calcularon las 

elasticidades.          

 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico en ambos modelos se basó en el coeficiente de determinación (R2), el valor 

de la F-calculada (Fc), el cuadrado medio del error y la tstudent para cada uno de los estimadores a 

partir del análisis de varianza. Para probar la significancia estadística de la ecuación de regresión 

ajustada, se consideraron los siguientes juegos de hipótesis, Ho:  ∝0, ∝1, . . . , ∝n= 0  vs Ha: 

∝0, ∝1, . . . , ∝n  ≠0 y Ho: 𝛽0, 𝛽1, … . , 𝛽n = 0   vs Ha: 𝛽0, 𝛽1, … . , 𝛽n  ≠ 0. 

Tabla 1. Análisis de varianza 

Variable dependiente Variables independientes 

Ecuación 1 

𝑪𝒐𝒔𝑨𝒎𝒃𝒕 𝑷𝒐𝒃𝑷𝒂𝒕𝒕 𝑷𝑰𝑩𝒕  
Coeficiente 0.00301    0.09734 

Tc 
1.14 15.19 
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P-value 0.2629 <.0001 

R2= 93.52% 

F-valor = 187.56 

Prob>F = <.0001 

Ecuación 2 

𝑷𝒐𝒃𝑷𝒂𝒕𝒕 CosAmbt  

Coeficiente                                        13.87931 

Tc                                          3.90 

P-value        0.0006  

R2 = 36.00% 

F-valor = 15.19 

Prob>F = 0.0006 

Fuente: Elaboración propia con los resultados del paquete estadístico SAS. 

 

Los resultados del análisis de varianza que se muestran en la tabla 1, para el caso del modelo 

del 𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡, revelaron que la prueba global resultó significativa ya que la Fc = 187.56 fue mayor 

que la Ft,0.5 (2, 26) = 3.369, con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que indica que al menos uno de los 

parámetros estimados por la regresión, es distinto de cero; es decir, la prueba global resultó 

significativa. De acuerdo con el estadístico R2, los costos por agotamiento de los recursos naturales 

y por degradación ambiental fueron explicados en un 93.52% por las variables independientes 

incluidas en el modelo: 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡, 𝑃𝐼𝐵𝑡. 

Con respecto a la prueba individual, de las variables independientes incluidas en la ecuación 

del 𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡, la variable 𝑃𝐼𝐵𝑡, resultó estadísticamente significativa, ya que presentó una |𝑡𝑐| =
15.19, que fue mayor que la tt,0.05(26) = 2.0555. Además, como lo muestra la misma tabla, para el 

caso de esta variable, el p-value fue menor al nivel de significancia (0.05), con un nivel de 

confianza del 95.0%. Por el contrario, en términos estadísticos, la 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡, fue no significativa, 

ya que su |𝑡𝑐| = 1.14, resultó menor que la tt,0.05(26) = 2.0555, lo cual se puede corroborar ya que 

el p-value resultó ser de 0.2629, mayor al nivel de significancia (0.05). 

Para el caso del modelo de la 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡, los resultados del análisis de varianza que se 

muestran en la tabla 1, revelaron que el valor de la prueba global: Fc = 15.19 fue mayor que la Ft,0.5 

(1, 27) = 4.21, con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que indica que al menos uno de los parámetros 

estimados por la regresión, es distinto de cero; es decir, la prueba global resultó significativa. Para 

este modelo, el valor del coeficiente R2 indicó que, el 36.00% de la variación en la 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡, estuvo 

explicada por la variable costos por agotamiento de los recursos naturales y degradación del medio 

ambiente (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡) incluida en el modelo. Por otra parte, la prueba individual, de la variable 

independiente (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡), incluida en la ecuación de la 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡, resultó estadísticamente 

significativa, ya que la |𝑡𝑐| = 3.90 fue mayor que la tt,0.05(27) = 2.0518; lo que se puede corroborar 

con el p-value con un valor de 0.0006, el cual como se puede observar fue menor al nivel de 

significancia (0.05), con un nivel de confianza del 95.0%. 
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Análisis económico y discusión 

De acuerdo con los resultados, el modelo estimado para los costos totales por agotamiento de los 

recursos naturales y la degradación ambiental (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡), fue:  

𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏̂ =  −919347 + 0.00301 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡 + 0.09734 𝑃𝐼𝐵                                (3)                                                                                                                 

Para el caso de las variables 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡 y 𝑃𝐼𝐵𝑡, los coeficientes estimados resultaron con los 

signos esperados de acuerdo con la teoría económica, para esta investigación, ya que muestran una 

relación directa en cuanto a la población en pobreza de patrimonio (𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡) y el PIB del país, 

cada uno en relación con los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y la 

degradación ambiental (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡), como indicador de la afectación al medio ambiente en México. 

Estos resultados se ven a poyados por posturas como las de Leonard (1989) retomado por 

Barkin (1998), quienes mencionan que: 

“la gente pobre contribuye a la degradación del ambiente, se dice, por la urgencia de enfrentar 

sus necesidades actuales de sobrevivencia. En términos técnicos, ellos descuentan altamente 

(o menosprecian) del futuro, concediendo mayor valor a los productos disponibles en el corto 

plazo, a expensas de las actividades que sólo generarán sus frutos en el futuro” (p. 21). 

Por su parte, como lo refiere Vasconi (2013), “existe consenso acerca que la pobreza ejerce 

un impacto negativo sobre el ambiente natural y que es necesaria su erradicación para el logro 

de un desarrollo humano sustentable”. 

 

Para el caso de la población en pobreza de patrimonio (𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡), el modelo estimado 

resultó ser el siguiente: 

𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡̂ = 47451686 + 13.87931 𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏                                                                              (4) 

De acuerdo con la estimación de este modelo, el signo resultó ser el esperado para esta 

investigación, en relación con la teoría económica, ya que al aumentar los costos totales por 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡), como indicador de 

la afectación al medio ambiente; implica que la población se ve afectada, sobre todo la población 

pobre en el medio rural. 

Al respecto, derivado de: 

“la visión utilitaria del entorno, los bosques, selvas y otros ecosistemas naturales han sido 

transformados intensamente a tierras ganaderas, agrícolas y zonas urbanas; las aguas de ríos, 

lagos y mares se encuentran contaminadas y sus recursos pesqueros sobreexplotados; 

además enormes cantidades de desechos sólidos o líquidos se depositan directamente en el 

suelo o el agua y debido a la quema de combustibles fósiles se emiten grandes cantidades de 

gases a la atmósfera; todo ello ha provocado la degradación ambiental y afectaciones 

importantes a la población, debido a la mayor demanda de recursos naturales” 

(SEMARNAT, 2013: 2).  

 

Asimismo, Rodríguez (2024) platea que las condiciones ambientales afectan a toda la 

población, principalmente a la población pobre, que es ha sido y es la más perjudicada por la 

degradación ambiental. 
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Por su parte, Muñoz (2018), propone que en la relación pobreza-medio ambiente, un 

elemento primordial es la salud; ya que vivir en un lugar contaminado hace más difícil superar las 

condiciones de pobreza. 

 

Interpretación económica de las elasticidades 

Se calcularon las elasticidades para ambos modelos, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Elasticidades de la forma estructural 

Modelo del 𝑪𝒐𝒔𝑨𝒎𝒃𝒕 Modelo de la 𝑷𝒐𝒃𝑷𝒂𝒕𝒕 

𝜀𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡
𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏 = 0.26726906122   

 

𝜀𝑃𝐼𝐵
𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏 = 2.18380884515           

𝜀𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏
𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡 = 0.15630961140 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la salida del paquete SAS. 

 

De acuerdo con lo presentado en la tabla 2, tanto la 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑎𝑡𝑡 como el PIBt resultaron con 

el signo esperado de acuerdo con la teoría económica. La elasticidad del CosAmbt con respecto a 

ambas variables fue de 0.267 y 2.183 respectivamente, lo que indicó que ante un aumento del 

10.0% en cada variable, el costo por agotamiento de los recursos naturales y por degradación 

ambiental (𝐶𝑜𝑠𝐴𝑚𝑏𝑡), aumentará 2.67 y 21.83% respectivamente. Por otra parte, la elasticidad de 

la PobPatt con respecto al CosAmbt, presentó un valor de 0.156, esto indicó que al aumentar en 

10.0% esta variable, la población pobre aumentará en 1.56%. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados estadísticos y económicos obtenidos para la presente investigación, 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

El análisis económico indicó que para cada una de las variables independientes incluidas 

en ambos modelos se obtuvo el signo que se esperaba desde el punto de vista teórico. Por lo que, 

se pudo comprobar la hipótesis de la investigación, ya que resultó una relación positiva de la 

población en pobreza de patrimonio y el PIB, cada una con respecto a la afectación al medio 

ambiente. Asimismo, se obtuvo una relación directa o positiva entre la población en pobreza y el 

costo ambiental. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, de las variables independientes 

incluidas en la ecuación del CosAmb, la PobPat resultó ser estadísticamente no significativa.  

Y aunque se obtuvo el signo esperado para la PobPat, que fue una relación positiva entre 

esta con la degradación del medio ambiente, una posible explicación de porqué resultó ser no 

significativa estadísticamente, es que como lo plantea Provencio (2003): 

“una parte creciente de las afectaciones ambientales rurales proviene de aprovechamientos 

primarios no vinculados a las presiones de la población pobre, sino a unidades productivas 

tecnificadas en regiones de producción agropecuaria moderna, o a las explotaciones 

pesqueras y mineras, con derechos de propiedad bien delimitados y acceso a suficientes 

recursos financieros, medios institucionales y otros factores de los cuales carece la población 

pobre” (p. 650-651).  
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Resumen 

El parque público “La Mexicana” ubicado al poniente de la ciudad de México fue creado a través 

de un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC), mecanismo que se caracteriza por la 

colaboración del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar proyectos urbanos 

con un beneficio social. Aunque la creación del parque tuvo como justificación rescatar el valor 

social, ambiental y económico del predio que lo alberga, así como contribuir a la equidad territorial, 

la sostenibilidad y la integración urbana de la ciudad, desde un inicio se ha puesto en tela de juicio 

el cumplimiento de tales propósitos.  

Primeramente, se ha cuestionado el hecho de que las autoridades capitalinas hayan 

privatizado un bien de la ciudad argumentando un beneficio común, pero que al final parece haber 

favorecido en mayor medida a un grupo de particulares. Por otro lado, como parte del acuerdo se 

le otorgó la concesión de la administración del parque a la Asociación de Colonos de Sante Fe, a 

quienes se les ha señalado de limitar o condicionar el acceso y uso de este espacio público a algunos 

vecinos. 

El presente trabajo está dirigido a analizar la accesibilidad a esta área verde desde la óptica 

de la teoría de la justicia ambiental, determinando si su acceso y beneficios son equitativos e 

identificando a los actores y factores que intervienen. Para ello, se elaboraron mapas de isócronas 

basados en tiempos de desplazamiento a pie y por autobús y se analizó la historia del parque, 

incluyendo la controversia de la propuesta inicial que consistía en la edificación de viviendas de 

interés social.  

Se pudo identificar que la accesibilidad física del parque está determinada por el entramado 

de las calles, los rasgos físicos de la zona y las urbanizaciones cerradas. Así también se observó 

que las características particulares del parque, especialmente el tipo de bienes y servicios que se 

ofrecen en su interior y las condiciones de su administración y manejo han conducido a la exclusión 

de algunos usuarios. 

Conceptos clave: Justicia ambiental, espacios verdes públicos, parques urbanos. 

 

Introducción 

Desde 2007, más de la mitad de la población mundial reside en ciudades, y se prevé que esta cifra 

seguirá incrementando, hasta alcanzar casi el 70% en 2050. En Latinoamérica y México, la 
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población urbana es todavía mayor, se estima que las ciudades de la región albergan al 81% de sus 

habitantes. Al concentrar a un gran número de personas, así como las actividades que desarrollan, 

las áreas urbanas se han convertido en los principales centros de producción y consumo, generando 

aproximadamente el 60% del PIB mundial (United Nations, 2018). En este sentido, aún se 

identifica a la ciudad como sinónimo de empleo, educación, acceso a bienes y servicios y en general 

mejores condiciones de vida. Sin embargo, la ciudad refleja no sólo los bienes y alcances de la 

sociedad contemporánea sino también sus males, cobrando cada vez mayor atención aquellos de 

carácter ambiental. Al respecto Acselrad (1999) afirma que desde una representación técnico-

material las ciudades han sido descritas como consumidoras de materias primas, espacio y energía, 

además de ser un vector de producción de desechos.   

Con objeto de cambiar el rumbo de la ciudad consumista y desarrollista, predadora de 

recursos naturales y fuente de contaminación, se plantea la ciudad sostenible. Ésta se concibe no 

solo como aquella que reduce los impactos ambientales en el propio territorio y los circundantes, 

sino además como aquella que adopta prácticas de justicia social, democracia, participación e 

igualdad, particularmente en el derecho y acceso tanto a los bienes naturales como a los creados 

socialmente. (Pérez-Medina, 2015).  

Una de las estrategias más frecuentes a las que se ha recurrido para construir ciudades 

sostenibles, ha sido el enverdecimiento de las mismas. Es ampliamente reconocido que el contar 

con más y mejores áreas verdes se traduce en beneficios de tipo ambiental, social, económico y a 

la salud de los habitantes urbanos. Sin embargo, y con base en diversos trabajos de investigación 

desarrollados en Estados Unidos, Europa y de manera más reciente en Latinoamérica, se ha 

empezado a cuestionar si todos los residentes tienen acceso y gozan por igual de las ventajas 

asociadas a los espacios verdes, particularmente los de carácter público. En este sentido se ha 

observado que existe desigualdad en el acceso y distribución de las áreas verdes, misma que se ha 

asociado a características socioeconómicas o étnico-raciales, que incluyen género, edad, educación 

e ingreso. Por tanto, este tema ha sido abordado en la literatura como un problema de justicia 

ambiental (Currant y Hamilton, 2012 en De Sousa Silva et al., 2018).  

La teoría de la justicia ambiental plantea que la distribución tanto de los riesgos como de 

los beneficios ambientales no es equitativa, siendo las minorías étnicas (racismo ambiental) y la 

población de estratos socioeconómicos bajos (clasismo ambiental) las menos favorecidas 

(Fernández-Álvarez, 2017).  

Si se considera que las ciudades ya son escenario de desigualdades socioeconómicas y 

contrastes territoriales, se puede prever que la presencia de injusticias ambientales contribuirá a 

acrecentar estas diferencias. Por otro lado, aunque la disponibilidad de áreas verdes se ha 

considerado como un indicador de calidad ambiental y sustentabilidad, es necesario hacer notar 

que este parámetro requiere de mayor análisis, puesto que la simple presencia de espacios verdes 

no significa que sean accesibles y que aporten beneficios equitativos para todos los habitantes de 

la ciudad.   

El parque “La Mexicana” es de carácter público, fue creado con la intervención del grupo 

de colonos de Santa Fe, quienes actualmente participan activamente en su administración, 

limitando la participación y la inclusión de otros grupos de vecinos. El presente trabajo está 

enfocado en analizar la disponibilidad y accesibilidad a esta área verde desde la óptica de la teoría 

de la justicia ambiental, determinando si su acceso y beneficios son equitativos e identificando a 

los actores y factores que intervienen en este proceso.  



LA JUSTICIA AMBIENTAL VINCULADA A LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS,  

EL CASO DEL PARQUE ‘LA MEXICANA’ 

353 

Metodología 

En virtud de que se buscaba explicar un fenómeno o interpretar un hecho, la investigación se 

desarrolló con un enfoque cualitativo y la lógica deductiva que lo caracteriza. En general se hizo 

uso de técnicas propias de la investigación cualitativa como la observación directa, revisión y 

análisis de documentos y cartografía, así como la conducción de entrevistas no estructuradas. 

Los resultados que aquí se presentan se derivan de las siguientes etapas:  

Fase Teórico Conceptual: Se construyó el marco teórico a través de la revisión de 

literatura especializada teniendo como categorías centrales a los espacios verdes públicos y la 

justicia ambiental. 

Fase de elaboración del marco contextual de la investigación y la caracterización del 

caso de estudio. Esta consistió en un estudio diacrónico desde los orígenes del Parque hasta la 

actualidad, identificando las motivaciones de su establecimiento y los factores y actores que han 

intervenido desde su creación hasta su administración y manejo reciente. Así mismo, se hizo un 

análisis de las características socioeconómicas de las colonias aledañas al parque, y a través de 

recorridos en campo la caracterización de estructura y servicios del área verde. 

Fase de Análisis Empírico: En esta fase se determinó la accesibilidad al parque teniendo 

como base las distancias y tiempos sugeridos de traslado, estas variables se analizarán bajo el 

criterio establecido en el Programa de Espacios Públicos ONU-Hábitat. El proceso para la 

elaboración de los mapas de isócronas consistió en acceder a la API de Here desde QGIS, en el 

proceso se ingresan los parámetros para la creación de las isócronas, primeramente, las 

coordenadas del centroide del polígono mayor del parque La Mexicana, los datos de tiempo y lapso, 

esto último entiéndase de 0 a 10 minutos, de 10 minutos a 20 minutos para el caso de traslados a 

pie. En el caso de los desplazamientos por transporte público se decidió recortar los rangos cada 5 

minutos por tratarse de transporte motorizado.  

 

Algunas consideraciones teóricas 

El concepto de justicia ambiental surge a finales de la década de los 70, momento en que los grupos 

y movimientos ambientalistas norteamericanos transitan de un enfoque conservacionista centrado 

en la naturaleza hacia un enfoque socioambiental. La justicia ambiental pugna por distribuir las 

cargas y beneficios ambientales de una forma más equitativa a partir del reconocimiento de que los 

grupos más vulnerables habían sido los más expuestos a la contaminación ambiental y la 

degradación de sus recursos naturales locales (Hervé, 2010).  

El caso más emblemático es el de Warren County, una comunidad afroamericana en 

Carolina del Norte que tomó las calles para denunciar los vertidos ilegales de policlorobifenilos 

(PCBs) de diversas industrias y la inactividad de las autoridades competentes ante la situación. La 

población afectada cuestionaba si por tratarse de una comunidad de raza negra se le negaba un 

medio ambiente de calidad y el derecho a la salud de sus familias. A lo largo de los años ochenta, 

diversos estudios demostraron que la población afroamericana y latina en Estados Unidos sufría de 

una mayor exposición a la contaminación en comparación con grupos de población blanca y 

mayores ingresos. De tal manera que, durante su etapa inicial las investigaciones en torno a justicia 

ambiental se centraron en lo que se nombró Brown environmental justice es decir en identificar los 

impactos y sobre todo los receptores de los males ambientales como los vertederos, refinerías, 

extracción de recursos naturales, etc. (Anguelovski, 2014). 
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Sin embargo, la justicia ambiental ha visibilizado que las inequidades no sólo existen en la 

distribución de las cargas ambientales sino también en la asignación de los bienes y servicios 

ambientales como los parques, jardines o espacios deportivos. En este sentido se ha observado que 

la desigualdad en el acceso y distribución de las áreas verdes está asociada a características 

socioeconómicas o étnico-raciales, que incluyen género, edad, educación e ingreso. (Currant y 

Hamilton, 2012 en De Sousa Silva et al., 2018).  

Actualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por las Naciones 

Unidas “establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 

de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron y es la guía de referencia 

para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030” (ONU, s/f). El objetivo 11 está 

encaminado a lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Una 

variable central para el cumplimiento de este propósito es el acceso universal a espacios verdes 

públicos (ONU, s/f). A partir de esta consideración se puede aseverar que la teoría de la justicia 

ambiental y el desarrollo sostenible tienen objetivos comunes. Agyeman y Evans (2004) citados 

Tristán (2019) mencionan que, aunque el desarrollo sustentable ha priorizado el tema ‘verde’ o 

ecológico y la justicia ambiental se ha enfocado en aspectos de justica social, derechos humanos y 

equidad, han recorrido caminos paralelos y avanzan en la misma dirección. La sostenibilidad 

también está compuesta por aspectos sociales, como el reconocimiento de los derechos y 

aspiraciones de las personas a un medio ambiente sano y digno. De tal manera que la distribución 

equitativa de áreas verdes en la ciudad no sólo es competencia de la justicia ambiental sino una 

condición básica para alcanzar los objetivos de sostenibilidad (Reyes y Gabriel, 2018). La justicia 

ambiental es medular para seguir construyendo y consolidar el pilar de equidad social que sustenta 

el concepto y los propósitos del desarrollo sostenible. 

 

La construcción del Parque: un camino sinuoso 

El parque está establecido en lo que fue una mina de arena (1930-1960), y que una vez agotada se 

usó como vertedero en la década de los 70 y 80 (Kunz, 2013). El predio -de alrededor de 40 

hectáreas- pasó a manos del gobierno de la ciudad de México en los noventa y debido al rápido 

desarrollo de Santa Fe y la gran plusvalía que adquirió, fue incrementando su valor monetario 

significativamente (Diez-Canedo, 2018). En 2012, durante la gestión de Marcelo Ebrard y como 

parte del Programa Parcial de Desarrollo de Santa Fe se planteó desincorporar el terreno de los 

bienes de dominio público, el propósito era construir en el sitio seis mil viviendas de interés social 

destinadas a los trabajadores de la zona quienes diariamente se desplazaban de otras delegaciones 

y municipios mexiquenses (Suárez, 2017).  

Sin embargo, los vecinos se opusieron, argumentando que tal cantidad de viviendas 

agravaría los problemas ya existentes de inseguridad, suministro de servicios básicos, tránsito y 

movilidad. Así también manifestaban su preocupación por el impacto que la vivienda social podría 

tener en el valor de sus propiedades (Suárez, 2017). Cabe destacar que después de un intento fallido, 

en septiembre del 2015 los residentes de Santa Fe obtuvieron un amparo en contra del proyecto 

inmobiliario (Medina, s.f). En su lugar y ante la falta de áreas verdes algunas voces sugerían la 

creación de un parque, lo cual fue rechazado por el jefe de gobierno puesto que no se contaba con 

presupuesto para tal propósito (Delgado, 2017). 

Posteriormente, ya en la administración de Miguel Ángel Mancera, la Asociación de 

Colonos ZEDEC Santa Fe propuso formalmente al gobierno capitalino destinar el predio para la 



LA JUSTICIA AMBIENTAL VINCULADA A LOS ESPACIOS VERDES PÚBLICOS,  

EL CASO DEL PARQUE ‘LA MEXICANA’ 

355 

construcción de un parque público. Como resultado de un proceso de negociaciones entre el 

gobierno local, los vecinos y un par de empresas inmobiliarias se acordó la creación del parque 

urbano “La Mexicana” a través de un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) (Diez-Canedo, 

2018). El SAC se convirtió en un instrumento de gestión urbana que distinguió el mandato de 

Mancera, y que tenía como objetivo desarrollar proyectos de mejoramiento urbano a través de la 

colaboración del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil (Cervantes, 2020).  

En el 70% de la superficie se construiría el parque, cuya inversión se estimaba en 2,000 

millones de pesos y correría a cargo de las dos desarrolladoras. Como compensación, en el área 

restante -12 has- se permitiría que las empresas edificaran 1,600 departamentos, oficinas y 

comercios. Además, el gobierno capitalino se comprometía a facilitar los trámites administrativos, 

por ejemplo, se solicitaría un único estudio de impacto ambiental, se aceptaría la construcción del 

parque como medida de mitigación por el establecimiento de viviendas y comercios y se agilizaría 

la emisión de licencias, permisos y autorizaciones requeridas (Cervantes, 2020). Otro punto por 

destacar es la concesión del uso, aprovechamiento y explotación del nuevo espacio verde a la 

Asociación de colonos ZEDEC Santa Fe, decisión que fue severamente cuestionada por tratarse de 

una adjudicación directa (Suárez, 2017; Martínez, 2018). Este último acuerdo ha hecho que se 

ponga en duda el carácter público del área, al ser administrada por un grupo de particulares, sin 

que el gobierno local tenga participación en la toma de decisiones y las ganancias derivadas de su 

aprovechamiento (Delgado, 2017).  

La propuesta no fue bien recibida por los habitantes de algunas colonias populares en las 

delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, aseverando que las más de 1,500 lujosas viviendas 

afectarían los servicios públicos en la zona, particularmente el suministro de agua potable y el 

drenaje. En el mismo sentido, manifestaban que los manantiales y bosques de San Lorenzo 

Acopilco se verían comprometidos, ya que de esta comunidad se extraería el agua para abastecer 

al nuevo desarrollo. Además, los vecinos inconformes preveían que la tarifa de los servicios 

públicos incrementaría como consecuencia de la mayor plusvalía del área. Para evitar dichos costos 

socioambientales sugerían establecer un parque ecológico, que incluyera una escuela de oficios, un 

mercado verde y un centro cultural (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2017).  

A pesar de la oposición, el parque se construyó, siendo inaugurado en noviembre de 2017, 

todavía estando Mancera al frente del gobierno de la ciudad de México. Sin embargo, las 

controversias en torno a este espacio público no finalizaron ahí. En 2020, las dos empresas 

inmobiliarias que habían tenido participación en su construcción reclamaban al gobierno capitalino 

un pago de 2,145 millones de pesos, equivalente a la inversión hecha. Tras una revisión del 

convenio, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se negó a pagar la supuesta deuda al 

asegurar que el acuerdo original establecía que el costo del parque correría por parte de las 

desarrolladoras, quienes a cambio recibirían una tercera parte del predio para el levantamiento de 

viviendas. Al respecto, la organización ciudadana Desarrollador Confiable asegura que en la 

constitución del SAC existen clausulas contradictorias que dieron pie al reclamo de las 

constructoras. Para la organización social esta falta de claridad tiene dos posibles lecturas, para ese 

momento no había certeza sobre el reparto de los costos de la obra o bien la falta de transparencia 

y congruencia denotan acuerdos ventajosos (Cervantes, 2020).  

Pese a este traspié, la Secretaría de Vivienda y la de Finanzas de la CDMX, la Asociación 

de colonos de Santa Fe y las inmobiliarias firmaron un nuevo acuerdo que contempla continuar 

con la construcción de un centro comercial subterráneo que estaba detenido (Cervantes, 2020; 

Ayala, 2020). 
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Algunas características del parque 

Con relación a las instalaciones, servicios y amenidades, a través de los recorridos de campo se 

pudo constatar que el parque cuenta prácticamente con todos los elementos deseables de un espacio 

verde, siendo éstos además de excelente calidad. Sólo por mencionar algunos se pueden destacar 

la ciclopista, senderos para peatones, rampas para sillas de ruedas, iluminación natural y artificial, 

juegos infantiles, bancas, botes de basura, bebederos, botones de pánico, un área para mascotas, 

seguridad privada, mantenimiento constante de las áreas verdes, un skatepark, dos lagos y Wi-Fi 

gratuito (Imagen 1 y 2). Aunque la entrada a La Mexicana es libre, es necesario señalar que algunos 

servicios tienen costo como el estacionamiento, los sanitarios y la renta de bicicletas.  

Imagen 1. Área infantil Imagen 2. Skatepark 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, existe un área de consumo de alimentos denominada Terraza Gourmet (Imagen 

3), adjetivo que describe el tipo de restaurantes y cafeterías que ahí se concentran. Los ingresos 

que provienen de las cuotas que pagan los restaurantes y tiendas, así como del cobro del 

estacionamiento y los baños permiten el mantenimiento del parque. La asociación de colonos de 

Santa Fe a quienes les fue concesionada su manejo y administración utiliza estos recursos para 

hacerlo sustentable financieramente, ya que no reciben presupuesto ni de la delegación Cuajimalpa 

ni del gobierno de la ciudad. En el mismo sentido, las autoridades tampoco obtienen beneficio de 

estas cuotas. 

Imagen 3. Terraza Gourmet 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Accesibilidad física del parque 

El Programa de Espacio Público de ONU-Hábitat define al radio caminable como un círculo 

alrededor de un espacio público con un alcance de 400 metros, que delimita la distancia máxima a 

la cual debe encontrarse de las personas. Es decir, idealmente la población no debería de 

desplazarse más de 400 metros o su equivalente -una caminata de 5 minutos- para acceder a las 

áreas públicas, incluyendo los parques. Este criterio de distancia y/o tiempo puede ajustarse de 

acuerdo con la ubicación del sitio (zonas urbanas, rurales, periurbanas, topografía), las 

características de los usuarios para quienes están dirigidos (niños, personas con discapacidad, 

adultos mayores) o bien el contexto y el riesgo de trasitabilidad (ONU-HABITAT, 2022). Dada la 

extensión del parque y su importancia en la región, se consideró adecuar las distancias a pie e 

identificar rangos cada 10 minutos.  

De manera general, se aprecia en el mapa 1 que esta infraestructura verde beneficia 

principalmente a la delegación Cuajimalpa, y un área muy limitada de la delegación Álvaro 

Obregón. Particularmente la colonia Corredor Sante Fe es la de mayor acceso. Los rasgos físicos 

son determinantes para la conectividad del parque, la topografía de los terrenos que se ubican al 

sureste de la Mexicana (a lo largo de la avenida Luis Barragán) dificulta la conexión con las 

viviendas, comercios y escuelas ubicados en vialidades físicamente cercanas (Ver imagen 4 y 5). 

Aun con la modificación hecha en los tiempos para el traslado a pie, el mapa de isócronas 

(Mapa 1) muestra que el primer anillo que delimita los recorridos entre 0 y 10 minutos queda 

inmerso en el parque, únicamente algunos edificios de viviendas ubicados en la parte sur de Paseo 

de los Arquitectos quedan contenidos en esta primer área. Sin embargo, es importante señalar que 

el área habitacional incluida presenta una densidad de viviendas muy alta -de 200 a 300 viviendas 

por hectárea. Lo anterior se traduce en una densidad de población muy alta, de 725 a 6479 

habitantes por hectárea.  

Mapa 1. Isócronas para traslado a pie 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 4 y 5. Rasgos topográficos de las inmediaciones del parque 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los residentes o empleados de la zona que se ubican en vialidades como Paseo de las 

Arquitectos, Avenida Tamaulipas (el tramo que rodea la reserva natural y las canchas deportivas) 

y Avenida Santa Fe pueden llegar al parque a pie invirtiendo entre 10 y 20 minutos. Aunque cabe 

destacar que, a lo largo de esta última, los tiempos no son homogéneos, los extremos norte y sur 

de dicha vía permiten rodear parcialmente al espacio verde y acceder a él por las entradas 

peatonales 1 y 4 respectivamente. En tanto que, si una persona se encuentra en avenida Santa Fe 

entre la glorieta de Enrique del Moral y la glorieta de Juan O ‘Gorman, no encontrará ninguna calle 

perpendicular que se conecte con Paseo de los arquitectos donde se encuentra el ingreso más 

cercano, por ello deberá recorrer una distancia mayor para encontrar una entrada. Se observa que 

las características del área urbana, en este caso el entramado de las calles juega un papel 

determinante en la accesibilidad a los espacios públicos. 

 Por otro lado, se debe resaltar que en el rodal que define los traslados entre 10 y 20 minutos 

se encuentra el mayor número de habitantes beneficiados por el establecimiento del parque. Las 

torres de departamentos localizadas al este de La Mexicana -en Avenida de los Arquitectos- son de 

los pocos inmuebles en la zona considerados con una densidad tanto de viviendas como de 

población muy alta.  

Asimismo, el mapa 1 permite identificar que el rodal más amplio es el que representa 

recorridos de entre 20 y 30 minutos. En este rango de tiempo, los posibles usuarios se extienden a 

la delegación Álvaro Obregón, algunas manzanas de la colonia Lomas de Santa Fe II quedan 

englobadas en este anillo. También destaca la inclusión de algunos colegios que se encuentran en 

las inmediaciones del espacio verde. En este caso el tiempo de desplazamiento excede por mucho 

al recomendado, por lo tanto, sería importante indagar qué tan dispuestos están los usuarios en 

invertir esta cantidad de tiempo en su traslado. Las características y servicios que distinguen al 

parque de otros podrían ser una motivación. 

A excepción de algunos inmuebles en la Avenida Santa Fe que tienen muy alta y alta 

densidad de viviendas y población, el resto del rodal presenta muy baja densidad en ambos 

parámetros. Lo anterior limita el número de población favorecida. Destaca el papel de Prolongación 

de Paseo de la Reforma y la autopista México-La Marquesa como importantes corredores que 

conectan el área de estudio con otros puntos de la ciudad e incluso con el Estado de México.  
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Para complementar el análisis, se elaboró un mapa que ilustrara tiempos de desplazamiento 

usando transporte público, particularmente autobús (Mapa 2). Sin embargo, los intervalos de 

tiempo utilizados se modificaron por tratarse de transporte motorizado, se delimitaron periodos de 

5 minutos. Evidentemente, los tres anillos se amplían de manera significativa, aunque la delegación 

Cuajimalpa continúa siendo la demarcación con mayor acceso, incrementa la población residente 

en Álvaro Obregón que puede trasladarse al parque usando este medio de transporte.   

Mapa 2. Isócronas traslado usando autobús 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En ninguna de las dos vías que rodean a La Mexicana -paseo de los Arquitectos y avenida 

Luis Barragán- circulan autobuses públicos. De tal manera que el área donde los trayectos en 

autobús son menores a 5 minutos es muy restringida. La avenida Santa Fe es la vialidad más 

próxima al parque que permite la llegada por este medio. El segundo rodal del mapa 2 delimita los 

tiempos de traslado ente 5 y 10 minutos, se puede observar que el área comercial es la más 

favorecida, de hecho, el Centro Comercial Santa Fe queda totalmente comprendido. Instituciones 

de educación pública y privada como la Universidad Autónoma Metropolitana campus Cuajimalpa, 

el CONALEP Santa Fe y la Universidad Iberoamericana entre otras quedan al interior de esta 

delimitación. Esto se ve reflejado en la constante presencia de estudiantes en el sitio. El tercer 

polígono (10-15 minutos) es una extensión hacia el norte y al sur del rodal anterior, se aprecia que 

la autopista México-La Marquesa y la carretera México-Toluca son vías de conexión importantes 

para este espacio público. Las zonas habitacionales favorecidas en el acceso al parque aún son 

limitadas, en los dos primeros rodales predominan áreas residenciales con muy baja densidad de 

viviendas y de población. Sólo en el tercer polígono se observan algunas colonias en su mayoría 

pertenecientes a Álvaro Obregón con densidades entre medias (de 77 a 120 viviendas por habitante) 

y altas (de 120 a 200 viviendas por habitante). 
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Es evidente que el contexto determina la dinámica del parque en cuanto a quienes son los 

usuarios y la función que le asignan a este espacio verde. Debido a que Santa Fe alberga 

principalmente actividades comerciales y financieras, las zonas habitacionales que tienen un fácil 

acceso a la Mexicana son limitadas. Pon tanto, un grupo importante de usuarios son los empleados 

de los establecimientos y complejos que ofrecen bienes y servicios, quienes pueden desplazarse al 

parque incluso a pie. En este caso, su estancia es por tiempo limitado y tiene como propósito 

descansar un poco o tomar un refrigerio durante su tiempo libre en el trabajo.  

Diversos factores influencian los tiempos de llegada al parque como la infraestructura de la 

zona, el entramado de las calles y los rasgos físicos. Por ejemplo, entre Paseo de los Arquitectos y 

avenida Santa Fe existe un continuo de edificios que no permite la conexión entre estas vialidades, 

de tal manera que para llegar al parque se deben rodear las edificaciones, lo que aumenta los 

tiempos ya sea a pie o en transporte público. Los muros que cercan a algunos complejos 

habitacionales actúan como barrera para que sus residentes o vecinos cercanos se trasladen al área 

de recreación. Finalmente, como ya se ha mencionado, Santa Fe tiene presencia de minas, las cuales 

juegan un papel importante en la conectividad de la zona.  

 

Discusión 

En una primera aproximación, la creación del parque La Mexicana podría considerarse como una 

experiencia exitosa, en la cual la sociedad civil, el gobierno local y el sector privado colaboraron 

para materializar un proyecto de gran envergadura con beneficios ambientales y sociales. Vale la 

pena destacar que un predio de minas agotadas y barrancas se haya convertido en poco más de un 

año en un parque galardonado y símbolo de Santa Fe. Sin embargo, el caso requiere de un análisis 

profundo. 

Fernández-Álvarez (2017) asevera que en la ciudad de México existe una deficiencia y 

distribución inequitativa de espacios verdes públicos, en detrimento de las áreas más densamente 

pobladas y con mayores niveles de pobreza y marginación. Este autor considera que la situación 

no sólo prevalecerá sino se agudizará debido a la creciente participación de agentes privados en el 

establecimiento y administración de estas áreas. Como compensación a su inversión, los actores 

privados se apropian del espacio en cuestión para comercializarlo como un producto más, dejando 

de lado a quienes no pueden pagar por él, resultando en un proceso de segregación.  

En el caso particular de la Mexicana, las dos empresas inmobiliarias participantes se 

comprometieron a asumir el costo de la construcción a cambio de poder edificar en una fracción 

del terreno un complejo de departamentos de lujo y comercios, que dada la exclusividad y plusvalía 

de la zona les permitiría recuperar con creces el gasto realizado. Este es uno de los puntos que 

mayor controversia y descontento generaron puesto que se estima que el predio tenía un valor de 6 

mil millones de pesos, y un potencial de desarrollo urbano del triple (Delgado, 2017). Si se 

considera que la edificación del parque ascendió a 2 mil millones de pesos, se puede concluir que 

el acuerdo no fue equitativo. Lo cierto es que las autoridades en turno se tomaron la atribución de 

privatizar un bien de la ciudad argumentando un beneficio común (a través de los servicios 

ambientales y las funciones sociales derivadas del parque), no obstante, la ganancia contante y 

sonante ha sido para un grupo de particulares.  

En el mismo tenor, la Asociación de colonos de Sante Fe administra los ingresos que se 

derivan del uso y aprovechamiento del parque, sin que el gobierno de la ciudad tenga participación, 

ni en la toma de decisiones ni en los recursos generados.  
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Por el contrario, los menos favorecidos con el establecimiento del área verde fueron 

aquellos trabajadores de la zona, así como la población de las colonias populares circundantes para 

quienes estaban dirigidas las 6,000 viviendas de interés social del proyecto original. 

Evidentemente, este grupo de población no podrá adquirir alguno de los departamentos que 

actualmente se ubican en la zona. Otro de los grupos afectados son los residentes de los 

asentamientos populares cercanos, quienes temen que la presencia de esta amenidad ambiental 

eleve el costo de los servicios públicos y el precio de la renta y venta de viviendas. Es decir, existe 

un latente proceso de gentrificación ambiental.  

La segregación que señala Fernández-Álvarez se puede identificar en el área de estudio a 

través de dos ejemplos particulares. Por un lado, aunque los visitantes pueden acceder libremente 

a todas las secciones del parque, existe un uso diferenciado del mismo. Los restaurantes, cafeterías 

y establecimientos comerciales que se ubican al interior sólo son frecuentados por quienes pueden 

costear el consumo de alimentos o productos, dando pie a una segregación sutil. 

Por otra parte, en diciembre del 2019 un legislador acusó a la administración de ‘clasista’ 

por negarle el permiso para una celebración de fin de año dirigida a niños de colonias populares de 

las inmediaciones. La gerencia justificó su negativa puesto que se trataba de un acto proselitista, 

eventos que no están permitidos en el sitio (Quintero y Hernández, 2019). En el mismo tenor, tanto 

en medios de comunicación como en redes sociales diversos usuarios han reportado actos de 

discriminación, ya sea porque se les ha negado la entrada o se les ha solicitado que se retiren bajo 

el argumento de que están violentado alguna norma. Ante dichos sucesos la seguridad privada que 

custodia el área se escuda afirmando que, aunque el parque es un espacio público se rige por una 

administración privada y un reglamento general que establece lo que está permitido o no (El 

Universal, 2022; Reporte Índigo, 2022). De acuerdo con su slogan La Mexicana asegura ser el 

parque de todos, lo cual se ha llegado a cuestionar. 

En cuanto a la accesibilidad física, ambos mapas muestran que aun considerando las áreas 

con mayores tiempos de desplazamiento al parque ya sea caminando o por autobús ninguna colonia 

popular como San Bartolo, Santa Lucía o San Mateo quedan incluidas. Las colonias con mayor 

acceso al área de recreación son El Contadero, Las Tinajas y Corredor Sante Fe pertenecientes a 

Cuajimalpa, así como Lomas de Santa Fe II ubicada en la delegación Álvaro Obregón. De las 

últimas colonias mencionadas, la primera es reportada con un índice de marginación bajo de 

acuerdo con la CONAPO (2021), mientras que las tres restantes son identificadas con un grado de 

marginación muy bajo. Esto nos permite inferir las características socioeconómicas de la población 

que fue favorecida con el establecimiento del parque. 

Currant y Hamilton (2012 citados por De Sousa et al., 2018) y Fernández-Álvarez (2017) 

aseveran que existe una inequitativa distribución y acceso a los espacios verdes públicos en las 

ciudades, condición que se encuentra vinculada a las características socioeconómicas de sus 

habitantes. El análisis del parque urbano La Mexicana ofrece elementos para respaldar dicho 

argumento. A pesar de la idea inicial y de la gran extensión del parque, el área no logró beneficiar 

a los vecinos de los asentamientos populares, los directamente favorecidos son los residentes de 

las Torres de lujosos departamentos que se encuentran a unos metros de distancia. A esta exclusión, 

se le suma otro tipo menos evidente. Esta última ocurre cuando físicamente los usuarios pueden 

acceder al parque, pero no así a todos los servicios y productos que se ofrecen en él, resultado de 

sus costos y carácter exclusivo.  



ADRIANA GUERRERO, YADIRA CONTRERAS Y ALBERTO VILLAR 

362 

Tal como lo refiere Pérez-Medina (2015) una ciudad sostenible no sólo se distingue por 

conservar o incrementar sus bienes ambientales, sino además fortalecer valores sociales como la 

democracia, la participación y la igualdad. Aunque en este caso, durante la creación, construcción 

y actual manejo del área verde se observa participación social, está limitada a un grupo de vecinos, 

aquellos que contaron con el capital social y financiero necesario para que su propuesta fuera 

escuchada y atendida. Al respecto, cabe recordar que la Asociación de Colonos de Santa Fe se 

opuso al proyecto de construcción de vivienda social, incluso procedieron por la vía legal, logrando 

detenerlo. Por el contrario, cuando los habitantes de los pueblos vecinos rechazaron la construcción 

de los apartamentos y establecimientos comerciales de lujo, su inconformidad no tuvo mayor 

repercusión.  

Como se mencionó anteriormente la Agenda 2030 se ha convertido en un plan de acción 

mundial en pro de las personas y el planeta, el combate a la pobreza, el crecimiento económico, la 

equidad de género y la garantía de los derechos humanos -por resaltar algunas- se consideran 

condiciones prioritarias para lograr el desarrollo sostenible (Gobierno de México, s/f) . Una de las 

metas del objetivo 11 ‘Ciudades y comunidades sostenibles’ es brindar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos, que se distingan por ser seguros, inclusivos y accesibles para todas las 

personas. Esta consideración permite establecer el claro vínculo entre al desarrollo sostenible y la 

justicia ambiental.  Aunque se ha señalado que el desarrollo sostenible ha puesto énfasis en los 

aspectos ecológicos (Agyeman y Evans, 2004 citados en Tristán, 2019) o bien en la esfera 

económica (Immergluck y Balan, 2017), en realidad el concepto fue concebido para ser integral.  

Se ha planteado que la economía, el medio ambiente y la equidad social son los 3 pilares de la 

sostenibilidad, cada uno de ellos con igual importancia (Spindler, 2013). En el caso de las áreas 

verdes, un incremento en su cantidad y calidad no significa necesariamente una ciudad más 

sostenible. Ya que si estos espacios no son accesibles en todos los sentidos a los distintos grupos 

de población se estaría atendiendo la parte ambiental y dejando de lado la equidad social, y con 

ello la armonía entre las tres esferas que supone el desarrollo sostenible.  

Finalmente, se debe destacar que el desarrollo sostenible y la justicia ambiental convergen 

en sus principios y objetivos de equidad relacionados a un medio ambiente de calidad que 

contribuya al bienestar social. 

 

Conclusiones 

En cuanto a distancia física, el espacio verde no responde estrictamente a la necesidad de proveer 

de áreas naturales y de recreación accesibles para los vecinos. Como se pudo observar las zonas 

habitacionales que quedan bajo la influencia del parque son muy limitadas y de carácter residencial. 

Asimismo, las colonias populares de la delegación Cuajimalpa quedan fuera de los anillos que 

delimitan los tiempos de desplazamiento sugeridos por organismos internacionales. En este 

sentido, la importancia de la Mexicana radica en el nivel regional, convirtiéndose en un polo de 

atracción para visitantes de todos los puntos de la capital del país e incluso de otras entidades. Se 

debe destacar la importancia de esta infraestructura verde para los trabajadores del distrito 

comercial y financiero y la comunidad estudiantil de las proximidades. La accesibilidad también 

está limitada por la disposición de las calles, los rasgos físicos de la zona particularmente la 

presencia de minas y las urbanizaciones cerradas.  

Por otro lado, aunque la Mexicana, surge a partir de una iniciativa ciudadana, la 

intervención de ciertos actores como empresas privadas y la limitada participación del gobierno 
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local durante su construcción y administración han originado que el espacio público esté 

condicionado en acceso y uso por un grupo de vecinos, siendo éstos quienes determinan que está 

permitido o prohibido, quienes tienen derecho a hacer uso del espacio y quienes no, e incluso 

estableciendo pagos por desarrollar ciertas actividades dentro del área amparándose en un 

reglamento. Situación que deriva en una exclusión en cuanto a su acceso. A este última se le suma 

otro tipo de segregación menos evidente que ocurre cuando físicamente los usuarios pueden 

acceder al parque, pero no así a todos los servicios y productos que se ofrecen en él, esto a partir 

de sus costos y carácter exclusivo.  

Si se considera que las ciudades ya son escenario de desigualdades socioeconómicas y 

contrastes territoriales, se puede prever que la presencia de injusticias ambientales contribuirá a 

acrecentar estas diferencias. Por otro lado, aunque la disponibilidad de áreas verdes se ha 

considerado como un indicador de calidad ambiental y sustentabilidad, es necesario hacer notar 

que este parámetro requiere de mayor análisis, puesto que la simple presencia de espacios verdes 

no significa que sean accesibles y que aporten beneficios equitativos para todos los habitantes de 

la ciudad. 
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Resumen 

Los desastres no son naturales. La temperatura media de la superficie del océano favorece la 

formación de huracanes ya que si una depresión tropical encuentra agua con suficiente calor 

susceptible de evaporación se transforma en huracán. El aumento medio de la temperatura de los 

océanos está vinculado al Cambio Climático (CC) que a su vez se relaciona con las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico, así el incremento de emisiones de GEI 

generan mayores temperaturas en la superficie de los océanos y más fenómenos 

hidrometereológicos. El huracán Otis golpeo las costas del estado de Guerrero pasando de categoría 

3 a 5 en cuestión de horas, lo que dificultó la evacuación temprana hacia refugios y albergues de 

las personas que se encontraban en condiciones de riesgo. Las alertas tempranas, así como las 

advertencias de evacuación de las zonas de riesgo no pudieron ser efectivas por la rápida 

transformación de una tormenta tropical a huracán categoría 5. Empero, los habitantes de las costas 

de Guerrero a la altura de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez no son 

directamente responsables de la temperatura media de la superficie del agua en el Océano Pacífico 

ni en la Bahía de Acapulco, ya que esta temperatura depende de las concentraciones de GEI, así se 

trata de un problema de justicia ambiental y un conflicto ecológico. En este reporte de investigación 

partimos de la problematización del conflicto ecológico y la justicia ambiental a fin de mostrar 

como las estrategias locales de afrontamiento y adaptación al CC son insuficientes sin una 

reducción de las emisiones de GEI, es decir ¿cómo las estrategias locales de los habitantes de 

Coyuca de Benítez y del puerto de Acapulco para afrontar los efectos del CC revelan el conflicto 

ecológico y la injusticia ambiental de la crisis ambiental? A fin de responder esta pregunta se 

plantea el supuesto que las estrategias locales a fin de afrontar los efectos de los desastres 

relacionados a fenómenos hidrometereológicos en zonas costeras son insuficientes en tanto no 

disminuyan las emisiones globales de GEI. Con el propósito de demostrar este supuesto se realizó 

aplicó una encuesta a más de 400 habitantes de los municipios de Coyuca de Benítez y de Acapulco 

de Juárez en el estado de Guerrero, encontrando que hay relación entre las estrategias de 

afrontamiento, la percepción del riesgo y la vulneración a la calidad de vida de las personas a 

consecuencia del CC y las catástrofes que la injusticia ambiental propicia. 

 

Conceptos Clave: Conflicto ecológico, Justicia ambiental, Riesgo ambiental. 
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Introducción 

Los seres humanos se desenvuelven sobre el territorio, las sociedades humanas se asientan sobre 

un espacio bio-físico concreto, los seres humanos mantienen una relación con los espacios físicos 

que habitan, así la sociedad se vincula con la naturaleza en el territorio que habita. Los seres 

humanos han construido sus lugares de asentamiento donde los bienes naturales tienen condiciones 

de sustentar su vida, donde las personas tienen acceso a agua y otros servicios ambientales; tal es 

el caso de los sistemas costeros, donde además se desarrollan actividades comerciales. Las ciudades 

costeras tienen una concentración preferencial (Jacob, 2010). 

La vida en las zonas costeras del Pacífico mexicano se ha vuelto un riesgo constante para 

sus habitantes, debido a las condiciones que se agravan con el cambio climático (Covarrubias et. 

al., 2022), que se agudizan por las inequidades sociales en la que viven en las zonas de mayor 

rezago socioeconómico (López-Velasco, et al., 2012). Así, el riesgo social aumenta en la medida 

que su construcción social se vincula con acciones que agravan el cambio climático, como las 

emisiones de efecto invernadero (GEI); así como con la vulnerabilidad y la desigualdad social en 

la que viven las personas. Estas condiciones diferenciadas de desigualdad social, estructural; 

preceden las condiciones concretas de los desastres ocurridos en un espacio-tiempo determinado. 

Es por ello que se puede afirmar que existe una construcción social del riesgo por acciones 

sociales relacionadas con el cambio climático de origen antropogénico (IPCC, 2021) además de las 

propias condiciones de urbanización de zonas potencialmente vulnerables a fenómenos 

hidrometeorológicos, diferenciadas por la marginalidad social (García-Acosta, 2005). Esta 

construcción social del riesgo es resultante de condiciones sociales de una economía global que 

externaliza desechos a la vez que se da una apropiación inequitativa de los beneficios económicos 

de la devastación ambiental; de ahí que el riesgo es una construcción social (Arias, 2017). 

Así el riesgo, la vulnerabilidad y la justicia ambiental se relacionan en un desastre 

hidrometeorológicos, ya que los huracanes son fenómenos atmosféricos naturales, que en el 

contexto del CC de origen antropogénico se agravan, ya que el agua de la superficie del mar se 

incrementa como resultado del efecto invernadero y el CC. Por otra parte, el CC se relaciona con 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico como resultante del 

uso industrial de combustibles fósiles, así como del uso de este tipo de combustibles en el transporte 

urbano y comercial. 

Las emisiones de GEI a la atmosfera contribuyen al aumento de la temperatura media del 

planeta, así el CC se vincula con las emisiones de GEI de origen antropogénico, pero las emisiones 

de GEI no son iguales en todos los países, por lo que existe una diferenciación en cuanto al volumen 

de emisiones de GEI por país y región, atendiendo al nivel de industrialización de cada uno de 

ellos. Los países con mayor producción industrial y redes de trasportes globales empleadas en la 

producción y distribución industrial de mercancías normalmente se encuentran en las zonas 

mesotermales, en la franja entre el trópico de Cáncer y el círculo polar Ártico; así como el trópico 

de Capricornio y el círculo polar Antártico. En las zonas mesotermales la temperatura media de la 

superficie del mar no favorece de la misma manera la formación de huracanes y ciclones como en 

las regiones tropicales. 

El aumento en la temperatura media de la superficie del mar hace que los huracanes y 

ciclones tengan una mayor intensidad, alcancen mayore velocidad y dispersen mayores cantidades 

de lluvia. Pero estos eventos atmosféricos de mayor intensidad tienen efectos aún más graves por 

las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que viven las personas en las zonas costeras 
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en México, donde las aguas tibias, incluso con una temperatura superficial mayor, favorece la 

formación de ciclones y huracanes, tanto en las costas del océano Pacífico como del Atlántico 

(Rosengaus-Moshinsky et al, 2016). 

El aumento de la temperatura en la superficie media de los océanos, como resultante del 

CC y las emisiones de GEI de origen antropogénico a escala global, aunado a asentamientos 

urbanos en zonas de riesgo potencial de inundación y alta vulnerabilidad socioeconómica, 

incrementan el riesgo al que se exponen las poblaciones humanas. Estas son las condiciones a las 

que se refiere Virginia García al conceptualizar la construcción social del riesgo (García-Acosta, 

2005), ya que la probabilidad de que suceda un desastre aumenta con las emisiones de GEI, así 

como por la vulnerabilidad socioeconómica en al que se encuentran las personas. La construcción 

social del riesgo entonces se relaciona con aspectos críticos de la justicia ambiental, ya que el 

acceso a condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las personas es diferenciado por 

la vulnerabilidad social en la que se encuentran resultante del crecimiento económico. 

Las condiciones en las que las zonas costeras se van poblando muchas veces está fuera de 

las normas de planeación, así como de la infraestructura y equipamiento urbano requeridos. Los 

drenajes pluviales casi no existen en las zonas de alta marginación social, incluso en muchas 

ocasiones estos drenajes se conectan a los de las aguas servidas, principalmente en las colonias 

populares con alta marginación socioeconómica, por la carencia de infraestructura y equipamiento 

urbano (Rodríguez et. al, 2012). La urbanización de las zonas costeras se produce de forma 

acelerada en México, sin un adecuado ordenamiento del territorio exponiendo a más personas de 

riesgos asociados a tormentas y huracanes (Jacob, 2010). 

Aun cuando las personas han enfrentado un desastre, estás están dispuestas a vivir en 

condiciones de vulnerabilidad, están expuestas a condiciones de riesgo, como ocurre en Ciudad 

Renacimiento en Acapulco (López-Velasco, R. et al., 2012), donde los habitantes han vivido 

múltiples inundaciones y conocen el riesgo al que se exponen. Las personas que habitan las zonas 

populares de las costas mexicanas no perciben el riesgo ambiental como una amenaza real a sus 

condiciones de vida y muchas veces tampoco perciben la vulnerabilidad en la que se encuentran 

debido al cambio climático ([Morales et al, 2023], [Sandoval, 2016, 2018, 2023]).  

Por otra parte, la tala acelerada del bosque tropical en la parte alta de la cuenca, la 

destrucción de los humedales en la zona costera y las desembocaduras de los ríos aumenta las 

condiciones de vulnerabilidad; ya que la acelerada urbanización del puerto de Acapulco presiona 

para el desmonte de bosques, selvas y manglares; que se convierten en zonas habitacionales y/o 

comerciales aumentando el riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales (Covarrubias et. al., 

2022). La tala inmoderada en la parte alta de la cuenca favorece que los arroyos y barrancas 

naturales se sedimenten al mismo tiempo que favorece que el agua de lluvia baje de forma más 

acelerada desde la parte alta de la cuenca hacia el valle y hasta la costa dentro del sistema hídrico 

de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, que fueron los más afectados por Otis. 

Por otra parte, la destrucción de los manglares en la parte costera de los municipios de 

Acapulco de Juárez y de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero, contribuye a una mayor 

exposición a las amenazas que representan los huracanes. Los manglares son ecosistemas que tiene 

el potencial de disminuir los peligros que representan las tormentas tropicales, así como una barrera 

que protege de los huracanes a los ecosistemas terrestres, ya que además salvaguardan los suelos 

al mitigar la erosión, también favorecen la pesca artesanal de las comunidades que viven a su 

alrededor. Los manglares de las costas del estado de Guerrero han sido desmontados a fin de 
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aumentar los espacios de balnearios en las playas, lo que favorece el turismo, así como el comercio, 

pero aumenta la exposición a riesgos generados por perturbaciones hidrometeorológicas.  

Así, el riesgo se construye socialmente en lo glocal, ya sea por el CC y las emisiones de 

GEI a escala global, como por decisiones de mala planeación urbana asociadas a la inequidad y 

marginación socioeconómica en lo local. Los GEI a escala global representan una serie amenaza a 

la seguridad humana de las personas que viven en las costas de México y de otros países tropicales; 

ya que el aumento de la temperatura media en la superficie de los océanos favorece la formación 

de tormentas tropicales y huracanes. Por otra parte, la presión sobre bosques, selvas y manglares 

en las costas de Guerrero aumenta con la demanda de más servicios turísticos y comerciales en la 

región. 

La construcción social del riesgo es un problema de justicia ambiental y de ecología política 

porque las emisiones de GEI de origen antropogénico están asociadas al desarrollo industrial, como 

ya se ha demostrado; así como a la sobre concentración, la sobre acumulación y la acumulación 

por desposesión propia del capitalismo global (Harvey, 2005). El riesgo en el que viven los 

habitantes de los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, es un problema de justicia 

ambiental, al comprobarse como las personas que viven en zonas de mayor vulnerabilidad social 

enfrentan mayor riesgo, además de no estar en condiciones de defender sus derechos ambientales 

en los foros nacionales e internacionales donde se toman las decisiones sobre mitigación del CC, 

la disminución de emisiones de GEI, entre otros. 

La complejidad del problema socioambiental del puerto de Acapulco, así como del 

municipio conurbado de Coyuca de Benítez son ejemplo claro de la injusticia ambiental que se 

vive en la región. Al ser un conflicto ecológico y de justicia ambiental lo que enfrentan los 

habitantes de la región se plantea la pregunta de investigación ¿cómo las estrategias locales de los 

habitantes de Coyuca de Benítez y del puerto de Acapulco para afrontar los efectos del CC revelan 

el conflicto ecológico y la injusticia ambiental de la crisis ambiental? 

Con el propósito de responder la pregunta de investigación se plantea el supuesto que las 

estrategias locales a fin de afrontar los efectos de los desastres relacionados a fenómenos 

hidrometereológicos en zonas costeras son insuficientes en tanto no disminuyan las emisiones 

globales de GEI. Estás emisiones son el factor determinante que propicia el calentamiento de la 

superficie de los océanos en zonas costeras de México, que se agrava en el caso de la bahía del 

puerto de Acapulco en dónde la temperatura de la superficie del agua es mayor que en aguas 

marinas con mayor profundidad, lo que propicia que los huracanes sean más violentos y peligrosos 

en esta región.  

A fin de demostrar este supuesto se aplicó una encuesta a más de 680 habitantes de los 

municipios de Coyuca de Benítez y de Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, con cuatro 

escalas que incluye una escala de percepción del riesgo, lo que Virginia García denomina “riesgo 

percibido” (García-Acosta, 2005), así como una escala de afrontamiento; con el objetivo de 

vincular las estrategias de afrontamiento con  la percepción del riesgo y la vulneración a la calidad 

de vida de las personas a consecuencia del CC. Los cuestionarios se aplicaron a personas mayores 

de 17 años de la región afectada por el huracán Otis en el 2023 en ambos municipios, la captura se 

realizó mediante un formulario de Google Forms, el cual se exporto a MS-Excel a fin de codificarlo 

además de depurar inconsistencias como cuestionarios no concluidos. Mediante el método de doble 

ciego se procedió a analizar inconsistencias de codificación de los cuestionarios a fin de depurar 

los errores. 
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Una vez codificada la base de datos se exportó a IBM-SPSS, programa en el que se 

realizaron los análisis estadísticos, primero se analizaron las frecuencias de las variables y después 

se llevó a cabo una correlación de las mismas; encontrando que existe una fuerte relación entre la 

percepción del riesgo y la implementación de estrategias de afrontamiento; sin que los habitantes 

en lo local puedan evitar y/o prevenir los efectos catastróficos de huracanes categoría 5, como el 

caso de Otis. 

 

Los conflictos ambientales y la justicia ambiental 

Los conflictos ambientales se vinculan por los efectos favorables y desfavorables del uso además 

de la apropiación de los bienes naturales por diversos actores humanos, que en el contexto del 

capitalismo por desposesión implica un sistema de costos sociales no pagados y transferidos a los 

habitantes del territorio, es decir, los conflictos ambientales están relacionados con la apropiación 

de bienes naturales y la externalización de los costos ambientales de la explotación comercial de 

dichos bienes. En el caso que nos ocupa, considérese zonas de playa con potencial turístico-

comercial, los espacios destinados a infraestructura urbana que permiten el aprovechamiento de 

estas zonas de playa, así como los deseos sólidos, líquidos y gaseosos propios de la industria 

turística. Es por ello que los conflictos ambientales se aproximan a las luchas por la justicia 

ambiental, ya que todos los seres tienen derecho de vivir en las condiciones que sustentan la vida, 

las perturbaciones derivadas de la contaminación, el deterioro o la transformación del ambiente en 

aras de la capitalización de los bienes naturales externaliza los costos ambientales para los 

habitantes de los territorios. 

El territorio es el espacio donde estos conflictos se desarrollan, donde los actores 

económicos, políticos y sociales se disputan el uso, así como la propiedad de los bienes que alberga 

el territorio. El territorio es el espacio en el que se desenvuelven las luchas ambientales, es el 

escenario propio de los conflictos ambientales, imaginarse un conflicto ambiental sin territorio 

resulta una tarea aún pendiente. El conflicto por la preservación de la vida en los territorios pasa 

por la justicia ambiental, ya que en gran medida las industrias más contaminantes se ubican 

principalmente en territorios habitados por personas pobres e indígenas (Martínez-Alier, 2015). En 

el caso de los municipios de la costa del estado de Guerrero afectados por Otis, es la industria del 

turismo comercial desplaza a campesinos y pescadores artesanales de las tierras de cultivo, así 

como de las zonas de pesca artesanal en manglares, al ocupar estos territorios en la construcción 

de infraestructura turística y comercial. 

Todas las formas de organización humana tienen una manera particular de interactuar con 

su entorno, los pueblos con calles de tierra propios de comunidades indígenas, campesinas y 

pescadoras no tienen el impacto ambiental con calles y avenidas pavimentadas, de suelos 

impermeables propios de las ciudades. La forma en que se configuran la sociedad y la naturaleza 

las involucra de manera íntima, lo ocurre a partir de procesos durante los cuales surgen recursos 

interpretativos y materiales que, a la larga, conforman los elementos constitutivos de una cultura. 

En el curso de la existencia humana, la compleja y multifacética relación entre naturaleza y cultura 

ha dado lugar al surgimiento de múltiples y diversas maneras de enfrentar, prevenir y adaptarse a 

las adversidades (García-Acosta, 2020). Las personas han aprendido a adaptarse al medio que 

habitan, es parte de la evolución de la especie humana. Las personas hacen modificaciones que les 

permiten tener un mayor aprovechamiento de los bienes del territorio, conservarlo y asimilarse a 
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las condiciones naturales del entorno; las personas habitan el territorio, pero también el territorio 

le da identidad a las personas y a sus culturas. 

El uso del territorio propio del capitalismo por desposesión propicia infraestructura urbana 

que depreda los bienes naturales, favorece el extractivismo al mismo tiempo que deja las 

externalidades ambientales y sociales en el territorio. El uso del territorio con fines de 

aprovechamiento extractivista como la minería de tajo, las plantaciones industriales de 

monocultivo, los vertederos de desechos nucleares, entre otros; deterioran las condiciones naturales 

de los ecosistemas y territorios que los albergan. Estas acciones son muestra de una externalización 

de los beneficios propios del capitalismo por desposesión, que se apropia de los bienes naturales 

de los territorios habitados por poblaciones humanas y no humanas. Es por ello que el extractivismo 

se ha vuelto fuente de conflictos ambientales (Harvey, 2005), al propiciar la extracción de riquezas 

en detrimento de la calidad de vida de quienes habitan el territorio. 

Los conflictos ambientales típicamente se presentan cuando existe la intención de unos de 

apropiarse de los bienes naturales y externalizar los costos ambientales en un territorio determinado 

en perjuicio de otros (incluso de las otredades); es decir, por el despojo de territorios de pueblos y 

comunidades a favor de (mega)proyectos empresariales, turísticos o industriales; también se 

presentan mediante la destrucción del territorio en búsqueda de la explotación comercial de los 

bienes naturales o por los desechos que arrojan las empresas sobre los territorios que habitan los 

pueblos, incluidos los accidentes industriales. Así los conflictos ambientales se vinculan con la 

ecología política que aborda la disputa por los bienes naturales, también con la justicia ambiental 

que trata de lograr el ejercicio del derecho a un ambiente adecuado en donde prospere la vida de 

las poblaciones que habitan el territorio. 

Los conflictos siempre poseen una parte de materialidad tangible para los actores sociales 

que disputan el territorio, los bienes naturales o los servicios ambientales que alberga dicho 

territorio. Quién gana y quién pierde en estos conflictos ambientales es un tema propio de la 

ecología política y por lo tanto de la justicia ambiental (Martínez-Alier, 2015). Los no humanos 

que habitan el territorio también se ven afectados por la apropiación, uso y aprovechamiento 

humano del territorio; aunque los no humanos no participan en el conflicto ambiental, el desenlace 

del conflicto los afecta. Los conflictos ambientales y las vindicaciones de justicia ambiental 

siempre tienen un grado de materialidad y es posible identificar a los actores involucrados en el 

conflicto. 

Los conflictos ambientales se presentan por el aprovechamiento y usufruto del territorio y 

los bienes naturales que alberga. Es por ello que este tipo de conflictos normalmente se desarrollan 

sobre el territorio y tienen una realidad material concreta por la disputa del uso y apropiación de 

territorio, así como de los bienes naturales que alberga y que proporciona servicios ambientales a 

los habitantes de los territorios, ya sean poblaciones humanas o no humanas. Quienes intervienen 

en el conflicto ambiental típicamente se pueden identificar, incluso se pueden categorizar como 

aquellos agentes que defienden el territorio de aquellos actores sociales que buscan una explotación 

industrial de los bienes que alberga el territorio, o del espació como en el caso de los vertederos de 

desechos. 

De acuerdo con Jean Martínez Alier la ecología política estudia los conflictos ambientales 

(Martínez-Alier, 2015), porque la ecología política indaga en la cuantificación y la distribución de 

los beneficios, así como de los costos ambientales. Qué se valora, quienes se apropian de ese valor, 

quienes luchan en defensa de otros valores, quienes se ven afectados por la apropiación de los 
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bienes o los servicios ambientales. La disputa entre los pueblos, las empresas, incluso los gobiernos 

por el territorio siempre es una disputa por la apropiación del usufruto de los bienes y servicios 

ambientales. 

La lucha por la preservación de los territorios, bienes naturales que alberga y que sustenta 

la vida de las poblaciones que lo habitan se ha vuelto una práctica constante en América Latina; de 

acuerdo al Atlas de Conflictos Ambientales (EJAtlas-Global Atlas of Environmental Justice) la 

región Latinoamericana es muy activa en la defensa de los territorios, los pueblos originarios de la 

región son activos defensores del territorio, porque se resisten a la expansión del capitalismo por 

desposesión y a la acción extractivista de los (mega)proyectos empresariales globales. Los pueblos 

y comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes que viven y practican agricultura, 

ganadería y pesca en condiciones artesanales normalmente disputan el territorio donde las empresas 

mineras, madereras, plantaciones de monocultivo, turísticas, entre otras; buscan instalarse con el 

propósito de extraer bienes y servicios naturales. 

La región de América Latina es una de las regiones en las cuales se desarrollan un gran 

número de conflictos ambientales, en los cuales los pueblos originarios defienden el territorio. 

Martínez-Alier señala que “…en América Latina, en algo así como en la mitad de los conflictos 

socioambientales participa población indígena (que está frecuentemente situada en las fronteras de 

la extracción). En Guatemala, el porcentaje alcanza 90%, con casos de resistencia a la minería y a 

las presas en los ríos, y también a plantaciones de palma de aceite” (Martínez-Alier, 2015, 57). Se 

pueden observar este tipo de conflictos en México en las comunidades de campesinos de la 

montaña del estado de Guerrero; en Chile en la defensa de los mapuches de los bosques australes 

en los territorios los que han vivido de forma ancestral; en Brasil donde los serenguiros defiende 

el bosque tropical de las amazonas de la expansión de la frontera agrícola de las plantaciones de 

soya; por ejemplo. 

La lucha por la defensa del territorio no es sólo una lucha contra los (mega)proyectos, es la 

disputa por como habitarlo y quienes lo habitan, es la lucha por la sobrevivencia de modos de vida 

que se oponen al uso extractivo de los bienes naturales que posee el territorio y que sustenta la vida 

de las poblaciones que lo habitan. Las personas defienden sus hogares y su modo de vida, también 

es la defensa de su identidad y del territorio que habitan, es la defensa por la vida de las 

comunidades y de otros seres que comparten el territorio con dichas comunidades. El capitalismo 

por desposesión y extractivista busca obtener ganancias de las zonas periféricas mediante 

inversiones con un retorno casi inmediato, por lo que el modelo extractivista de acumulación 

capitalista destruye las formas de apropiación y uso del territorio de los pueblos originarios que 

tradicionalmente lo habitan.  

Los conflictos socioambientales y ecoterritoriales entre comunidades y pueblos indígenas 

por un lado, y corporativos privados (mineros, energéticos, constructores, turísticos, madereros y 

agroindustriales) y empresas públicas energéticas y de obra civil por el otro, se han multiplicado 

en los últimos 17 años, sumando más de quinientos en los últimos años en México, dejando un 

saldo sangriento de cien personas asesinadas, y de ocho defensores del medio ambiente ejecutados 

en doce meses de 2019 a 2020 (Mastries y Victoria, 2021, 124). Los conflictos ambientales llevan 

a personas concretas a enfrentarse contra quienes impulsan los (mega)proyectos extractivistas, aun 

cuando el fin de éstos proyectos es solo la extracción de capital, los costos y conflictos sociales se 

pueden medir en costos de vidas humanas. 
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Los conflictos en la defensa del territorio incluso contribuyen a la vindicación de las 

identidades indígenas en el contexto mexicano, en la defensa del territorio los habitantes de 

Cacahuatepec, en el estado de Guerrero vindicaron su identidad indígena en la medida que se 

oponían a la construcción de la presa de La Parota, que se pretendía construir en las inmediaciones 

de Acapulco; el conflicto ambiental en contra del mega proyecto le permitió a la comunidad 

recuperar su historia y vindicar su origen. Las personas se vinculan con el territorio a través de la 

cultura, es por ello que su identidad está relacionada con la forma que habitan y viven el territorio; 

el territorio es el lugar que las personas identifican, así la región en la que viven es parte de su 

identidad. 

La vindicación de la identidad y el territorio ha sido factor de resistencia de los pueblos 

originarios en defensa de sus territorios, oponiéndose a acciones extractivista propias a la 

acumulación capitalista por desposesión. “La resistencia contra la megapresa de La Parota 

(Acapulco), en Guerrero, de los comuneros de Cacahuatepec, los llevó a recuperar su identidad 

indígena, que tenían olvidada a raíz de la pérdida de su lengua, el náhuatl, a pesar de practicar usos 

y costumbres indígenas en el gobierno de sus tierras comunales” (Mastries y Victoria, 2021, 134). 

La defensa del territorio demanda aspectos legales además de organización social y política, 

los defensores del territorio se organizan a fin de preservar las condiciones ambientales que 

sustentan la vida, oponiéndose a formas de apropiación que deterioran los bienes ambientales, así 

como los ecosistemas. Como ya se dijo, el puerto de Acapulco, así como el municipio conurbado 

de Coyuca de Benítez, constantemente se expande la mancha urbana sobre las selvas y las regiones 

montañosas, lo que implica el cambio del uso del suelo y en ocasiones el desmonte de selvas y 

manglares. La mancha urbana crece a medida que se amplían los servicios turísticos y comerciales 

en esta zona costera, en la que se siguen construyendo plazas comerciales y hoteles que dan servicio 

a turistas. 

La defensa del territorio en los conflictos ambientales es una lucha por la justicia ambiental, 

porque todos los pueblos y los seres que habitan el territorio puedan seguir viviendo en condiciones 

ambientales que permita sustentar sus modos de vida, el acceso a los bienes y servicios ambientales 

de los que dependen la vida como un derecho. Los pueblos que defienden sus territorios hacen un 

reclamo de justicia ambiental, no sólo porque existe un racismo en el despojo de los bienes 

naturales de los territorios que habitan, sino porque son también excluidos de la capitalización de 

la devastación ambiental.  

El crecimiento desordenado de la mancha urbana de Acapulco atraviesa el área natural 

protegida “parque El Veladero”, subiendo desde el puerto hacia el anfiteatro hasta “Ciudad 

renacimiento”, así va desde la costa al valle pasando la zona de montaña del parque. Pero también 

la mancha urbana se extiende hacia “El Salto”, la launa de “Tres Palos” a la zona de “Acapulco 

Diamante” hacia la costa chica. Del mismo modo, la mancha urbana se extiende hacia “Pie de la 

Cuesta” hasta su conurbación con el municipio de Coyuca de Benítez, hacia la costa grande del 

estado de Guerrero. El crecimiento desordenado de la mancha urbana propicia múltiples conflictos 

ambientales en la defensa del territorio y los constructores inmobiliarios que amplían las zonas 

habitacionales, de comercio y turismo; la expansión turística-comercial en el territorio genera 

conflictos ambientales. 

El crecimiento desordenado de la zona conurbada de Acapulco no sólo obedece al 

crecimiento de la población local, también se relaciona con la mayor demanda de servicios 

turísticos de una población flotante que durante una “temporada alta” de turistas, puede igualar a 



OTIS Y LA INJUSTICIA AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

375 

la población local que ahí radica. La mayor demanda de espacios urbanos de turismo de playa 

impulsa el crecimiento de infraestructura carretera, así como un mayor número de cuartos de hotel, 

restaurantes, centros comerciales, supermercados, entre otros centros de comercio vinculados a las 

actividades turísticas del puerto.  

La rápida urbanización, así como las condiciones geográficas propias del puerto de 

Acapulco y de Coyuca de Benítez; con sistemas hidrometeorológicos ligados a un sistema de 

lagunas y manglares en la parte baja de la cuenca, así como un sistema montañoso con pendientes 

pronunciadas que sustentan el bosque tropical seco, o selva baja caducifolia. La urbanización sin 

planeación ambiental en la parte alta de la cuenca pone en un mayor peligro a las personas que 

habitan ambos municipios. La urbanización avanzó sobre los ecosistemas costeros hacia el valle y 

de ahí a la zona montañosa haciéndolos más vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos a 

medida que se selló el suelo además de hacerlo impermeable (Covarrubias et. al., 2022). 

La impermeabilización de los suelos en las costas mexicanas aumenta la exposición al 

riesgo, al convertir en calles y avenidas en escurrimiento de agua más violentos durante las lluvias, 

lo que arrastra materiales y contaminantes a la costa de manera no natural sino como resultado de 

la intervención humana (Jacob, 2010). La urbanización de Acapulco, que es mayor a la de Coyuca, 

es un claro ejemplo de esto, pone en mayor riesgo a su población al considerar que sus calles, así 

como avenidas convierten una gran parte del suelo en un área impermeables que acelera la 

precipitación del agua desde las montañas hasta las costas. Los conflictos ambientales en ambos 

municipios generan gran tensión entre la población local y los actores gubernamentales, así como 

empresariales que impulsan estos desarrollos urbanos. 

Este crecimiento desordenado llevó a uno de los conflictos ambientales documentado por 

el Atlas de Conflictos Ambientales (EJAtlas-Global Atlas of Environmental Justice 

[https://ejatlas.org/conflict/defensa-del-manglar-guerrero-mexico]), proyecto internacional que 

documenta los conflictos ambientales en todo el mundo y que mostró el asesinato de la activista de 

Guerreros Verdes Fabiola Osorio en el 201, quien se oponía a la construcción de un muelle de 

servicios turísticos en la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Acapulco. El asesinato de la 

activista se relaciona con su lucha por la defensa del manglar de dicha comunidad, es decir, por 

defender la vida del manglar, así como de los servicios ecosistémicos que brindaba a otras especies. 

La defensa por los manglares en el estado de Guerrero es una lucha ardua, ya que esta 

entidad posee el menor número de áreas naturales protegidas que incluyen este ecosistema a nivel 

nacional (Velázquez et. al., 2021). La defensa del manglar es una lucha por la defensa de la vida 

de las poblaciones humanas y no humanas locales, ya que afecta la pesca local y los cardúmenes 

de peces que lo habitan, lesionando la economía local y el aprovechamiento comunitario de los 

bienes ambientales. 

De acuerdo al reporte sobre Manglares de México en 2021 del Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), entre 1979 y el 2010 el estado de Guerrero 

había perdido el 50% de la extensión de manglares en sus costas; pese al grave deterioro de los 

manglares la entidad aún alberga una superficie de 7 mil 730 ha de manglar, que corresponde a 524 

km de manglar en extensión de la línea de costa, en los que se ubican 7 sitos prioritarios de 

manglares; pero estos sitios no cuentan con protección estatal, nacional o internacional.  

Así la defensa de estos importantes ecosistemas para la vida de los territorios costeros del 

estado de Guerrero depende principalmente de activistas y movimientos sociales que se oponen al 

desarrollo de proyectos de acumulación de capital por desposesión, que luchan contra el 
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extractivismo de bienes naturales de los territorios, y que buscan el acceso a la justicia ambiental 

de las poblaciones locales de humanos y no humanos como un derecho. En todos estos casos de 

lucha y defensa del territorio existen agentes sociales que se pueden identificar porque son 

tangibles, pero ¿cómo se puede defender el territorio de elementos intangibles como los GEI? 

 

La injusticia climática y las catástrofes ambientales 

Existen elementos naturales que resultan inconmensurables como los servicios ambientales 

tangibles e intangibles que el ambiente proporciona al bienestar humano y de otros seres vivos. El 

clima es uno de los servicios ambientales inconmensurables porque resulta imposible contabilizar 

sus efectos positivos para el bienestar humano, sus efectos adversos pueden contabilizarse de 

manera indirecta; por ejemplo, en la pérdida de vidas humanas antes las olas de calor, o la 

destrucción de infraestructura urbana resultante de tormentas y lluvias torrenciales. El clima es 

producto de promedios atmosféricos que se obtiene a partir de recopilar datos del sistema climático 

de una región como un todo. 

El clima no es una condición atmosférica estable, sino variable; de hecho, es una síntesis 

del estado del tiempo atmosférico que se conoce a partir de la medición del estado del clima por 

periodos prolongados de tiempo. Las variaciones climáticas afectan de forma directa a todos los 

ecosistemas, y, por lo tanto, a todos los seres vivos del planeta; las poblaciones humanas más 

vulnerables están expuestas a mayores riesgos ambientales resultantes de las variaciones climáticas 

extremas. Las variaciones climáticas producen lo mismo heladas que olas de calor, sequías e 

inundaciones, tormentas de nieve, así como de arena; estás variaciones climáticas han estado 

presentes durante toda la historia natural del planeta Tierra. 

Así, las variaciones climáticas no son un hecho nuevo al cual los seres humanos no se hayan 

enfrentado a lo largo de la historia natural del planeta, lo mismo se puede decir de los procesos de 

adaptación de los seres humanos a las perturbaciones climáticas. Los seres humanos, a lo largo de 

la historia de la especie, han generado estrategias de adaptación al CC; pero lo que es nuevo en el 

capitaloceno (Cano Ramírez, 2017) es que estas variaciones climáticas sean producto de 

actividades antropogénicas, como las emisiones de GEI, las cuales han provocado una variación 

en la temperatura media de la atmosfera de forma vertiginosa, incluso muy acelerada en relación a 

la historia media de las variaciones climáticas mundiales. La rapidez con la que sucede la variación 

climática del capitaloceno es lo que la convierte en un gran riesgo para la vida en que alberga el 

planeta. 

En el capitaloceno las emisiones de GEI de origen antropogénico se relacionan con el 

crecimiento industrial que emplea combustibles fósiles como fuente primaria de energía, con lo 

que se acelera la extracción de bienes naturales y la acumulación capitalista por desposesión. Estas 

emisiones propician el CC de origen antropogénico que ha llevado a una variación climática 

extrema, tanto por el incremento de la temperatura media de la atmosfera en el planeta como en el 

periodo tan corto de tiempo en el que se ha incrementado +/- 1.0 °C en menos de 100 años de la 

historia natural del planeta (IPCC, 2021). Estas variaciones climáticas propicia eventos 

meteorológicos adversos y contrapuestos, como los fenómenos del Niño y la Niña que propicia de 

manera simultánea inundaciones y sequías. 

La inestabilidad climática que propicia el CC de origen antropogénico genera fenómenos 

hidrometeorológicos asociados con inundaciones (efectos relacionados con fenómeno de la Niña, 

en el hemisferio norte) como sequías inundaciones (efectos relacionados con fenómeno de el Niño, 
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en el hemisferio norte). Las variaciones climáticas asociadas al CC de origen antropogénico ponen 

en mayor riego a las poblaciones ya de por sí vulneradas por las condiciones sociales en las que 

viven. Las personas más vulneradas son “empujadas” a vivir en zonas de mayor amenaza ante 

contingencias climáticas. 

Las personas que viven en las zonas inundables de los ríos, barrancas y vaguadas; así como 

aquellas que viven en zonas costeras inundables, son personas que habitan esos espacios porque 

viven en condiciones de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica. Son personas que habitan 

las zonas menos valoradas del territorio, ya sea por la exposición a las amenazas por riesgos 

asociados a inundaciones, deslaves, sequías; entre otras perturbaciones relacionadas con 

fenómenos climatológicos adversos. Los desastres que enfrentan no son naturales, las personas 

vulneradas viven en esa condición antes del desastre; estos desastres son construidos socialmente 

(García-Acosta, 2005).  

En el caso de las personas encuestadas en los municipios de Acapulco de Juárez, así como 

de Coyuca de Benítez, se encontró que el 56.7% de los encuestados respondieron estar “siempre” 

preocupados de vivir a las orillas de un río o donde puede haber inundaciones. A la pregunta: 

¿Cuáles de los siguientes eventos naturales ocurrieron en su colonia? El 45.5% respondió 

“Inundaciones”, el 51.1% señaló “deslaves”: La mayoría de las personas encuestadas, más del 50%, 

vive en zonas de riesgo ambiental expuestas a inundaciones y deslaves asociados a lluvias 

torrenciales provocadas por tormentas tropicales y huracanes cada vez más frecuentes, resultantes 

del CC.  

Las personas reconocen que viven en lugares poco seguros, pero son zonas cuyos costos de 

vivienda pueden pagar ya que el bajo costo de las viviendas está relacionado con la amenaza a 

riesgos ambientales. El 28.4 % dijo vivir cerca de un río, canal o laguna y el además del 21.6% que 

respondió que su casa se ubica en una barranca; es decir 5 de cada 10 encuestados fue “empujado” 

a vivir en una zona de riesgo a desastres por inundación o lluvias torrenciales, parafraseando a 

Martínez Alier (2005), la localización de las zonas con amenaza de desastres, mayoritariamente, 

coinciden con lugares habitados por personas pobres, afrodescendientes e indígenas. Este hecho en 

sí mismo demuestra la injusticia ambiental que viven los pobladores del puerto de Acapulco y el 

municipio conurbado de Coyuca de Benítez, que fueron severamente golpeados por Otis.  

Resulta alarmante, que al hacer un análisis de tabla cruzada con las respuestas a las 

preguntas: ¿Cuáles son los materiales de construcción de tu vivienda? y ¿Considera que una 

inundación puede presentar un riesgo para su salud o la de su familia?, resulta alarmante que el 

19.7 por ciento de los encuestados haya respondido que una inundación “siempre” resulte un riesgo 

para ellas, independientemente de los materiales con los cuales este construida su casa. Siendo el 

25 por ciento de las personas que viven en casas construidas con “paredes de ladrillo o block, 

columnas y losa de concreto” quienes siempre se siente en riesgo, incluso el 40 por ciento de 

quienes viven en casa con esta construcción casi siempre se siente en riesgo; como se observa en 

la tabla 1. 

Es de resaltar que independientemente de los materiales de construcción de las casas en las 

que viven las personas encuestadas, más del 52 por ciento de ésta, consideran que algunas veces 

están en riesgo de inundación. Las inundaciones son parte de la vida cotidiana de las personas que 

viven en los municipios de Coyuca de Benítez y de Acapulco de Juárez, pero esta normalización 

ante la catástrofe que representa un evento hidrometeorológico no debiese suceder, al contrario, 

debiese ser considerado un evento extraordinario. Pese a la frecuencia de las inundaciones un 
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porcentaje importante de la población el 21 por ciento de la población considera que nunca podría 

controlar la situación frente a una inundación, como lo muestra la tabla 2. 

 

 

 

Siempre Casi siempre

La mayoria 

de las veces

Algunas 

veces Nunca Total

Muros de barro o 

adobe con tejas 

o laminas de 

techumbre

9.3% 14.0% 32.6% 37.2% 7.0% 100.0%

Paredes de ladrillo o 

block, columnas de 

concreto reforzado 

con techo de 

lámina, teja o palapa

20.5% 15.9% 26.2% 27.2% 10.3% 100.0%

Paredes de ladrillo o 

block, columnas de 

concreto reforzado 

y losa de concreto
20.7% 13.7% 21.2% 30.3% 14.0% 100.0%

Paredes de 

ladrillo o block, 

columnas y losa 

de concreto

25.0% 20.0% 5.0% 40.0% 10.0% 100.0%

Paredes de 

madera con 

palapas o 

láminas de 

techumbre

22.7% 9.1% 22.7% 22.7% 22.7% 100.0%

Otros 4.8% 4.8% 19.0% 52.4% 19.0% 100.0%

Total 19.7% 14.0% 22.8% 30.3% 13.1% 100.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez 
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2 ¿Considera que una inundación puede presentar un riesgo para  su salud o la de su familia?

Tabla 1:  ¿Cuales son los materiales de construcción de tu vivienda?

Debe marcar una opción.*2 ¿Considera que una inundación puede presentar un riesgo para  

su salud o la de su familia?

Siempre Casi siempre

La mayoria 

de las veces

Algunas 

veces Nunca Total

Muros de barro o 

adobe con tejas 

o laminas de 

techumbre
11.6% 25.6% 16.3% 27.9% 18.6% 100.0%

Paredes de ladrillo o 

block, columnas de 

concreto reforzado 

con techo de 

lámina, teja o palapa

10.3% 21.0% 24.6% 29.7% 14.4% 100.0%

Paredes de ladrillo o 

block, columnas de 

concreto reforzado 

y losa de concreto

7.0% 18.1% 19.7% 30.1% 25.1% 100.0%

Paredes de 

ladrillo o block, 

columnas y losa 

de concreto

0.0% 15.0% 15.0% 45.0% 25.0% 100.0%

Paredes de 

madera con 

palapas o 

láminas de 

techumbre

18.2% 18.2% 20.5% 20.5% 22.7% 100.0%

Otros 4.8% 9.5% 23.8% 42.9% 19.0% 100.0%

Total 8.6% 19.0% 20.9% 30.0% 21.4% 100.0%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez 

14.- Si se presentara una inundación usted ¿cree que podrá controlar la situación?

Tabla 2: ¿Cuales son los materiales de construcción de tu vivienda?

Debe marcar una opción.*Si se presentara una inundación usted ¿cree que podrá controlar 

la situación?
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La lucha por la defensa del territorio contra los efectos adversos del CC y las emisiones “no 

necesarias” de GEI se diferencia de otras luchas en defensa del territorio por su falta de materialidad 

inmediata, es decir, las personas difícilmente identifican el origen de las tormentas tropicales de 

mayor intensidad y más recurrentes están relacionadas con las emisiones de GEI y el CC. El clima, 

aunque es un factor físico, no se aprecia de la misma forma que el desmonte de un manglar o de 

una selva, los habitantes de los territorios vulnerados por el CC y las emisiones de GEI no pueden 

observar a quienes propician estas afectaciones ambientales, como observan a una minera de tajo 

o los desarrolladores inmobiliarios que talan bosques y/o selvas.  

Lo que hace injusto que las decisiones que se toman en la Conferencia de las Partes (COP) 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático no incluyan las opiniones 

de las comunidades que son afectadas por los efectos devastadores del CC. Las personas tampoco 

pueden manifestar su inconformidad antes los tomadores de decisiones que se reúnen en lugares 

lejanos a los que enfrentan este tipo de condiciones extremas. Cuando la COP se reunió en México, 

en Cancún, los habitantes de la región sureste de México protestaron por los resultados magros de 

las conferencias y por la falta de decisiones que realmente detengan las emisiones de GEI no 

necesarios. 

En el caso concreto de los habitantes del puerto del área de estudio saben que viven en 

condiciones de vulnerabilidad a los riesgos asociados con las tormentas tropicales, las lluvias 

torrenciales y los huracanes, lo que no advierten con la misma claridad es que las amenazas a las 

que están expuestos se relacionan con las emisiones de GEI, y la injusticia climática de la que son 

objeto. Las poblaciones humanas en la zona de estudio no son responsables directas de las 

emisiones de GEI no necesarias, de hecho, las actividades productivas de estas poblaciones están 

ligadas al turismo rural, la pesca artesanal, la producción agrícola tradicional que genera pocas 

emisiones de GEI. Incluso los hoteles de alta gama del puerto de Acapulco tampoco generan 

emisiones importantes de GEI. 

La injusticia climática resulta de más de 500 años de producción industrial agravados desde 

el gran crecimiento de la economía mundial a partir de los años 50 del siglo pasado. los 10 países 

que más contribuyen a la injusticia climática por las emisiones de GEI en el mundo, de acuerdo a 

sus emisiones de CO2 en toneladas anuales, y que son responsables del 72% de las emisiones de 

GEI son: China (6018), Estados Unidos (5800), Rusia (1700), India (1300), Japón (1200), 

Alemania (858), Reino Unido (586), Corea del Sur (514), Irán (471) y Canadá (64). México no 

aparece entre estos países, por lo que la lucha contra la injusticia ambiental y climática relacionada 

con EGI resulta inviable al no resultar práctica desde el punto de vista de la movilización de actores 

sociales (IEA, 2023). 

En el caso de México, el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero en su informe del año 2023, señaló que el consumo de combustibles fósiles es 

la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 70%. Resulta relevante 

que la generación eléctrica es la segunda fuente de gases de efecto invernadero, en tanto que el 

cambio de uso de suelo aporta el 19% de las emisiones de estos gases a nivel nacional. Lo anterior 

es resultado de la dependencia del sector energético a los combustibles fósiles en nuestro país, esta 

tendencia continua entre 2013 y 2018, de hecho, de acuerdo a la secretaría de Energía de México, 

existe una relación directa entre el crecimiento económico y el consumo de combustibles fósiles, 

el informe de la SENER Balance Nacional de Energía 2018 (SENER, 2019) señala:  

En 2018, el índice de independencia energética, que muestra la relación entre la producción y el 

consumo nacional de energía, fue equivalente a 0.70; este resultado implica que la cantidad de 



FRANCISCO SANDOVAL, JOSÉ MORALES Y LADISLAO REYES  

380 

energía producida en el país fue 29.8% menor a la energía consumida en el territorio nacional. La 

intensidad energética durante 2018 fue 2.3% menor que en 2017. Este indicador, muestra la cantidad 

de energía que se requirió para producir un peso de Producto Interno Bruto (PIB), esta se ubicó en 

497.9 kiloJoules (kJ); resultado de la disminución de 0.14% en el consumo de energía y la 

desaceleración del 0.2% en el crecimiento del PIB (SENER, 2019). 

 

Por ello resulta difuso y confuso a los habitantes del puerto de Acapulco, así como de 

Coyuca de Benítez movilizarse en contra de los responsables de las emisiones de GEI y del CC de 

origen antropogénico, origen de la injusticia climática resultado de las emisiones de CO2 

innecesarias, así como de las “emisiones de lujo”. Aun cuando pudiese cerrar hoteles de alta gama 

o las autopistas por las que transitan las mercancías de la economía global para hacer frente a la 

acumulación capitalista por desposesión, en la práctica no tendrían los resultados esperados, ya que 

las actividades turísticas y comerciales del puerto de Acapulco no se reflejan en la contabilidad 

total de toneladas de CO2 o GEI equiparables. 

 

Conclusiones 

El crecimiento de la economía relacionado con mayores emisiones de GEI y por lo tanto con el CC 

de origen antropogénico sea el centro de las políticas e instituciones económicos, los efectos que 

se presentan como huracanes, inundaciones o sequías seguirán en aumento. La justicia ambiental 

ha demostrado como se vincula el ambiente con la exclusión de las poblaciones más empobrecidas 

relacionadas a la raza, la clase, el género, la edad; así en el marco de la justicia ambiental los 

desastres climáticos, la transformación de paisajes y la pérdida de bienes naturales se relaciona con 

actividades extractivistas y de acumulación capitalista por desposesión en América Latina y el 

Caribe. 

Es importante proponer y argumentar que la justicia ambiental es un proceso de democracia 

participativa y de poder social, es decir, la justicia ambiental se construye desde la perspectiva de 

ecología política, entendida ésta última como el encuentro o la confluencia de las luchas de 

resistencia de los pueblos a la desposesión del capitalismo global. A pesar que las estructuras 

productivas de la sociedad permiten el intercambio permanente de materia y energía con el medio, 

esto no garantiza su equilibrio, menos aún el bienestar humano; al contrario, lo que producen es la 

degradación tanto de materia como de energía. 

El modelo económico se basa en el supuesto según el cual la cantidad de materia y energía 

que entra al sistema económico sean inagotables, desconociendo el principio de la Ley de entropía 

según el cual advierte que en tanto no haya fuentes externas de energía, la entropía se incrementa; 

de ahí que el modelo económico dominante sea profundamente entrópico además de ser causa de 

la degradación y contaminación ambiental, así de la crisis climática. Es importante reconocer que 

la justicia ambiental y la política ecológica pretenden caracterizar los contextos territoriales de 

explotación de bienes naturales, la distribución de poder y las lucas de resistencia ambiental, a fin 

de transformar las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y la sustentación de los 

procesos ecosistémicos que albergan y hacen prosperar la vida (Mastries y Victoria, 2021). 

Las injusticias climáticas solo se pueden enfrentar desde el paradigma de la complejidad 

que ha empezado a desarrollar la economía ecológica al vincular elementos aparentemente sin 

conexión. La justicia ambiental, opuesta al racismo ambiental, el extractivismo, la acumulación de 

ganancias por desposesión que discrimina a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas 
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y pesqueras; propone una economía ecológica sustentada en la capacidad productiva de los 

ecosistemas y de las culturas que han aprovechado y cosechados los excedentes ecosistémicos. No 

es necesario destruir la vida a fin de que las poblaciones humanas prosperen. 

Por otro lado, la secuencia de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC) ofrece suficiente evidencia científica del aumento de la inestabilidad 

climática provocada por la contaminación industrial, incluyendo los sistemas modernos de 

producción de alimentos, el agotamiento de los recursos pesqueros, el agua, los suelos, los 

glaciares, los bosques y selvas, además de los mecanismos de auto-regulación ecológica. La 

evidencia científica es abrumadora, la entropía del modo de producción disminuye el bienestar de 

las personas y la preservación de las condiciones de vida de los ecosistemas en todo el planeta. 

La lucha por la justicia ambiental es reafirmar el derecho a un ambiente seguro y sano, a la 

salud y a tener distintos modos de vida y ambientes culturales de los pueblos del mundo, que se 

distinguen por contribuir a la preservación de los bienes naturales de los territorios que habitan, 

protegiendo así la vida de los seres humanos y no humanos que viven el territorio. “Los 

movimientos de campesinos e indígenas en contra de los megaproyectos han pasado de una primera 

fase en donde se pugnaba por mejorar su posición comercial en la distribución del valor generado 

por los recursos explotados, a un rechazo creciente a la instalación de las empresas en sus tierras 

para conservar su uso colectivo” (Mastries y Victoria, 2021. 

La lucha por la justicia ambiental, por la justicia climática, implica la defensa de la vida; 

reducir el riesgo ante amenazas climáticas es una tarea urgente, no sólo de los habitantes de 

acapulco y Coyuca de Benitez que enfrentaron y sobrevivieron a Otis en 2023, es una tarea urgente 

de los pueblos del mundo en defensa de la vida y de las condiciones ambientales que la sustentan. 

“La adaptación y la reducción del riesgo de desastre son tareas o empresas relacionadas que deben 

incluirse en la perspectiva histórica para evitar “concentrarse en el cambio climático, en vez de 

dirigir la atención a las causas y los aspectos fundamentales de la vulnerabilidad y la resiliencia 

como procesos de largo plazo”. 

Los habitantes del puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez defienden su territorio y 

luchan por su preservación, acompañémoslos en la defensa de la vida de las poblaciones humanas 

vulneradas y del riesgo al que se exponen otros seres vivos que enfrentan la misma crisis climática. 

Empero, las EGI se generan más allá de sus territorios, de forma difusa que resulta poco efectivo 

movilizarse contra los responsables, a pesar de que su vida esta en riesgo constante. 
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Resumen 

El presente trabajo se llevó a cabo en Tlachaloya segunda sección norte, localidad que pertenece 

al Municipio de Toluca en el Estado de México, su objetivo principal es “identificar las necesidades 

y problemáticas sociales, con el fin de disminuirlas o erradicarlas”. Las principales problemáticas 

que se identificaron son la quema de cable, contaminación de la presa., suciedad en las calles que 

se ha hecho más notoria, debido a desechos industriales y la tira de basura en general, conflictos 

entre vecinos debido a sus actividades de trabajo  con  los  desechos industriales, falta de atención 

a los problemas ambientales que existen en la comunidad, por parte de los delegados, situación 

crítica debido a los trabajos informales y con condiciones laborales de las personas, entre otros. 

Anteriormente se mencionaron algunos problemas que se relacionan directamente con la 

principal actividad económica que realizan la mayoría de los habitantes de la comunidad, la cual 

es la recolección de residuos sólidos, lo que ha ocasionado la acumulación desmedida, de la 

contaminación de aire (debido a la quema de cable para la obtención del metal de cobre que se 

encuentra por dentro), del agua y del suelo, además de enfermedades respiratorias comunes, entre 

otras. Esta es una de las problemáticas más importantes que se debía atender a la brevedad de ahí 

que se llevó a cabo la ejecución de un taller sobre el cuidado del medio ambiente. Dicho taller tuvo 

resultados favorables con sus pláticas y actividades, entre ellas la información sobre temas, como 

información para que los habitantes se sensibilizarán, siendo estos qué es medio ambiente, qué es 

la contaminación y cuáles son los tipos de contaminación, estrategias para el cuidado del medio 

ambiente, entre las que estaban la de captación de agua de lluvia el diseño y dibujo de un mural en 

las paredes del jardín de niños, reforestación, entre otros. 

Como resultados principales tenemos que las pláticas fueron de interés para los 

participantes y el mural ha sido un medio para la sensibilización de las personas que realizan 

prácticas no adecuadas para el medio ambiente como la quema de cable, dejándolo de hacer al 

menos en horas escolares para no afectar a los niños que asisten a las escuelas, los participantes 

desean seguir participando en acciones que mejoren su contexto ambiental, para que a su vez 

mejoren las condiciones de salud. Por último, aun se tienen compromisos de trabajo entre los que 

están la reforestación esto debido a que en el tiempo en el que se realizó el taller no era apto para 

plantar los árboles, ya que si se realizaba era muy probable que no crecieran, y seguir con 

estrategias que disminuyan la contaminación del aire, suelo y agua. 

Conceptos clave: Medio ambiente, Trabajo Social, Comunidad 
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Introducción 

Para todo investigador es importante desarrollar procesos que ayuden al rescate del conocimiento 

y en el caso de profesionales como lo es el Trabajador Social no solo es la investigación lo más 

importante, sino que es el medio para llegar a su verdadero objetivo que es la intervención 

profesional sobre las necesidades y problemáticas sociales detectadas en dicha investigación. 

Por consiguiente, el aplicar metodologías que coadyuven a lograr este objetivo es algo que 

siempre esta como principal orden de importancia, sin embargo, no solo es implementarlo y ya, 

sino que es vital dar a conocer los resultados para que estos sirvan para próximos trabajos o bien 

como ejemplo a seguir para otras regiones que con su experiencia se aprenda. 

De ahí que este trabajo de divulgación desea cumplir con su cometido de dar a conocer todo 

el desarrollo de la intervención comunitaria en Tlachaloya segunda sección norte, localidad que 

pertenece al Municipio de Toluca en el Estado de México, para ello, se presentan los elementos 

esenciales de la investigación, el diseño de planes, programas y proyectos entre los que se encuentra 

el taller sobre el cuidado del medio ambiente, que tuvo buenos resultados. 

 

Desarrollo 

El presente trabajo se ha desarrollado en la comunidad de Tlachaloya segunda sección norte, la 

cual es parte de las localidades que conforman el Municipio de Toluca, la cual es capital del Estado 

de México. 

Mapa 1. Ubicación geográfica del Estado de México en los Estados Unidos mexicanos 

 
Fuente: Wikipedia, México (estado) en México (zoom).svg, 2011 

 

Uno de los profesionales que trabaja de forma directa con las comunidades es el Trabajador 

Social, quien en su desempeño interviene a través de tres niveles que son caso, grupo y comunidad, 

cada uno de ellos es de vital importancia para el trabajo que desarrollará dicho profesional, este 

trabajo se realizó en el tercer nivel que habla de la comunidad, para ello, es relevante describir las 

características propias de dicha región las cuales se presentan a continuación: 
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“El origen de Tlachaloya Segunda Sección está ligado a su nombre, que significa "Lugar 

desde donde se mira" o Tlachaloya. - "Lugar desde donde se mira u observa". Tlachialoyan, 

palabra náhuatl cuyas raíces son: tlachialo, tlachializ, tlachialixtli, ver, mirar u observar; y 

yan, partícula que se refiere al lugar donde se verifica la acción de un verbo. "Lugar desde 

donde se mira u observa", "Mirador", "lugar de observación" o "El lugar para atalayar", 

"Mirador o ventana", Molina” (Pueblos, 2022). 

 

Mapa 2. Ubicación geográfica de la comunidad de Tlachaloya segunda sección norte, barrio el 

Tejocote 

 
Fuente: Pueblos Americanos, 2024 

 

El nombre de esta comunidad está directamente relacionado al visualizar uno de los cuerpos 

de agua que existía, este se caracterizaba por ser limpio y con gran vida. Dicha región se conformó 

por pueblos que se establecieron ahí pertenecientes de diversos puntos del Valle de Toluca, entre 

los que tenemos algunos indígenas como los Matlatzincas y los otomíes, parte de sus principales 

actividades económicas son la pesca y la agricultura. En los años 20´s la laguna se había formado 

de manera natural, y ya para los años 70´s se reconstruyo de forma artificial dándole el nombre 

oficial de presa “Antonio Alzate”, tratando de que sirviera como un regulador de los desechos que 

se lanzaban al río Lerma, el cual era el que recibe todos los desechos del Municipio de Toluca y 

los Municipios aledaños a este. Poco a poco esta migración de los pobladores fue la que comenzó 

a generar empleos y desarrollo económico. Dicha comunidad se localiza a 18.6 kilómetros (en 

dirección Sur) de la ciudad de Toluca de Lerdo, quien es la capital del Estado de México.  

De acuerdo con el INEGI del 2020, se encuentra situada a 2.580 metros de altitud sobre el 

nivel del Mar, sus coordenadas geográficas son Longitud: 19o 27’ 35’’, Latitud: -99o 39’ 47’’. La 

población total es de 6,778 de dónde 3,386 corresponde a población femenina, 3,392 son hombres, 

en rangos de edad hay 2,197 personas de 0 a 14 años, 1,882 son personas de 15 a 29, en cuanto a 

personas de 30 a 59 años se encuentran 2,270 y 426 de sesenta y más. Se encuentran 283 personas 

con discapacidad, el grado promedio de escolaridad es de 7.26, siendo de 7.14 el grado promedio 
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de escolaridad en mujeres y 7.39 en hombres Tlachaloya Segunda Sección cuenta con 736 

viviendas, el 1.63% de las cuales están rentadas por sus moradores. Tiene un clima templado 

subhúmedo. Esta comunidad presenta temperaturas promedio que oscilan entre los 10 °C y 17 °C 

durante el año. Las temperaturas son moderadamente cálidas para el verano, mientras que en 

invierno son demasiado frescas, y más por las noches. Las lluvias se dan más entre los meses de 

junio a septiembre, sus precipitaciones son las que mantienen  la vegetación  de la comunidad y 

sus alrededores.  

Mapa 3. Comunidad de Tlachaloya segunda sección norte, barrio el Tejocote 

 
Fuente: Recuperación de la Experiencia en la Comunidad de Tlachaloya, segunda sección norte, 

barrio el Tejocote, Toluca, Estado De México, 2023. 

 

Los cultos religiosos que son más frecuentes en la comunidad son la evangelista, testigos de 

Jehová y católicos, cada una de estos cuentan con su propio templo, capilla o iglesia. Los habitantes 

de esta comunidad son  personas amables y solidarias entre los  vecinos y familiares. Algunas de las 

festividades que celebran en la actualidad podemos mencionar las de diciembre adornando en cuanto 

al festejo de la Virgen de Guadalupe en la iglesia católica y delegación, además se adorna para las 

festividades de fin de año. Se realiza una misa y algunos de los habitantes  preparan comida para la 

gente, los que principalmente se encargan de la organización de estos eventos son los delegados. 

Además, realizan ofrendas a sus muertos en los primeros días de noviembre, donde la principal 

actividad de estos días es flotar coronas de flores con velas encendidas en el lago para sus familiares 

muertos.  

En dicha comunidad el sector económico primario se sigue practicando, aproximadamente 

solo el 15% de la población sigue sembrando sus tierras, para posteriormente vender el maíz, y 

así poder obtener otro ingreso económico, el 2% de la población se dedica a la ganadería, a la 
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pesca ya no debido a que la laguna se ha contaminado demasiado a tal grado que los animales que 

llevan a beber agua de ahí se mueren.  

Hoy en día la principal actividad de la comunidad ha cambiado la mayoría de sus 

habitantes se dedican a la recolección de chatarra o residuos metálicos pueden clasificarse en 

dos grandes tipos: 

• Chatarra de metales ferrosos: procedente del hierro y acero. 

• Chatarra de metales no ferrosos: residuos de cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc o 

níquel, entre los más conocidos. 

 

En la actualidad el reciclado de chatarra es uno de los aspectos más relevante en el reciclaje 

de residuos sólidos, esta chatarra se localiza en desguaces, diversa maquinaria, cableas, vehículos 

de transporte en desuso como carros, camionetas, camiones de carga, trenes o barcos, provenientes 

de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. En esta comunidad los residuos que compran o 

venden son los que tienen aluminio, acero, hierro, cobre, plata, oro y plomo. 

En el trabajo realizado se intervino desde la aplicación de la metodología básica del 

Trabajador Social, dicha metodología consta de seis fases las cuales menciona Zara Zamora en el 

2013, siendo estas la investigación, el diagnóstico, la programación, ejecución y sistematización 

(esta última fase se incorpora a las etapas que menciona Zamora, ya que ella no la menciona, sin 

embargo, la sistematización es una etapa donde se ordenan y organizan todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo del trabajo realizado), también estas fases se complementan con algunas de 

las acciones propuestas por la metodología de promoción social como son las matrices de 

jerarquización de necesidades sociales y el estudio cartográfico, además de algunas otras que se 

presentan en la metodología de desarrollo comunitario.  

Para retomar el fundamento teórico lo retómanos de la metodología básica la cual dice que 

“consiste en el estudio del individuo, del grupo y de la comunidad para interpretación y diagnóstico 

de sus necesidades en el planteamiento del tratamiento del problema o de atención a necesidades”. 

(Zamora, 2013), caracterizada principalmente al desarrollar en las dimensiones operativas diversas 

funciones, dentro de estas además se forman una serie de objetivos y metas profesionales, que su 

fin primordial es llevar a generar un cambio social que tenga como elementos esenciales la 

prevención, la asistencia y la promoción social. 

En el trabajo de la investigación estas etapas se realizaron de acuerdo a los elementos que 

se buscaba en cada una de estas, así es como se describen a continuación. 

En la primera etapa la investigación primeramente se buscó el apoyo de los líderes formales 

y de los informales, para posteriormente en su compañía se realiza un recorrido del área en donde 

se pudo conocer los límites de la comunidad, realizando además un estudio cartográfico que 

representa la infraestructura y equipamiento esencial de la comunidad, se aplicaron 209 entrevistas 

en donde se obtuvieron las principales necesidades y problemáticas en la comunidad vista desde 

los habitantes, tomándose como centro las que tenían que ver con la familia, la educación, la 

vivienda, la salud, las sociales, entre otras, dando como principales resultados las necesidades y 

problemáticas que se mencionan en la tabla 1. 

Los aspectos de análisis retomados de la propuesta metodológica hecha por  Silvia Galeana 

de la O. (1999), en su libro sobre la promoción social, donde en la columna uno se van enlistando 
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las problemáticas establecidas en el diagnóstico social por frecuencia, siendo aquellas que las 

personas mencionaron más en las respuestas dadas al momento de las entrevistas, en la segunda 

columna establecen las mismas problemáticas pero ahora determinando los recursos que dentro de 

la comunidad existen, desde los humanos, materiales y financieros, haciendo énfasis en los que  

desde la profesión del Trabajo Social puede intervenir,  determinando así la viabilidad o no es que 

se puedan intervenir el ellas, y por último, se señalan por trascendencia, lo que busca que cuando 

se desee intervenir, para lograr un impacto más amplio y no solamente en la problemática, 

proporcionando además la satisfacción de forma transversal y no solamente directa, todo esto con 

el fin de mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de las comunidades, en cuanto a la 

comunidad objeto de estudio las problemáticas que son latentes fueron las siguientes: 

Tabla 1. Representación de jerarquización de problemáticas 

FRECUENCIA VIABILIDAD TRASCENDENCIA 

Quema de cable que ha 

dañado la calidad del aire, 

debido a la cantidad de humo 

que genera 

Falta de información de las 

problemáticas ambientales 

Carencia de medidas 

preventivas para reducir gases 

contaminantes 

Incremento de enfermedades 

respiratorias en los habitantes 

La falta de información que 

tiene la comunidad respecto a 

las enfermedades respiratorias 

que   les   causa   la 

contaminación 

Carencia de conocimiento, se 

desconoce lo que puede 

generar la contaminación en 

su salud 

Contaminación de la presa Problemas ambientales y de 

salud en los habitantes 

Problemas ambientales y de 

salud en los habitantes 

Suciedad en las calles que se 

ha hecho más notoria, debido 

a desechos industriales y la tira 

de basura en general 

El crecimiento de los 

recolectores y la falta de 

información al respecto de una 

buena educación ambiental 

El aumento de contaminación 

que ha generado la quema de 

cables y plásticos 

Conflictos entre vecinos 

debido a sus actividades de 

trabajo con los desechos 

industriales 

Carencia de medidas 

preventivas para reducir gases 

y materiales contaminantes 

Deterioro de áreas verdes y de 

la salud 

Falta de atención a los 

problemas ambientales que 

existen en la comunidad, por 

parte de los delegados 

Carencia de conocimiento, se 

desconoce lo que puede generar 

la contaminación en su salud 

Incremento de enfermedades y 

de contaminación del aire, 

suelo y agua 

Situación crítica, debido a los 

trabajos informales y con 

condiciones laborales de las 

cuales se desconoce el entorno 

laboral y la seguridad de los 

empleados 

Falta de instituciones 

educativas cercanas 

(secundaria y preparatoria) 

Contaminación de aire y suelo 

por la quema de desechos 

industriales 

Carencia de conocimiento, se 

desconoce lo que puede 

generar la contaminación en 

su salud 

Falta de compromiso por parte 

de las autoridades 

La falta de propuestas de 

soluciones a las problemáticas 

ambientales 
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Menos del 10% de la 

población se encuentra 

afiliada a alguna institución 

que ofrezca Seguridad Social, 

lo que presenta un riesgo para 

la misma 

Situación crítica, debido a los 

trabajos informales y con 

condiciones laborales de las 

cuales se desconoce el entorno 

laboral y la seguridad de los 

empleados 

Falta de servicios públicos 

Falta de instituciones 

educativas cercanas 

(secundaria y preparatoria) 

Falta de servicios públicos Situación crítica, debido a los 

trabajos informales y con 

condiciones laborales de las 

cuales se desconoce el entorno 

laboral y la seguridad de los 

empleados 

Falta de servicios públicos Menos del 10% de la población 

se encuentra afiliada a alguna 

institución que ofrezca 

Seguridad Social, lo que 

presenta un riesgo para la 

misma 

Menos del 10% de la población 

se encuentra afiliada a alguna 

institución que ofrezca 

Seguridad Social, lo que 

presenta un riesgo para la 

misma 

Fuente: Elaboración propia, sistematización de Trabajo Social Comunitario I y II, octavo 

semestre 2023-2024, Lic. en Trabajo Social, FaCiCo, UAEMex. 

 

A partir de esta jerarquización de problemáticas se llevó a cabo una programación a través 

de planes, programas y proyectos encaminados a dichas problemáticas. El plan tenía por nombre 

Plan Integral de Desarrollo,  su objetivo era promover estrategias en la comunidad de Tlachaloya 

segunda sección, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. De los programas desarrollados 

el que nos interesa por las acciones realizadas fue el “Programa para el cuidado y protección del 

medio ambiente”, su objetivo es: reconocer la importancia del cuidado y protección del cuidado 

del medio ambiente dentro de la comunidad 

De ahí que el diseño de un proyecto fuera muy importante debido a que dentro de la 

información que arrojaron las entrevistas realizadas en la   comunidad de Tlachaloya segunda 

sección barrio el tejocote zona norte, de agosto a diciembre del 2023, los pobladores mencionaban 

que uno de sus principales problemas es que para poder obtener el cobre que traen los cables de 

manera más rápida, debían quemarlos, lo cual contamina el aire y el agua, ya que, esta quema lo 

hacen  a la orilla de la laguna. 

Otro de los aspectos que se visualizaron y que además las personas mencionaban es que 

dentro de la comunidad se cuentan con muy pocos árboles, y esto no ayuda a mejorar la calidad del 

aire, por el contrario si se contará con más ayudarían a limpiar el aire cuando este se esté 

contaminando, además ayudará a limpiar la laguna, puesto que la falta de árboles además, sin los 

árboles no existe una reducción de gases tóxicos como los de efectos de invernadero existentes en 

todo el mundo por la degradación que día a día se presenta y se sigue presentando en la capa de 

ozono.  

Por otro lado, debemos tomar en cuenta algunos de los impactos ambientales que se dan 

cuando se está teniendo un inadecuado manejo al eliminar los residuos, siendo estos los siguientes: 
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1. En cuanto a la contaminación del aire se va dando debido a los residuos generados por una 

descomposición lenta y por la baja o en ocasiones hasta nula presencia de oxígeno, teniendo 

una serie de malos olores y grandes cantidades de gases contaminantes, lo cual también 

provoca enfermedades respiratorias. 

2. Ahora en cuanto a la contaminación del agua, al no existir protectores como una capa 

impermeable que ayude a evitar que se cuelen líquidos percolados derivados de la 

descomposición  y aglomeración de los diversos residuos se filtran por medio del suelo. 

3. El acopio desmedido de residuos sólidos de diferentes composiciones, al combinarse crean 

alteraciones en las propiedades características y propias del suelo, ocasionando una serie 

de alteraciones que a su vez van disminuyendo su fertilidad, la capacidad de aireación, así 

como también genera poca o nula retención de agua. Otro factor negativo que  se genera al 

tener esta acumulación es la posibilidad y acción de incendios. 

4. La existencia de alteración de la diversidad de alteraciones de los ecosistemas se da por la 

carga y regeneración de los ecosistemas se va día a día sobrepasando debido a esta 

acumulación de residuos desmedida, reflejándose en los hábitats y todas las especies que 

los componen. 

 

Al realizar todo este análisis se pudieron identificar aspectos muy importantes y necesarios 

por trabajar en esta comunidad principalmente aquellos que se enfocan al cuidado del medio 

ambiente, ya que la actividad económica principal que tienen ha provocado y sigue teniendo 

diversos estragos en este. 

Un aspecto que no debemos dejar de lado como punto principal es el que va muy de la mano 

con una de las funciones principales del Trabajador Social, la cual es, una educación social, que 

claramente estará enfocada a las mejoras del medio ambiente, a través de una sensibilización social 

que englobe tanto las consecuencias de lo que genera no cuidar tu entorno ambiental como de las 

estrategias que se pueden seguir para protegerlo. Otro aspecto sería la capacitación en las acciones 

de la protección y cuidado para la acción social, con diversos medios y materiales que no sean 

agraviosos ni para su actividad productiva ni para el mismo ambiente, buscando que los habitantes 

identifiquen que no está mal obtener sus recursos económicos del reciclado de residuos sino que 

deben seguir prácticas seguras para ellos mismos, sus familias, la comunidad en general y su propio 

ambiente. Uno más de los puntos a trabajar es la reforestación, ya que es un recurso natural que 

ayuda a que el medio ambiente mejore significativamente ayudando a limpiar tanto el aire como el 

suelo y el agua. Así mismo, el poder realizar limpieza pero más aun importe crear una 

sensibilización para que se evite la quema de basura, o el tirarla en lugares que no sean los 

adecuados, entre muchas estrategias más.  

Como bien se mencionó con anterioridad, existen diversas acciones para la protección y 

cuidado del medio ambiente, las cuales permiten que de forma ya sea natural o por medio del 

hombre se vaya regenerando y resguardando, de ahí es que se diseñó un plan de acción comunitario, 

en donde a través de programas y proyectos se puedan poner en práctica dichas acciones, de ahí 

que se presenta para este trabajo solo uno de los proyectos implementados que han dado 

oportunidad de ir involucrando a la comunidad en su propio rescate y mejora ambiental. 

Este proyecto llevó por nombre “Taller sobre el cuidado del medio ambiente” en la 

comunidad del presente trabajo, el cual su objetivo general es: sensibilizar a los habitantes de la 
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comunidad de Tlachaloya segunda sección norte, barrio el Tejocote, para disminuir la 

contaminación existente. 

Las metas establecidas eran: 

 Que el 50 % de la población participante se sensibilice en el cuidado del medio ambiente.  

 El 100% de la población participante realizará las actividades determinadas para la 

sensibilización del cuidado del medio ambiente. 

 Lograr que el 100% de los participantes tengan conocimiento para la atención del cuidado 

del medio ambiente. 

 

Los beneficiarios del proyecto fueron directamente los habitantes de la comunidad y los 

indirectos las familias y las futuras generaciones, quienes verán reflejados los conocimientos y 

esfuerzos de las personas en cuanto a la realización de las actividades del proyecto. 

Es de vital importancia mencionar que parte de los recursos para la implementación del 

taller fueron dos instituciones una la Dirección de medio ambiente del Municipio de Toluca y la 

otra la fundación TECHO A.C., quienes aportaron los conocimientos y materiales necesarios para 

algunas de las actividades de este proyecto. Además un elemento que fue crucial para este trabajo 

fue que se colocará el centro comunitario (Anexo I) en esta parte de la comunidad de Tlachaloya, 

ya que en esta zona norte no tenía la comunidad donde reunirse o tener algunas pláticas, 

capacitaciones u orientaciones para su beneficio, cabe destacar que este proyecto fue financiado 

una parte por la fundación TECHO A.C. y otra parte por la comunidad y en el caso de los 

profesionales en Trabajo Social fueron quienes propusieron este proyecto, también estuvieron 

supervisándolo y dando seguimiento hasta su culminación al igual que la delegada. 

En el taller se buscó proporcionar primeramente información para que los habitantes se 

sensibilizarán, entre los temas a tratar fueron, que es medio ambiente, qué es la contaminación y 

cuáles son los tipos de contaminación,  estrategias para el cuidado del medio ambiente dentro de 

las que se trabajaron fueron la de captación de agua de lluvia (solo fue informativo, ya que las de 

las personas asistentes ninguna quiso colocar el sistema en sus hogares, ya que debían hacer un 

gasto que en ese momento no podían, sin embargo, algunas estaban muy interesados en colocarlo 

en otro momento) (Anexo II), mural (Anexo III) y reforestación. 

Es importante resaltar que en el desarrollo del taller estuvieron participando 61 personas, 

pero estas personas no asistieron a todas las actividades ya que algunas llegaban un día y otras otro 

día, teniendo una participación intermitente, lo que si demos resaltar es que el día que se pintó el 

mural si llegaron todas.  

Al finalizar el taller se realizó una encuesta de satisfacción, donde los aspectos más 

relevantes fueron los que se presentan en el Gráfico 1. 

Como podemos observar en el gráfico, los participantes que estuvieron presentes en los 

temas y actividades fueron porque para ellos se consideró de interés, como se ha venido 

comentando al estar su comunidad en riesgo por la contaminación debido a su actividad económica 

principal, sus pobladores están buscando estrategias que les ayuden a mejorar la calidad del aire, 

la contaminación del suelo y del agua, para mejorar su calidad de vida, de forma que logren 

acciones que pueden hacer sustentable su desarrollo comunitario, ya que por un lado esta actividad 

principal está cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, vestido vivienda, pero por 
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otro les está facetando en la salud, al sensibilizarse algunos pobladores estarán apoyando con sus 

familias, las cuales tomaran las acciones y en su caso disminuirán sus problemas que afectan a 

todos, teniendo estrategias sustentables como, la reforestación que ayudara a que los arboles 

limpien el aire, la quema de cable en horario que no afecte directamente a los habitantes, así como 

el cuidado de su entorno al no tirar basura y cuidar su habutad. 

Gráfico 1. Los temas y actividades que se impartieron ¿fueron de su interés? 

 
Elaboración propia, sistematización de Trabajo Social Comunitario I y II, octavo semestre 2023-

2024, Lic. en Trabajo Social, FaCiCo, UAEMex. 

 

Gráfico 2. La información proporcionada en cada una de las pláticas y de las actividades 

realizadas ¿resolvió alguna necesidad/problemática que tenía? 

 
Elaboración propia, sistematización de Trabajo Social Comunitario I y II, octavo semestre 2023-

2024, Lic. en Trabajo Social, FaCiCo, UAEMex. 
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Al verse reflejado en el gráfico 2, el mayor porcentaje de respuestas en el sí, permite tener 

el referente de que las pláticas y las actividades realizadas resolvieron alguna de sus necesidades o 

problema, debido a que estas se enfocaron en la mejora de su medio ambiente y a su vez de su 

salud, ya que al estar trabajando en el taller las personas mencionaban que últimamente muchos 

habitantes se han enfermado de vías respiratorias debido a la cantidad de quema de cable que hacen, 

afectando a todos, algo que es muy importante de mencionar es que esta quema la hacen a la hora 

que cada quien desea, aun cuando existen normas reguladoras que les dicen en que momento 

hacerlo que es por la noche para que tenga las menores afectaciones, pero no las cumplen. 

Por otro lado, al realizar los recorridos y platicar con las personas nos percatamos que 

quienes realizan estas quemas de cables lo hacen en sus domicilios y muchos de ellos están al lado 

tanto de la primaria como del jardín de niños de la comunidad, a lo que los docentes y directivos 

mencionan que cuando esta práctica se presenta y tienen actividad fuera de los salones mejor no 

salen porque el humo es muy fuerte y afecta a los niños, lo que lleva a visualizar como un problema 

grave, esto se menciona porque después de la aplicación del taller específicamente con la actividad 

del mural que se colocó en las paredes del jardín de niños, hubo una sensibilización para varias 

personas que tenían estas malas prácticas, viéndose reflejado en sus acciones y comentarios,  la 

directora de esta institución educativa y los docentes comentan también que les dijeron que ya no 

quemarían el cable en horas escolares para no afectar a los niños, lo cual durante este tiempo a la 

fecha han cumplido, ayudando ahora a que estas actividades planeadas  se realicen, y los niños 

tienen mejor calidad del aire en sus escuelas. 

 

Conclusiones 

Para profesionales como es el Trabajador Social el medio es la investigación de necesidades y 

problemáticas sociales y el fin la ejecución de planes, programas y proyectos, lo que permitirá que 

las necesidades y problemáticas sociales se disminuyan y erradiquen, de ahí que es importante, 

además, divulgar los resultados obtenidos, para que puedan ser base de nuevos trabajos o bien una 

experiencia para otros profesionales. 

Hoy día, trabajar con acciones que ayuden a mejorar el medio ambiente es una de las 

condiciones principales para todo el mundo, ya que las malas prácticas económicas, políticas, 

sociales y más, han ayudado a que se vaya degradando y se presente cada día con más y más 

problemas ambientales, que están además ocasionando problemas de salud en las personas y las 

comunidades. 

A través de la sensibilización de la población de la comunidad es que se busca una 

sustentabilidad, lo que permite que con la participación mutua estén constantemente supervisando 

el que no se vuelvan a realizar las acciones que se logró dejar de lado, como son las de la quema 

de cable en ciertos horarios, además del trabajo por familias para no contaminar su comunidad, 

como la tira de basura en calles y barrancas. 

Aun cuando se implementaron acciones con este proyecto para mejorar el medio ambiente 

de la comunidad de Tlachaloya segunda sección norte, todavía quedan acciones pendientes de este, 

como por ejemplo, la reforestación en diferentes zonas de la comunidad, esto se debe a que en el 

periodo de ejecución del taller no era un tiempo adecuado para reforestar, ya que al hacerlo era casi 

100% probable que no crecieran los árboles siendo una acción en vano sin resultados favorables, 

quedando pendiente para el mes de septiembre.  
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Con este trabajo de divulgación se desea exhortar a los diferentes profesionales a que se 

sumen para que de región en región trabajemos en pro del medio ambiente, y con estas acciones de 

regiones micro lograr un efecto domino en las regiones más grandes.  
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ANEXO I 

 

Imagen 1.  Centro comunitario de la comunidad de Tlachaloya Segunda sección, Barrio el 

Tejocote 

 
Fuente: TECHO, México, 2024 

 

Imagen 2. Centro comunitario de la comunidad de Tlachaloya Segunda sección, Barrio el 

Tejocote por dentro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO II 

 

  Imagen 3. Platica sobre las consecuencias de la contaminación del aire, suelo y agua en la 

comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 4. Platica sobre la captación de agua de lluvia en la comunidad

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5. Platica sobre los tipos de contaminación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO III 

Imagen 6. Reunión para dar inicio al mural

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7. Inicio de los dibujos del mural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 8. Pintando los dibujos del mural 

 
Fuente: TECHO, México, 2024 
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Imagen 9. Mural terminado 

 
Fuente: TECHO, México, 2024 

 

Imagen 10. Mural terminado 

 
Fuente: TECHO, México, 2024 
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Alcance de los impactos sociales del Tren Maya en Calakmul 

Maribel Espinosa Castillo1 
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Resumen 

El proyecto federal del Tren Maya habilitará 1,554 kilómetros de vía férrea, pasará por 5 estados 

de la república e incorporará al sureste a la dinámica económica nacional. El tramo de estudio es 

el 7 que corre de Chetumal, Quintana Roo a Escárcega, Campeche y contempla las estaciones de: 

Chetumal, Nicolás Bravo, Xpujil, Calakmul, Centenario y Escárcega. Se prevé que la puesta en 

marcha del tren traiga consigo múltiples problemáticas que inician desde la pérdida de masa 

forestal por la instalación de vías y estaciones del tren, hasta impactos de carácter social resultado 

de la migración y demanda de suelo urbano. Bajo el marco teórico de la Evaluación de Impactos 

Sociales el objetivo del presente capítulo es identificar los impactos sociales que generará la 

construcción del Tren Maya en su tramo 7; además de presentar algunas estrategias de mitigación 

frente a la llegada masiva de visitantes a la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Junto a la revisión 

documental sobre la evaluación de impactos sociales, se revisaron 207 noticias de 40 periódicos 

nacionales y locales, 2018 a  2024, sobre los impactos que traería el tren. Las visitas de trabajo de 

campo permitieron identificar la problemática territorial y social, y a través de la entrevista se 

identificó el marco histórico para Calakmul. Los impactos sociales más destacados están 

vinculados con: afectación al ecosistema (flora y fauna) y pérdida de biodiversidad; generación de 

empleos, desarrollo económico e impacto positivo para la región; turistificación de comunidades 

con patrimonio arqueológico y cultural; crecimiento de áreas y ciudades urbanas sin planificación; 

especulación y cambio de uso de suelo ejidal; y presencia del crimen organizado, entre otros 

impactos. 

Conceptos clave: Desigualdad social en el sureste, Reserva de la Biósfera de Calakmul, Tren 

Maya. 

 

Introducción 

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) son los instrumentos de la administración 

pública que documentan ¿cómo un proyecto impacta en el medio ambiente? Ellas permiten 

identificar no solamente los impactos sino los mecanismos de remediación de los impactos que las 

obras generaran. Las MIA contemplan la consideración de las condiciones naturales de suelo, 

mantos freáticos, flora, fauna, paisaje y población de las comunidades donde se realizan los 

proyectos (SEMARNAT, 2024). Sin embargo, este tipo de herramientas se vería enriquecidas 

considerando de manera específica los impactos, no solo la naturaleza, sino a las poblaciones 

circundantes. En la MIA se consideran impactos sociales: No. de empleos creados directos e 
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indirectos, infraestructuras y equipamientos, y población impactada, entre otros. Sin embargo, la 

MIA no alcanza a especificar los impactos sociales de las obras o proyectos, ya que muchos de 

ellos solo pueden ser detectados a través de técnicas cualitativas que muestran la percepción en los 

cambios en la realidad de los sujetos de los territorios intervenidos (Espinosa, 2020). La 

identificación de los impactos naturales es importante porque de ahí dependen las políticas 

ambientales para el cuidado del entorno natural, sin embargo, la identificación de impactos sociales 

determina el bienestar de la población, y en muchos de los casos la viabilidad de la obra. 

Hablar de una Evaluación de Impactos Sociales (EVIS) tiene relevancia ya que se alude a 

las motivaciones humanas y las razones colectivas para permitir una obra o un proyecto. La EVIS 

implica la consideración no solo de los impactos que se tendrán a nivel ambiental, sino la 

consideración de los motivos por los que individuos o grupos humanos no considerarían pertinente 

hacer una obra. Motivos tales que llevarían a perder las inversiones previas, a anular los planes de 

gobierno o a no lograr los objetivos de desarrollo.  

Aponte (2007) señala que la "Evaluación de impacto se entiende -en sentido estricto (como) 

- el estudio exhaustivo, sistemático y riguroso de esos efectos netos. Esta evaluación, al determinar 

estos efectos propios de un programa o política permite saber, también, qué habría ocurrido en las 

condiciones de vida de la población en ausencia de dicho programa." p. 61. La OCDE (2012) define 

impactos como: “los efectos positivos y negativos, deseados y no deseados, directos e indirectos, 

primarios y secundarios, que produce una intervención. (Definición del Comité de Asistencia para 

el Desarrollo de la OECD)" (OECD en Rogers, p.2). Vanclay en 2015 señaló que "La evaluación 

de impacto social (EIS) actualmente se concibe como el proceso de identificación y gestión de los 

temas sociales de los proyectos de desarrollo, incluyendo el involucramiento de las comunidades 

afectadas a través de procesos participativos de identificación, evaluación y gestión de los impactos 

sociales" (IAIA, 2015, p.5). La Secretaría de Energía (SENER) en México define la EVIS como la 

“identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, así como las 

medidas de mitigación y planes de gestión social” (DOF-SENER, 2018). Además, dentro de las 

leyes complementarias al sector energético, ya se considera identificar a los grupos sociales 

vulnerables donde se pretende hacer los proyectos energéticos (DOF-SENER, 2017). Por su parte 

Flores (2023) menciona que, "El impacto social considera todos los cambios y consecuencias, que 

resultan de un proyecto y que se pueden experimentar de forma perceptual o física, individual o 

colectiva y que pueden incidir en la forma de vida de los habitantes que conforman o son parte de 

una comunidad, así como en su cultura, su cohesión social, estabilidad laboral, emocional o 

económica, la cosmovisión del entorno, en las formas de organización interna que deriva en 

instrumentos propios para la toma de decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual 

que sus derechos humanos" (Flores en CEJA, 2023. p. 21). 

Estas concepciones se refieren a cambios en comunidades o grupos sociales a partir de una 

injerencia externa (obra, proyecto o política pública) que modifica su estado previo a la 

intervención, si bien los cambios pueden ser tanto positivos como negativos, la evaluación es 

pertinente para aquellos impactos que perjudican los derechos y vida de los individuos, grupos y 

comunidades. 

Si el proyecto tiene injerencia en comunidades indígenas se debe hacer la consulta 

ciudadana a las comunidades indígenas a fin de identificar: valores, opiniones, necesidades y 

derechos de esos grupos. El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por México 

en 1989, señala que el gobierno deberá velar porque se efectúen estudios que evalúen la “licencia 

social” para la realización de obras o proyectos, señala que “dichos pueblos deberán participar en 
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la formulación aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional 

susceptibles de afectarles directamente” (Convenio 169, 1990: Art. 7). Así, la consulta implica 

considerar una diversidad de aspectos sociales y naturales que podrían verse modificados cuando 

un proyecto se pone en marcha.  

Por otro lado, el proyecto federal mexicano del Tren Maya (DOF, 2018) habilitará 1,554 

kilómetros de vía férrea, pasará por 5 estados de la república: Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. El Tren está diseñado en 7 tramos y 34 escalas entre estaciones y 

paraderos (DOF-PND, 2019-2024). El tramo de estudio es el 7 que correrá de Chetumal a 

Escárcega y contempla las estaciones de: Chetumal, Nicolás Bravo, Xpujil, Calakmul y Centenario. 

A partir de la observación no estructurada realizada en 2023, se prevé que la puesta en marcha del 

tren en Xpujil, traiga consigo una diversidad de problemáticas que inician desde la pérdida de masa 

forestal por la instalación de vías y estaciones del tren, hasta impactos de carácter social resultado 

de la migración y demanda de suelo urbano. De ahí el objetivo de identificar los impactos sociales 

que generará la construcción del Tren Maya en su tramo 7 y proponer medidas de mitigación que 

atiendan los problemas que se presenten. 

 

Metodología 

El análisis se centrará en su principal centro urbano, Xpujil, al ser la comunidad urbana más grande 

de la región de Calakmul, tomando en cuenta además la importancia de la Reserva de la Biósfera 

de Calakmul; región de selva de fragilidad ambiental. Sobre ese espacio se empleará la metodología 

de Evaluación de Impactos Sociales propuesta por la Secretaría de Energía de México (SENER) y 

la bibliografía académica de la EVIS, ya que entre estas se conforma una metodología idónea para 

valoración de impactos sociales en diversidad de proyectos no únicamente de carácter energético. 

Cómo lo establece la SENER se definirá la línea base, características del espacio de influencia del 

proyecto; el área núcleo, el Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta; además de 

la identificación de comunidades, actores e impactos relevantes del proyecto (DOF- SENER, 

2018). Además de considerar una valoración de los riesgos que trae consigo el proyecto del tren 

(IAIA, 2015). Cabe señalar que en la definición del área de impacto directo fue primordial partir 

del análisis cartográfico de: suelo, asentamientos humanos, hidrología, vegetación, infraestructura, 

equipamiento urbano, patrimonio arqueológico, comunicaciones y transportes; además del 

crecimiento poblacional de las localidades cercanas, la movilidad a través de las principales vías 

de comunicación, la cercanía de las localidades con el ANP y el emplazamiento de la red 

ferroviaria. En la identificación de impactos sociales se realizó una revisión hemerográfica desde 

2018 a 2024, donde se analizaron 207 noticias de 40 periódicos nacionales y locales. Esta tarea fue 

reforzada por la observación y las entrevistas no estructuras a prestadores de servicios turísticos.  

 

Descripción del proyecto  

El proyecto del tren representa una de las 3 obras de infraestructura más importantes del sexenio 

de 2018 a 2024, tiene una extensión de 1,554 kilómetros y se desplazará por los estados de Chiapas, 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El circuito que correrá el tren parte de Palenque 

(Chiapas) y termina en Escárcega (Campeche); con la posibilidad de regresar a Palenque. Son 7 

tramos y el último es el objeto de este estudio. El impacto económico del Tren ha conducido a que 

Estados como Quintana Roo observen altas tasas de crecimiento del 7.2 al año 2022 (INEGI, 2022). 
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Con el proyecto del Tren Maya se pretende reactivar la economía del sureste mexicano y con ello 

incrementar las posibilidades de movilidad social en la península de Yucatán.  

El tramo 7 del proyecto del Tren Maya es una línea ferroviaria para el tráfico mixto, de 

pasajeros, carga y turismo, de una longitud de 255.36 km. con una vida útil proyectada a 50 años; 

correrá a una velocidad de 160 km/h para viajeros y 100 km/h para mercancías. El tramo 7 corre 

de Chetumal, Quintana Roo a Escárcega, Campeche. “Las coordenadas geográficas extremas del 

trazo del proyecto son 18º 39' 33'' al norte y 18º 26' 39'' al sur en latitud norte, y 88º 28' 59'' al oeste 

en longitud oeste. El trazo del Tramo 7 inicia en las coordenadas X:3,922,619.04 y Y:792,862.90 

y concluye en X: 3,648,638.73 y Y:777,854.20 utilizando una proyección Cónica Conforme de 

Lambert” (INECOL-CONACYT, ca. 2023, p.1). 

De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto tramo 7, los 

objetivos son: 

• “Diversificar y fortalecer la industria turística en la región y en México. 

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y de los pueblos y comunidades 

originarias. 

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleo. 

• Promover y resguardar las culturas indígenas de la región. 

• Promover la reordenación territorial del estado Quintana Roo y Campeche” (INECOL-

CONACYT, ca. 2023, p.4). 

 

El tramo 7 parte de Chetumal y recorre las estaciones de Nicolás Bravo en Quintana Roo y 

las de Xpujil, Calakmul, Centenario y Escárcega en Campeche. Las estaciones hacen referencia a 

las poblaciones urbanas cercanas a la vía y a las zonas arqueológicas, aunque se encuentran alejadas 

de los poblados y comunidades. 

Como se señaló, el proyecto incluye 255.36 km. de vía, 4 estaciones de demanda baja: 

Nicolás Bravo, Xpujil, Calakmul y Centenario; una base de mantenimiento en Xpujil; pasos 

vehiculares; pasos de fauna y obras de drenaje. Con un ancho de derecho de vía de 40 metros y 

1,505 mm. de ancho de vía. Se contempla una locomotora a diésel que transportará pasajeros y 

mercancías (INECOL-CONACYT, ca. 2023, p.7).  

Los municipios involucrados en el proyecto son Othón P. Blanco perteneciente al Estado 

de Quintana Roo, y Calakmul y Escárcega que corresponden al Estado de Campeche. Por razones 

metodológicas la presente evaluación social se centrará en el municipio de Calakmul y su ANP. 

 

Sobre la línea base 

La caracterización del lugar de estudio considera indicadores sociodemográficos, socioeconómicos 

y socioculturales de las comunidades que “podrían registrar cambios a causa de las actividades del 

proyecto” (DOF, 2018: Art. 19). Además de considerar “las condiciones actuales y pasadas del 

medio ambiente humano en el lugar en donde la actividad propuesta se llevará a cabo” (Morales y 

Roux, 2015: 117). La identificación de los impactos socio-ambientales en el tramo 7 del Tren Maya 

considerará la estación de Xpujil, por ser ésta la que concentra el áreas urbana más numerosa; 

particularmente la localidad de Xpujil que es el centro urbano más grande y cabecera municipal; 

asimismo se considera estas comunidades vinculadas con la Reserva de la Biósfera de Calakmul.  
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El municipio de Calakmul al centro de la península de Yucatán, pero perteneciente al Estado 

de Campeche colinda al este con el municipio de Othon P. Blanco del Estado de Quintana Roo; al 

sur con la República de Guatemala y al Sureste con Belice; al Oeste con el municipio de Escárcega; 

y al norte con los municipios de Hopelchen y Champotón pertenecientes estos últimos al Estado 

de Campeche. Cabe señalar que el municipio y la Reserva de la Biósfera de Calakmul retoman el 

nombre de la emblemática Zona Arqueológica de Calakmul; las tres áreas, el Municipio de 

Calakmul, la Reserva de Biósfera de Calakmul y la Zona Arqueológica de Calakmul contemplan 

el mismo territorio. 

El área de estudio observa un suelo Kárstico, Benites, Barba y Ramos (2023) señalan sobre 

las características de este territorio que “conforme la plataforma caliza ha emergido del mar y el 

agua de lluvia ha causado la disolución de la roca superficial, dando lugar a la formación de 

cavidades en el suelo” (p. 138). La MIA señala que “La península es una plataforma formada por 

una secuencia de rocas evaporíticas y carbonatadas, formada por procesos de sedimentación, que 

comprende ocho unidades que van desde el Eoceno al Cuaternario” (INECOL-CONACYT, ca. 

2023, p. 27). En suelo kárstico ha prevalecido la selva y la vegetación media. Este tipo de suelo 

permite una gran infiltración de lluvia; las corrientes de agua son superficiales y solo visibles en 

época de lluvia o tormenta. El clima en la región es cálido subhúmedo y presenta tres épocas 

climáticas: “secas (febrero-abril), lluvias (junio-noviembre) y norte (diciembre -enero)” (Benites, 

Barba y Ramos, 2023: 142). La precipitación media anual es de 1,207 mm. y ocurre entre junio y 

octubre (INECOL-CONACYT, 2023, p.24). La temperatura media mensual es de 27.5 ºC con un 

rango de 18ºC a 37 ºC.  

Respecto al área que corresponde a la Reserva de la Biósfera de Calakmul se debe 

considerar que fue decretada como Reserva el 23 de mayo de 1989 y es considerada la segunda de 

mayor extensión de bosques tropicales en América con un total de 723 mil ha. (SEMARNAT, 

2018.) 

“Esta región merece especial atención por su gran diversidad biológica que incluye más de 

80% de las especies vegetales de toda la Península de Yucatán, además de 350 especies de 

aves y casi 100 especies de mamíferos. Es hogar de varias especies de vertebrados mayores 

en peligro de extinción en México, como el pecarí labios blancos (Tayassu pecari), tapir 

centroamericano (Tapirus bairdii), jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), zopilote 

rey (Sarcoramphus papa) y pavo ocelado (Meleagris ocellata), entre muchas otras” 
(SEMARNAT, 2018). 

 

Durante el recorrido de observación a la reserva todavía se puedo contemplar: el pavo 

ocelado, el mono aullador, el tapir, el faisán y tucanes. 

El tramo 7 del tren correrá de Chetumal a Escárcega, y en la cercanía están las vialidades 

más importantes que son: de este a oeste la carretera federal 186 de Chetumal, Quintana Roo a 

Escárcega, Campeche. Esta vialidad marca una senda de intervención en la región de Calakmul, ya 

que la mayoría de las localidades urbanizadas se asientan al pie de esta vía. La comunidad de Xpujil 

es el centro de las actividades urbanas de la región. Otras dos vialidades importantes parten del 

centro de Xpujil al norte y sur. Al sur la carretera Xpujil-Justo Sierra y al norte la carretera Xpujil- 

Dzibalchén. Sobre estas tres vialidades se asientan las comunidades rurales más importantes en la 

región de Calakmul. 
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Una consideración fundamental es que el tramo 7 impactará los vestigios arqueológicos de: 

Xpujil, Chicaná, Becán y Río Bec, entre otros, además de una de las Zona Arqueológicas 

emblemáticas de la Cultura Maya, Calakmul, que es patrimonio mundial desde el 2002 y 

Patrimonio Mixto de la Humanidad a partir del 2014. La gran Cultura Maya que tuvo su apogeo 

entre los años 400 antes de cristo y 200 después de cristo (INAH, 2023). 

 

Comunidades que se ubican en el área de influencia del proyecto 

La ruta 7 del tren, como se señaló, corre paralela a la carretera 186, a lo largo de ésta y de sus 

caminos colaterales se han asentado diversas localidades. Las seis estaciones recobran el nombre 

de las localidades cercanas y de la zona arqueológica. 1. Chetumal y 2. Nicolás Bravo, de la 

localidad del mismo nombre en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo; 3. Xpujil y 4. 

Calakmul; que pertenecen al Municipio de Calakmul, Campeche; y, Centenario y Escárcega, 

localidades del municipio de Escárcega correspondiente al Estado de Campeche. 

Históricamente el municipio de Calakmul ha sido una entidad con reducida población. Para 

el año 2010 la población era de 23,115 habitantes, la que ascendió a 31,714, en 2020 (INEGI, 2010, 

2020). 

Este análisis contemplará las comunidades que geográficamente se encuentren cercanas a 

la Reserva de la Biósfera de Calakmul y las que comparten infraestructura urbana regional. Entre 

las más importantes destacan: Xpujil, Constitución, Barbachano, Veinte de noviembre, Nuevo 

Campanario, La lucha, Eugenio Echeverria Castellot (El Carrizal), Manuel Castillo Brito, 

Centauros del Norte, Heriberto Jara Corona, El Chichonal, Felipe Ángeles II, Emiliano Zapata, 

Conhuas y Zoh-Laguna.  

El análisis municipal de Calakmul encontró que en la mayoría de estas localidades su 

población es menor a mil habitantes, solo las localidades de Xpujil, Constitución y Zoh-Laguna 

rebasan ese número. Xpujil alberga 5,729 habitantes, lo que corresponde al 18.6 por ciento de la 

población municipal; Constitución posee 1,386 habitantes, lo que corresponde al 4.37 por ciento 

de nivel municipal; y Zoh Laguna 1,144; lo que corresponde a 3.61 por ciento municipal. En el 

análisis poblacional destaca el hecho que en esas localidades el porcentaje de adultos mayores es 

superior a 5 por ciento (INEGI, 2020). Es significativo para las tres localidades que los porcentajes 

de nacidos en otra entidad es mayor a 19 por ciento en Xpujil, y mayor a 3 por ciento en el caso de 

Constitución y Zoh laguna.  

Respecto a la característica de población indígena destacan las localidades de Manuel 

Castilla Brito; Unión 20 de junio (Mancolona), Virgencita de la Candelaria y Xpujil como las que 

poseen mayor población indígena; ésta última localidad y Unión 20 de junio (Mancolona) albergan 

6.22 por ciento respectivamente. 

La característica de discapacidad o limitación se encontró que Xpujil alberga un 13.8 por 

ciento de población con discapacidad para caminar, subir o bajar. Constitución tiene un 11.4 por 

ciento de población con limitación para hablar o comunicarse y 21.7 por ciento de población con 

limitación para vestirse, bañarse o comer. 

Sobre educación destaca el hecho de que en prácticamente todas las comunidades de estudio 

existe población de 15 años y más que es analfabeta, y sin escolaridad, Xpujil alberga el 10.0 y 

12.2 por ciento de esta población respectivamente. La población de 15 años y más con secundaria 

completa corresponde al 17.7 por ciento en Xpujil; y el grado promedio de escolaridad se encuentra 
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entre el sexto y octavo año para la mayoría de las comunidades. De las más de 31 mil personas del 

municipio de Calakmul, 15 mil se encuentran económicamente activas, y de ellos Xpujil alberga 

el 17.5 por ciento 

El Municipio de Calakmul enclavado al centro de la península de Yucatán, en la selva, tiene 

su comunicación y vialidad principal a la carretera 186 Chetumal-Escárcega. Sobre esta vialidad 

comenzó a asentarse la población migrante de los estados vecinos. De esta vialidad se conectan a 

Dzibalchen al norte, y la Justo Sierra al sur.  

Para delimitar el área de estudio se considerará prioritario trabajar con las comunidades del 

Municipio de Calakmul, que están cercanas a la Reserva de la Biósfera de Calakmul y que 

alberguen mayor población, esta característica la contiene Xpujil. 

 

Xpujil 

Para el año 2020, Xpujil tiene una población de 5,729 habitantes, su tasa de crecimiento poblacional 

se ha dado en un 168.21%, ya que en el año 2010 concentraba solamente 2,136 habitantes (INEGI, 

2020). En la localidad de Xpujil se trabajaba el chicle desde la década de los 30 y 40 del siglo XX. 

Para la década de los 90 se observó la llegada de población de otros estados de la república y 

despuntaron otras actividades como el comercio (Vázquez López, D. 2023).  

Xpujil fue la comunidad que primero recibió los flujos migratorios de población y 

mercancías para la construcción del tren, por ello, es el área de mayor impacto económico, ya que 

los materiales, maquinaria y personal para la construcción del tren parte de este lugar. 

Con la construcción del tren, Xpujil empezó a observar un crecimiento de población 

“flotante”, hasta 4,000 personas entre: militares, albañiles y personal operativo de las empresas 

constructoras. El INEGI reporta a Xpujil como la localidad con mayor actividad comercial en la 

región (INEGI, 2020). La avenida Chicaná donde se concentra el comercio, comenzó a observar 

mayor dinamismo a partir de la llegada de la población que construye el tren.  

Con la llegada de población migrante trabajadora para las labores del tren se observaron 

tres situaciones importantes: crecimiento de los desechos sólidos urbanos; demanda de servicios 

de agua potable; y cambio de uso de suelo de forestal a urbano para uso de servicios turísticos.  

La MIA generada para el tramo 7 del Tren Maya considera un programa de Manejo Integral 

de Residuos que señala el manejo final de los residuos generados solo durante la construcción de 

la obra (INECOL-CONACYT, ca. 2023, p.62); pero es importante considerar un programa de 

manejo con el incremento de la población urbana, tanto en la etapa de construcción como en la 

puesta en marcha del tren. La llegada de turismo generará más residuos sólidos urbanos; en la 

actualidad la quema de residuos sólidos urbanos prevalece (Trabajo de campo, 2023). 

La problemática del agua en Xpujil es importante ya que parte de las comunidades se 

subministran por pipas. Con el proyecto del Tren se proyectó la rehabilitación y ampliación de un 

acueducto subterráneo que partiría de Escárcega a Xpujil, lo que debería atenuar la demanda de 

agua actual y la que se genere cuando se encuentre el tren en servicio. El acueducto se extiende por 

“96.7 kilómetros de longitud, 5 kilómetros de interconexión de pozos nuevos, siete tanques (cuatro 

rebombeos, dos de distribución y un cambio de régimen), dos pozos nuevos y telemetría” (Salazar-

Méndez, 2024). El sistema de distribución deberá atenderse por las autoridades locales. 
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Sobre la carretera 186 el espacio y población urbana crece en su extremo sur, donde la 

demanda de suelo es permanente para la oferta de servicios turísticos. Se está observando una 

dinámica constructiva de servicios de hospedaje. Es en Xpujil donde se pernocta para visitar la 

Reserva de la Biósfera de Calakmul y las zonas arqueológicas de: Xpujil, Chicaná, Becan y el 

Hormiguero. El crecimiento urbano de Xpujil era previsible, ya que es el punto intermedio entre 

Chetumal y Escárcega. 

Con la construcción del tren la vida cotidiana observa cambios. La vida diurna fue más 

activa en las áreas comerciales y de servicios de hospedaje, como la calle Chicaná y la carretera 

federal 186. La actividad nocturna abrió negocios de alimentos y esparcimiento en diferentes 

puntos de la localidad. La tranquilidad nocturna se perdió en Xpujil (Trabajo de campo, 2023).  

La comunidad de Xpujil es emblemática y reconocida por la iconografía de “La 

Campechana”; es un espacio comercial urbano e identitario de la localidad. Cabe señalar que son 

limitados los espacios de alimentos. Solo algunos locales ofrecen la comida típica. 

 

Identificación de actores de interés  

El análisis de los actores que podrían estar involucrados en el proyecto debe considerar “sus 

posiciones e intereses y la importancia e influencia que tienen con relación del Proyecto” (DOF, 

2018: Art.20). Dentro de los grupos sociales y actores que serán impactados por el tren se 

encuentran: las comunidades más pobladas: Xpujil, Centenario, Constitución y Zoh Laguna. 

Además de los prestadores de servicios turísticos: las agencias de viajes, transportes de taxis, guías 

de turistas y comerciantes que atienden la demanda de visitantes. Además de las autoridades 

municipales, estatales y federales. 

Al ser el proyecto de carácter federal, la administración pública de los niveles estatales y 

locales se vieron favorecidos ya que el proyecto observó la aplicación de recursos económicos en 

sus respectivas entidades. “A junio de 2024, se ejercieron 112,072.3 millones de pesos por parte 

de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y 4,192.4 millones de pesos por parte de la SEDENA, 

para un total de 116,264.7 millones de pesos, que representaron 84.1% de los recursos asignados 

en el presupuesto modificado” (Presidencia Informe, 2024, p. 499). 

La construcción del Tren Maya, particularmente el "tramo de la selva" que atraviesa la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul, siempre suscitó preocupación entre diversas comunidades y 

organizaciones ambientalistas. Campesinos, ejidatarios y pobladores mayas rechazaron la 

construcción del tren y veían no solo un impacto en la selva, sino una incidencia en la propia cultura 

Maya (Larraz, I. 2018; Mongabay, 2022). Algunos representantes de comunidades señalaron: 

"La comunidad está a favor de que se haga la estación en los derechos de vía (…), pero está 

en contra de que este tren ingrese al sitio arqueológico, a la Reserva; sería algo desastroso 

para la flora y la fauna y, como comunidad, no lo permitiríamos", dice Refugio Ascensión 

Olarte, comisario ejidal de Nuevo Conhuas, el ejido donde se ubicaría la estación y uno de 

los más grandes en la Reserva” (Larraza, I. 2018). En ese mismo sentido: “Pedro Uc Be, 

poeta e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch´ Xíinbal, 

explica en entrevista que este colectivo de comunidades decidió luchar contra el Tren Maya, 

porque no vamos a consentir nuestra propia muerte” (Mongabay, 2022). 
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A partir del anuncio de la construcción del Tren Maya diversos actores, entre ellos, medios 

de comunicación, asociaciones civiles de defensa del medio ambiente, políticos profesionales, 

líderes partidistas, comunicadores de noticias y asociaciones internacionales han calificado como 

negativo el proyecto del tren, y se han opuesto a la construcción del mismo.  

Cabe destacar que los prestadores de servicios turísticos, micro y pequeños, han 

manifestado su acuerdo con el proyecto del tren, la objeción se centra fundamentalmente en 

referencia a la construcción del Hotel dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Frente a la 

construcción del hotel en Calakmul algunas comunidades interpusieron demandas legales, sin 

embargo, no han tenido una exposición mediática y los recursos legales no pararon la obra. 

 Actores fundamentales en contra del tren fueron las asociaciones civiles, nacionales e 

internacionales vinculadas con el cuidado del medio ambiente. Aquellas apoyaron a ejidatarios 

para demandar la no construcción del tren. Greenpeace promovió una carta firmada por 244 actores, 

entre asociaciones y sujetos diversos donde señalaban que: 

“El Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de 

desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de 

mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en 

los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las 

condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región, así como 

diversidad biológica que existe en las cinco entidades federativas, se afectarán grandes 

macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de servicios 

ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de 

carbono. Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente 

caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas 

conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los 

llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y 

privatización de tierras ejidales” (Greenpace, 2020).  

 

El proyecto del Tren Maya estuvo considerado como una de las obras emblemáticas del 

Gobierno Federal dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (DOF, 2019). Y a pesar de 

las demandas interpuestas, manifestaciones de carácter internacional y la oposición de 

representantes partidistas, el Tren Maya es una realidad. 

 

Áreas de Influencia del tren, Directa e Indirecta 

El área núcleo corresponde al área misma de la obra (vías, estaciones) más su área de 

amortiguamiento “500 metros alrededor del polígono del área núcleo” (DOF-SENER, 2018). El 

área de influencia directa e indirecta estará definida por la combinación de los siguientes criterios:  

“Unidades territoriales y/o administrativas; II. Núcleos agrarios y propiedad privada; II. 

Asentamientos humanos y/o localidades; IV. Afectación a derechos individuales y/o 

colectivos; V. Patrimonio cultural tangible o intangible; VI. Patrones de tráfico vial; VII. 

Rutas de migración y/o movilidad; VIII. Actividad económica y adquisición de bienes y 

servicios; IX. Normas oficiales Mexicanas vinculadas al proyecto; X. Sistemas ambientales 

y estudios ambientales; XI. Ordenamientos territoriales existentes; XII. Características del 
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proyecto, y/o XIII. Cambios en el escenario ambiental y paisajístico” (DOF-SENER, 2018: 

Art.16). 

 

Por lo anterior, el área núcleo estará definido por las estaciones de: Chetumal, Nicolás 

Bravo, Xpujil, Calakmul, Centenario y Escárcega más su respectiva área de amortiguamiento, 500 

metros, al norte y sur de las mismas. Además de considerar los 500 metros a partir de la vía del 

Tren (DOF-SENER, 2018: Art.15). 

A partir de los recorridos de observación se identificó que las localidades de Nicolás Bravo, 

Xpujil, Conhuas, Constitución y Centenario están siendo impactadas, sobre todo por la migración, 

crecimiento de poblacional e incremento del área urbana, teniendo como eje la carretera 186. Las 

localidades más cercanas a carretera Xpujil-Dzibalchen y Xpujil-Justo Sierra también se verán 

impactadas; alrededor de ellas se está dando la presión por el cambio de uso de suelo y especulación 

de suelo agrícola o forestal a suelo urbano.  

Se espera que las zonas arqueológicas de: Calakmul, Xpujil, Becán y Chicaná sean más 

visitadas y, por tanto, más expuestas a erosión y generación de residuos sólidos. La Reserva de la 

Biósfera de Calakmul, la selva, grutas, fauna endémica se verán impactadas, no solo por la pérdida 

forestal con la construcción de la vía, sino por la llegada de más personas al área natural.  

Figura No. 1. Impactos socio-ambientales identificados por el Tren Maya 

 
Fuente: Alexander Londoño Granada, a partir de la información de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y digitalización a través de 

imágenes Sentinel-2 
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Finalmente, el Área de Impacto Indirecto corresponde a las comunidades y espacios, que 

recibirán las mercancías, población y turismo por la llegada del tren. De esta manera, el área de 

impacto directo se delinea a partir del contorno formado por la vía férrea y las características 

señaladas anteriormente. En la siguiente figura se puede observar el área de Impacto Directo del 

tren. Véase figura No.1. 

Como se puede observar, al centro del Municipio de Calakmul se despliega la Reserva de 

la Biósfera de Calakmul, al sur, el área más amplia, y en la parte media, paralela a la carretera 186 

la vía del tren. Destaca el área núcleo, en dos tramos; y muy reducida el área de amortiguamiento. 

Las vías del tren impactan en la parte más reducida del área natural; es el espacio de contacto más 

directo entre la reserva y el tren, muy cercano a Xpujil. De esta manera, el tren atraviesa la Reserva 

de Calakmul en una porción minúscula. El área de Impacto Directo se muestra alrededor de la vía 

de tren, considerando las poblaciones urbanas y rurales, las zonas arqueológicas y la propia Reserva 

de la Biósfera de Calakmul. El área de Impacto Indirecto es la marcada fuera del polígono de 

Impacto Directo. El señalamiento sobre que el tren pasaría por el área núcleo de la reserva debe 

reconsiderarse, pues la vía corre paralela a la carretera, y tendrá que considerarse los derechos de 

vía del tren.  

 

Identificación y valoración de los impactos sociales positivos y negativos  

Como se señaló, los impactos sociales se determinan en función del “cambio” de condiciones de 

vida de los individuos, grupos, sociedad y su entorno. El impacto positivo representa un beneficio 

de la política pública. El impacto social negativo se atribuye a esas condiciones que van en contra 

de la vida de los individuos, grupos o comunidades. En ese sentido, los impactos sociales negativos 

son los que observarían mayor atención, resistencia u oposición a fin de lograr la “licencia social” 

de las comunidades y proponer las medidas de mitigación o resarcimiento. 

De tal manera que, para el caso de Xpujil el gobierno municipal se vio beneficiado, ya que 

a partir del anuncio de la construcción del tren se comenzó a consolidar el equipamiento del 

gobierno municipal: presidencia municipal, biblioteca y el mercado; la puesta en marcha de la 

Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede Calakmul, donde se imparten las 

Licenciaturas en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, y Licenciatura en Medicina Integral y 

Salud Comunitaria (UBBJ, 2024); además, del acueducto que parte de Escárcega hasta Xpujil para 

abastecer de agua potable. 

Con el anuncio del tren se han creado nuevos negocios de prestadores de servicios turísticos, 

particularmente servicios de hospedajes. Con las obras del tren llegaron aproximadamente 4 mil 

trabajadores que requirieron hospedaje y alimentación. Una vez terminado el tren esos hospedajes 

estarán dispuestos para los turistas. 

Las agencias de viajes han observado mayor dinamismo. Hasta antes de 2018 las agencias 

desplazaban a turistas e investigadores a la Reserva de la Biósfera de Calakmul, y a las zonas 

arqueológicas. Se espera que con la llegada de los turistas se abran más oportunidades de trabajo 

en el sector de viajes y transporte turístico. 

Si bien se enuncia que el objetivo del Tren Maya será atender el desarrollo económico del 

sureste, las valoraciones de la mayoría de los actores externos que se expresaron sobre el proyecto, 

son negativas y en oposición al mismo. Esta posición se fundamenta en la exhibición de los 

impactos negativos al medio ambiente, a las reservas naturales y al entorno cultural que se vería 
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afectado. Se evidenció la pérdida de masa forestal en la ruta del tren, la afectación a los ecosistemas 

naturales, la fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de fauna endémica como la del Jaguar y 

la posibilidad del proceso de transculturación de la cultura maya actual. Fueron evidentes también 

los movimientos sociales de campesinos en contra del tren. En la siguiente figura puede observarse 

la pérdida de masa forestal por las obras del tren. Véase la figura No. 2 

Figura No. 2.  Reserva de la Biósfera de Calakmul 

 
Fuente: Espinosa, ANP, Calakmul, 2023. 

 

En contraparte, también se identificaron los impactos positivos, entre ellos: la reactivación 

de la actividad económica, comercial y de servicios, particularmente servicios turísticos; la 

inversión en equipamiento educativo, hidráulico y de la administración municipal; la generación 

de empleos, desde la construcción del tren con fuerza de trabajo obrera, hasta la creación de 

empleos por nuevos comercios y servicios: restaurantes, albergues, villas y hoteles; además de la 

movilidad de población y mercancías. 

Los impactos encontrados en la revisión hemerográfica permitieron identificar aquellos de 

carácter eminentemente ambiental y otros que impactan directamente al ser humano. Cabe señalar 

que se entiende que todo impacto ambiental también es social en la inteligencia de que el ser 

humano es parte de la naturaleza y de que toda agresión al ambiente tiene una consecuencia directa 

en la calidad de vida del ser humano. Por lo tanto, los impactos ambientales son impacto en el 

entorno social. 

De esta manera, los impactos encontrados, sociales y ambientales, por la puesta en marcha 

del Tren Maya se enuncian a continuación. Véase figura No. 3. 

Figura No. 3.  Impactos sociales y ambientales encontrados por la presencia del Tren Maya 
 Impacto Ambiental 

Social 

Positivos 

Negativos 

1 Afectación al ecosistema (flora y fauna) y pérdida de 

biodiversidad 

A N 

2 Rehabilitación de la Reserva de la Biósfera de Calakmul A P 

3 Fragmentación del ecosistema A N 

4 Riesgo geológico por el suelo kárstico A N 

5 Afectación a la reserva de la Biósfera de Calakmul A N 

6 Caza de animales en peligro de extinción  A N 

7 Favorece la inversión extranjera S P 

8 Generación de empleos, desarrollo económico e impacto 

positivo para la región 

S P 
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9 Daño a zonas arqueológicas S N 

10 Protección y rescate del patrimonio arqueológico S P 

11 Daño a sitios arqueológicos S N 

12 Turistificación de comunidades por el patrimonio 

arqueológico y cultural 

S N 

13 Incremento de los servicios de transporte S P 

14 Reubicación de la vivienda por paso de vía férrea S N 

15 Afectación a la cohesión social S N 

16 Crecimiento de áreas y ciudades urbanas sin 

planificación 

S N 

17 Cambio de uso de suelo y especulación con suelo ejidal S N 

18 Evidencia de movimientos sociales en contra del tren S P 

19 Trastocamiento de prácticas culturales S N 

20 Presencia del crimen organizado S N 

Fuente: Citlalli Reyes Ríos a partir de la revisión hemerográfica. 2018 - 2024. 

Nota: Se refiere al carácter del impacto, ambiental (A) o social (S); positivo (P) y Negativo (N). 

 

La valoración de los impactos sociales estaría determinada por la licencia social de parte de 

las comunidades por las que pasará el tramo 7 del tren. 

La valoración del riesgo del Tren Maya para la región de Calakmul, Campeche, implica una 

consideración de una probabilidad de que ocurra el impacto y una medición de que aquello ocurra 

(IAIA, 2015). La valoración se expresa en la siguiente figura No. 4 

Figura No. 4. Valoración del Impacto Social 
 seguridad 1 2 3 4 5 

Probabilidad Descriptor Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico/

Excelente 

A Casi seguro   3, 5,7, 9, 14, 

15 

1, 8,12, 17  

B Probable  2 10,11, 13 16, 20  

C Posible  6, 18, 19 4   

D Improbable      

E Raro      
Calificación del riesgo:  

 Bajo  Moderado   Alto  Extremo 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión hemerográfica y bajo el marco de 

referencia de la IAIA. Principios de evaluación de impactos sociales. 2015. 
Nota: el número corresponde al impacto enunciado en la lista de impactos encontrados y la posición en las casillas se 

refiere a la valoración de este. 

 

La IAIA (2015) señala que en “… la evaluación formal del riesgo, las medidas empíricas 

(cuantitativas) se utilizan habitualmente para determinar la asignación real de la probabilidad y de 

la consecuencia. No obstante, esto también puede hacerlo subjetivamente un grupo de personas 

que analice cada cuestión y busque más información cuando exista una incertidumbre elevada...”, 

de ahí que la evaluación presentada en este estudio implica una valoración cualitativa de quienes 

suscriben. 



MARIBEL ESPINOSA, CITLALLI REYES Y JOSÉ IBARRA 

416 

Los impactos sociales encontrados mayores están vinculados con: afectación al ecosistema 

(flora y fauna) y pérdida de biodiversidad; generación de empleos, desarrollo económico e impacto 

positivo para la región; turistificación de comunidades con patrimonio arqueológico y cultural; 

crecimiento de áreas y ciudades urbanas sin planificación; cambio de uso de suelo y especulación 

con suelo ejidal; y presencia del crimen organizado, entre otros impactos. Impactos mayores a los 

que se les propondrá medidas de mitigación, en lo posible, y que no resultaron catastróficos. 

Los impactos previsibles con la llegada del tren deberán considerarse dentro del contexto 

de la situación económica del sureste del país y de la importancia histórica de la Cultura Maya. 

Indiscutiblemente que los impactos ambientales son negativos, y muchos no podrán resarcirse. Sin 

embargo, dentro de los impactos sociales, los de carácter positivo motivan la aprobación del 

proyecto. El histórico rezago económico del sureste, podría ser revertido con la inversión en la 

península de Yucatán con la construcción del tren, ya que con la inversión para el tren se observan 

tasas de crecimiento económico positivo; dato histórico para el sureste (INEGI, 2022). Las 

resistencias sociales al tren fueron previsibles, sin embargo, la derrama económica y la generación 

de empleos disminuyó la posibilidad de ir en contra del proyecto del tren. 

 

Las medidas de mitigación 

Dentro de las medidas a considerar para atender los impactos negativos que traerá la llegada del 

Tren Maya se encuentran: la planeación urbana regional; la definición de estrategias de desarrollo 

turístico; y la definición de políticas sociales en defensa de la cultura maya. 

Con la llegada de población para atender la demanda de servicios turísticos se tendrá la 

oportunidad de planificar el área urbana periférica y la gestión de los servicios públicos, 

particularmente en las comunidades que ya observan un crecimiento urbano como: Xpujil, 

Constitución y Zoh Laguna. Mención especial merece la problemática de gestión de residuos 

sólidos que ha traído la llegada de población flotante (constructores) y la que generarán los turistas. 

Así mismo, la problemática de la dotación de agua se planteó resolverla con el mantenimiento y 

ampliación del acueducto Escarcega-Xpujil, sin embargo, quedó pendiente la problemática de la 

distribución, y de las acciones para buscar otros medios de obtención del vital líquido.  

Las estrategias de desarrollo turístico podrían definir “Espacios de conservación ambiental 

y cultural”, al tiempo de definir rutas de visita exclusivas para el turismo. Definir islas de visitantes 

o caminos predeterminados (sacbé) para visitantes, esto permitirá prever los posibles impactos 

sociales a las comunidades aledañas. 

Una de las más importantes acciones de políticas sociales en defensa de la cultura podría 

vincularse con los procesos de conservación de la Cultura Maya. La oportunidad está en que las 

comunidades impactadas entren en un proceso de reconocimiento de su riqueza milenaria e 

importancia. Es decir, trabajar en una política pública sobre el reconocimiento de la Cultura Maya 

para el fortalecimiento del tejido social. 

 

Conclusiones 

La valoración de los impactos sociales permitiría identificar las medidas de remediación por la 

construcción del tren. Al no existir en México la reglamentación para hacer la valoración social de 

un proyecto u obra, se pierde la posibilidad de encontrar las oportunidades del proyecto y las 
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medidas de remediación de los impactos. La Manifestación de Impacto Ambiental identifica los 

impactos ambientales y las medidas de remediación ambiental, sin embargo, no hace énfasis en el 

“consenso social” o en “la licencia social” para llevar a cabo la obra. Es decir, la consulta a las 

comunidades adquiere relevancia. De ahí la necesidad de valorar los alcances de los impactos 

sociales encontrados en la presente investigación. 

Los impactos ambientales en la región de Calakmul son diversos, sin embargo, los impactos 

sociales, particularmente el de creación de empleo y crecimiento económico, satisface a 

comunidades locales, no así a organismos y asociaciones externas, que son las que han demandado 

se pare la obra del tren.  

Si bien los impactos ambientales y sociales del Tren Maya y del tramo 7 son evidentes, la 

inversión en la península de Yucatán era una deuda histórica del gobierno federal. Durante muchos 

años se apoyó a estados del centro y norte del país, pero en el sureste no se había invertido. La 

oportunidad de desarrollar la región sur del país trae consigo pérdidas ambientales severas, y 

también la oportunidad del desarrollo. Frente a la inminente presencia del Tren Maya en toda la 

península y en Calakmul, las medidas de remediación son un camino para atenuar el impacto social 

y cultural que viene.  
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Una mirada a la noción de desarrollo desde la ética ambiental 
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Resumen 

El concepto de desarrollo ha venido complementándose con diversas nociones con el objetivo de 

precisar la planificación y la dirección de un conjunto de acciones para lograr una meta específica, 

de esta manera se habla de desarrollo económico, desarrollo regional, desarrollo sustentable, plan 

de desarrollo, entre otras combinaciones posibles. En esta investigación, se revisa si 

específicamente estas nociones cumplen en su ejecución con sus objetivos deseados, además de 

que nos enfocamos concretamente en hacer una revisión sucinta del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, integrando en ella criterios básicos de la ética ambiental para mostrar su cargado matiz 

económico y antropocéntrico, que deriva en una falta de compromiso auténtico con un desarrollo 

sustentable en el proyecto, y peor aún, en la ejecución del mismo al anteponer los planes de un 

desarrollo económico con claros matices capitalistas por encima del bien de las personas y de la 

naturaleza.    

 

Conceptos clave: Desarrollo, Desarrollo Regional, Ética ambiental 

 

Introducción 

Este trabajo es un avance de investigación y tiene como objetivo mostrar el discurrir reciente de la 

noción de desarrollo, ya que, al conjuntarlo con otros conceptos, como desarrollo sustentable, 

desarrollo regional o desarrollo social, se pretende disminuir su raigambre económica, haciendo 

que el sentido semántico se amplíe e incluya estas otras metas, pero sin que ello elimine del todo 

su matiz economicista y capitalista. El trabajo está dividido en cuatro apartados, en los cuales se 

analiza de qué manera la noción de desarrollo, con las respectivas connotaciones señaladas, expresa 

su cometido y si este integra algunas nociones relacionadas con la ética ambiental. En el primero 

de ellos se parte de lo que implica la noción de desarrollo regional para después contrastarla con el 

sentido que fue adquiriendo dentro del argot del neoliberalismo. En el segundo apartado se exponen 

los lineamientos legales que deben seguirse para elaborar un plan de desarrollo y se evidencia cómo 

la participación democrática tiene un gran peso en su formulación. En el tercer apartado se hace 

una breve síntesis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como algunas críticas por su 

falta de compromisos con un desarrollo sustentable, debido a que está orientado a que en el país se 

logre un importante avance económico en el país a costa de sacrificar a la naturaleza. En el último 

apartado se presentan las propuestas básicas de la ética ambiental y cómo pueden contribuir 

mediante su aplicación a la elaboración de planes de desarrollo menos antropocéntrico y más 

sustentables.  

                                                      
1 Doctor. Universidad Autónoma de Aguascalientes, vhsalaza@correo.uaa.mx 
2 Doctor. Universidad Autónoma de Aguascalientes, fpadilll@correo.uaa.mx  
3 Doctora. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Herminia.campos@edu.uaa.mx  
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Metodología 

El presente trabajo es un avance de investigación documental basado en un estudio cualitativo en 

el que se examina la falta de integración y vinculación de la ética ambiental en los planes de 

desarrollo, específicamente en el Plan de Desarrollo Nacional (PND) 2019-2024. Por ende, se 

precisa determinar cómo la visión ético-ambiental podría insertarse en estos, misma que derivaría 

en un acercamiento interpretativo que puede asumirse en la elaboración e implementación de los 

planes de desarrollo de acuerdo con su alcance (Federal, Estatal o Municipal).  

Mediante el análisis lógico de los principios ético-ambientales se pretende inferir cuáles de 

ellos pueden integrarse en los Planes de desarrollo, así como a los actores involucrados, que como 

se indica, no se limitan exclusivamente a la especie humana sino a la naturaleza en su conjunto. A 

su vez, se busca discernir la orientación que sigue el enfoque del pragmatismo ambiental dentro de 

la ética ambiental y cómo se perfila hacia una propuesta más práctica que metaética, lo que permite 

que los principios de raigambre filosófica no sean meramente especulativos sino aplicables a 

situaciones específicas, como lo es el análisis y evaluación del PND 2019-2024.  

 

Discusión 

Expectativas y crítica a la noción de desarrollo 

El concepto de desarrollo que revisamos en este trabajo parte de su connotación actual; es decir, 

contiene una carga semántica que hace referencia, casi exclusivamente, a factores económicos y 

tecnológicos, y cuyo origen se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, como 

Aram Ziai (2016) lo señala, esta noción conserva remanentes de la visión colonialista, cuyo 

discurso remarcaba una división del mundo en civilizado e incivilizado, asumiendo que prácticas 

como la esclavitud y la tortura eran justificables basándose en criterios divinos, raciales o 

jerárquicos. En palabras de este autor, “La estructura básica del discurso colonial es la división del 

mundo en pueblos o naciones ‘civilizadas’ y tribus o masas ‘incivilizadas’” (Ziai, 2016, p.27). Para 

Ziai, a pesar de que el discurso colonial es suplantado por el de desarrollo y ya no se establece una 

diferencia entre “civilizados” e “incivilizados”, ahora se modifica eufemísticamente por los 

conceptos de países desarrollados y subdesarrollados, cambiando el discurso racial y de 

menosprecio cultural, por el de progreso industrial y científico entre las naciones desarrolladas y 

las que están en vías de desarrollo, con las que ahora tienen que establecerse mecanismos de 

comercio libres de aranceles. A cambio de ello, las nuevas elites económicas, conformadas por 

países desarrollados (casi todos ellos ubicados en el hemisferio norte) están dispuestas a educar y 

ser tutoras de los países del sur, en los que aún prevalece un número significativo de población 

indígena, o sea, subdesarrollada, con el objetivo de hacerlos socios comerciales y lograr, a través 

de esto, que asuman los ideales culturales y económicos occidentales. Desde esta perspectiva “las 

innumerables posibilidades de los seres humanos para organizar su coexistencia y cooperación se 

reducen a seguir los pasos de Occidente, cuyo pasado (inundado de violencia y destrucción 

ambiental) se romantiza como un progreso necesario en la historia humana” (Ziai, 2016, p. 34).  

 Es importante señalar que este cambio conceptual y de abandono de las ideas colonialistas 

y sus prácticas, por el de desarrollo como nueva forma de interacción internacional, no se da 

injustificadamente ni de golpe, sino que responde a una propuesta hecha en 1950 por el presidente 

de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, que en su discurso inaugural de su segundo 

mandato, en el Punto Cuarto, plantea sustituir el viejo imperialismo – la explotación para el 
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beneficio extranjero-  por un nuevo programa de desarrollo basado en los conceptos de un justo 

reparto democrático. En palabras de Fernández: 

[este] es considerado de forma prácticamente unánime por los estudios del desarrollo como 

el hito político y mediático que pone en circulación el discurso desarrollista y le da impulso 

definitivo para instalarse como la nueva retórica dominante de las relaciones internacionales 

y de la geopolítica mundial (2023: 15).  

 

La idea de lograr un desarrollo de todas las naciones en la segunda mitad del siglo XX, 

especialmente de los países subdesarrollados, se convirtió entonces en la bandera de la cultura 

occidental y en una nueva forma de colonialismo moderno, contrario a los métodos del pasado en 

los que se empleó el dominio bélico y violento de los territorios; desde entonces, la nueva estrategia 

ha consistido en crear lazos comerciales con los que se brinde apoyo industrial y tecnológico a los 

países en vías de desarrollado a través de créditos para su adquisición, introduciéndose con ello 

una nueva y sutil forma de vasallaje deudor amparado por las leyes de la economía neoliberal que 

enarbola los valores del libre comercio, sobreponiendo los intereses del capital corporativo privado 

por encima de los del Estado, es decir, de la población en general.  

El desarrollo se va a convertir en una idea central en la vida política y económica a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, cuando la apertura al clima de la Guerra Fría que seguiría al fin 

del conflicto encontró en la acuñación de este término un concepto autoexplicativo y 

legitimador de la reconfiguración del orden mundial que habrían de liderar las nuevas 

potencias, y de la relación de estas con los diversos bloques geopolíticos y económicos 

(Fernández, 2023: 14). 

 

Para que esto sea posible, el modus operandi de los gobiernos en los países en vías de 

desarrollo, se ha basado en ofrecer oportunidades económicas y comerciales a empresas 

transnacionales para que se instalen en su circunscripción política a cambio de recibir beneficios y 

prerrogativas de diversa índole, como donación de terrenos, exención de impuestos por un 

determinado periodo, concesión para explotación de recursos naturales (agua, bosques, minerales, 

hidrocarburos), laxa regulación de sus emisiones contaminantes, explotación laboral, privar a los 

empleados de derechos sindicales, etc. Todo esto se presenta como un “mal necesario” que es 

ensombrecido por la bandera resplandeciente del desarrollo económico de la región, ya que a 

cambio se obtienen fuentes de empleo para la población, se contribuye al crecimiento del PIB 

regional y se participa activamente en el proceso de la globalización.  

El objetivo principal de esta política neoliberal es imponer una economía extractivista de los 

bienes naturales pertenecientes a una nación bajo el engaño de favorecer su economía local, 

así como imponer sus principales marcas comerciales (McDonald’s, Coca-Cola, Wal-Mart, 

etc.), convirtiéndolas en nuevo modus operandi de colonización cultural (Salazar, 2024). 

 

Este proceso globalizador es impulsado por la Organización Mundial de Comercio, el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, a nivel regional con la promoción de áreas de 

libre comercio o mercados comunes que buscan anular aranceles e imponer un liberalismo 

comercial total; sin embargo, “cuando un país pobre se ‘globaliza’ con un rico, mayor y más 
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desarrollado, sobre las bases de suprimir todas las barreras y con las mismas reglas, el rico se hace 

más rico y el pobre más pobre” (Ginebra, 2006:56). 

El concepto de desarrollo, a pesar de lo señalado, ha venido complementándose con 

diversas nociones con el objetivo de precisar la planificación y la dirección de un conjunto de 

acciones para lograr diferentes metas, de esta manera se habla de desarrollo económico, desarrollo 

regional, desarrollo sustentable, plan de desarrollo, entre otras combinaciones posibles. Un ejemplo 

de esto es la noción de desarrollo sustentable presentada por la Dra. Gro Harlem Brundtland en el 

informe Nuestro Futuro Común, conocido también como Informe Brundtland, en el que se acuña 

la siguiente definición: “el desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(1987). Es así como entra en el escenario mundial esta ampliación o precisión de que el desarrollo 

no debe limitarse a cuestiones meramente económicas y tecnológicas, sino que es imprescindible 

tenerse presente en ellas el cuidado de los bienes naturales que se son transformados en recursos 

en beneficio de nuestra especie, ya que estos, a diferencia de lo que se creía, no son inagotables, de 

ahí la preocupación y la responsabilidad que tenemos de cuidarlos y protegerlos. 

En este escenario que se inserta la noción de desarrollo regional que, de acuerdo con Torres 

(2013), es “un proceso de cambio cualitativo y cuantitativo en los planos económico, político, 

social, ambiental, tecnológico y territorial que suceden dentro de las unidades político-

administrativas del territorio nacional” (p.41). Esto hace referencia a un dinamismo generador de 

constantes transformaciones en los núcleos poblacionales humanos con los que se busca integrar 

mejoras progresivas en los niveles de vida de las personas anexando los avances científicos y 

tecnológicos de su propio momento histórico. 

El desarrollo regional, como su nombre lo indica, no avanza de manera uniforme, sino por 

regiones de manera paulatina, haciendo las adecuaciones necesarias que permitan ir integrando en 

cada una de ellas la infraestructura básica (caminos, tuberías para llevar agua potable y 

alcantarillado, energía eléctrica, mercados, escuelas, hospitales, iglesias, etc.), así como las 

estructuras jurídicas (reglamentos, leyes) y políticas (cámaras legislativas, secretarías 

gubernamentales) con las que se va consolidando su desarrollo. Debido al desarrollo alcanzado en 

algunas regiones, se conforman “nuevas metrópolis y aparecen conceptos como distritos 

industriales, polos tecnológicos, tecnópolis, sistemas territoriales de innovación, y otras formas de 

expresión organizacional del territorio regional y local” (Torres, 2013: 42). Con el auge de la 

tecnología computacional, basado en un avance y crecimiento inconmensurable de programas y 

aplicaciones (apps), seguidos de una gama muy amplia y de evolución constante de gadgets 

(computadoras, consolas de juego, tablets, teléfonos celulares, etc.), nos encontramos con el hecho 

de que este desarrollo ha afectado las formas tradicionales de comunicación (entrevistas y llamadas 

telefónicas personales), las cuales han sido desplazadas por encuentros y conferencias impersonales 

mediante mensajes de texto (WhatsApp, Telecom, etc.) o imágenes y videos (Facebook, Instagram, 

Tik Tok, X, YouTube, Zoom) provocando una gran despersonalización. A esto podemos agregar 

que los medios tradicionales de información (periódico, radio y televisión) han perdido valor, ya 

que ahora todo se consulta por internet. Este desarrollo tecnológico ha transformado a las personas 

en ciudadanos digitales globales, rompiendo con ello las barreras de lo regional.4 

                                                      
4 De acuerdo con Urlich Richter (2019) este impresionante desarrollo conlleva el riesgo de no ser empleado 

adecuadamente, pues no sólo puede generarse información veraz, sino también su contrario, hecho que se ha 

manifestado con la creación y creencia en noticias falsas (fake news) que se emplean para desacreditar personas o 
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Criterios clave en la conformación de un Plan de Desarrollo  

La noción de desarrollo, como se presenta, hace referencia a un proyecto modernizador de cuño 

capitalista en el que la economía es la parte medular; sin embargo, la idea de desarrollo se ha venido 

acompañando de conceptos que amplían su alcance hacia diversos ámbitos como son el desarrollo 

sustentable, el desarrollo regional, el desarrollo social, etc., restándole peso a lo meramente 

económico, pero sin perder dicho matiz. Estas ampliaciones adjetivadoras del concepto de 

desarrollo permiten precisar las diversas áreas en las que este pretende llevarse a cabo, muestra 

tangible de ello son los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales en los que se proyecta 

cómo pretenden atenderse y coadyuvarse sistemáticamente las necesidades de los ciudadanos con 

el objetivo de hacer mejoras en su calidad de vida. Así lo marca en México el artículo 2º de la Ley 

de planeación que a la letra señala: 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 

sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá 

tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y 

económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Estos planes, generalmente tienen una vigencia que se ajusta a la duración del mandato del 

gobierno en turno, aunque no necesariamente, y deben basarse en cálculos estadísticos elaborados 

a través de censos y encuestas, así como en mesas de trabajo en las que se invita a la ciudadanía a 

participar como lo marca el artículo 20 de la Ley de planeación, en su capítulo tercero artículo 

referente a la participación social, mismo que nos permitimos citar completo por su pertinencia en 

este trabajo. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población 

exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas 

a que se refiere esta Ley.  

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; 

de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos 

empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta 

permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a 

través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en 

los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.  

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de 

los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. 

 

Por medio de estos trabajos y actividades se recolecta la información que permite elaborar las 

estrategias necesarias a seguir en los planes de desarrollo y con esto se espera conseguir mejoras 

en la calidad del nivel de vida de los ciudadanos. No obstante, recientemente se ha hecho notar que 

las propuestas de desarrollo que se elaboran son, además de cargadamente economicistas, 

                                                      
hechos alterando la información (narrativa o visual por medio de fotografías o videos) y que, lamentablemente, pueden 

conducir a la creencia de metarelatos y con ello a posverdades. 
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marcadamente antropocéntricas e inclusive especistas, pues se excluye de ellas a todos los seres 

vivos no humanos, a pesar de que muchos de ellos son especies bióticas básicas (plantas y animales) 

generadoras de vida, así como los elementos abióticos (bosques, montañas, junglas, ríos, lagos, 

mares, etc.) que son el sostén de esta y que forman parte de la naturaleza como seres fundamentales 

para la subsistencia de este planeta y su desarrollo, sea este global, regional o local. No puede 

negarse que se haga alusión al cuidado del medio ambiente o a su conservación, pero esto responde, 

a final de cuentas, a los intereses económicos y particulares de nuestra especie, no al beneficio 

intrínseco del mundo natural y de cada uno de sus componentes individual y colectivamente. 

 

Una ética ambiental promotora del desarrollo sustentable 

La ética ambiental hace su aparición formal en la década de 1970, momento que marca un hito 

histórico, pues la preocupación del cuidado de la naturaleza y los seres que la componen (bióticos 

y abióticos) comienza a tener una gran relevancia moral, ya que dejan de ser vistos y juzgados 

como meras cosas inertes que solo tienen valor en términos económicos, o sea, en tanto sirven a 

nuestra especie, por ser comercialmente rentables. 

A partir de esta década, un notable grupo de filósofos (Singer, 1975; Regan, 1983; Taylor, 

1981; Goodpaster, 1978; Rolston, 1988; Callicott, 1984), se concentraron en una discusión teórica 

que giró en torno a dos temas: el primero, las razones que podrían justificar la ampliación de la 

ética o la elaboración de una nueva no-antropocéntrica; y el segundo, que todos los seres vivos (los 

animales no humanos y las plantas) poseen valores intrínsecos y/o inherentes, por lo que, la ética 

en general, aunque de manera más particular la ambiental, debería construirse a partir del 

reconocimiento de la existencia de tales valores, de tal manera que la relación humana con estas 

especies y el valor asociado a ellas dejara de ser meramente instrumental y de reconocerse en 

función de su utilidad o provecho económico, para empezar a ser en razón de su valía inherente y 

de sus propios bienes. En este sentido, se propuso situar como principio básico para la elaboración 

de una nueva ética el respeto, protección y cuidado de la Vida, de todo ser vivo y no sólo la vida 

humana, lo que conduciría a elaborar una ética netamente biocéntrica que eliminaría el punto de 

vista antropocéntrico tradicional (Schweitzer, 2008; Taylor, 2005; Goodpaster y Sayre, 2004). Esto 

es lo que entendieron los primeros constructores y promotores de la ética ambiental y, a partir de 

entonces, dirigieron esta contrapropuesta hacia la tradición antropocentrista en la que estaba 

enraizada la ética. 

Para lograr lo anterior se requirió, primero, tomar conciencia de cómo nuestro arraigado 

antropocentrismo ha afectado de muchas maneras la Vida, comenzando por los animales no 

humanos, ya que en el pasado no había un reconocimiento de su otredad, como lo señala Derrida 

(2008); misma que no se limita a ellos, sino que se extiende hasta la totalidad del mundo natural 

como lo exponen Giraldo y Toro (2020) “ Ni el ser humano ni ninguna criatura están encerrados 

en sí mismos, aprisionados en la cápsula de su piel; más bien somo pasajeros de un viaje que se 

hace junto a otros” (p. 50). En este sentido, si logramos ampliar nuestra capacidad sensorial, cada 

uno de nosotros podremos ser capaces de desarrollar una ética biocéntrica cotidiana que cobre una 

especial relevancia en estos tiempos de incertidumbre global frente al futuro. Prueba de esto fue la 

reciente pandemia del 2020, producto del ataque a la biodiversidad por dos frentes: la reducción de 

los hábitats y ecosistemas, así como la expansión de las granjas industriales. El COVID-19 y otras 

enfermedades zoonóticas (tanto previas como futuras) han sido provocadas en gran medida  por la 

industria agropecuaria, pues ésta exige, por una parte, cada vez mayor superficie de cultivo 
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forrajero (que sustituye la biodiversidad vegetal natural local por monocultivos importados, 

altamente demandantes en recursos y agrotóxicos), y, por otra, empuja la frontera agroindustrial 

instalando megagranjas para confinar un reducido puñado de especies avícolas, bovinas, porcinas 

y ovinas, en lugares donde, para tal efecto, se deforestan bosques y selvas que albergan una amplia 

variedad de especies. Esto ha sido demostrado por Greenpeace (Soto, 2020) desde hace más de una 

década, señalando que las selvas y los bosques son convertidos por la industria agropecuaria en 

granjas y potreros. 

La contingencia que padecimos vino a sumar nuevos obstáculos y a exacerbar 

problemáticas que ya padecíamos y estábamos lejos de resolver. La necesidad de impulsar 

soluciones socioecónomicas de corto plazo para salir de la crisis global derivada del COVID-19 

pueden ofrecer ofertas tentadoras, pero “son pan hoy, y hambre para mañana”. Si se sigue 

impulsado la economía con base en la generación de combustibles fósiles y una alimentación 

basada en alimentos de origen animal, nuestra civilización tocará fondo, pues estas actividades son 

las que más contribuyen al cambio climático y son una clara muestra de cómo los intereses de 

ciertos grupos económicos están dispuestos a desacreditar el consenso científico y combatir los 

movimientos sociales con el objetivo de obtener ganancias bursátiles. Esto ha sido claramente 

demostrado por los académicos Naomi Oreskes y Erik M. Conway (2001) en su libro Mercaderes 

de la duda, en el que describen cómo ha operado la industria del tabaco y de los hidrocarburos para 

desviar la atención de los efectos del tabaquismo en la salud humana, así como de la lluvia acida y 

del cambio climático en el planeta. Los autores documentan cómo estos daños, demostrados por 

científicos y académicos, fueron distorsionados por pseudocientíficos de centros de investigación 

auspiciados por las corporaciones tabacaleras y petroleras, quienes se encargaron de poner en duda 

los datos ofrecidos; por ejemplo, al señalar que muchos de los académicos provenían de Rusia y 

tenían el objetivo de desestabilizar la política estadounidense. Uno de los principales promotores 

de esta idea fue Fred Singer, quien en 1991 escribió un artículo titulado Global Warming: Do We 

Know Enough to Act? (Calentamiento global: ¿sabemos lo suficiente para actuar?), en el que 

señalaba lo siguiente: 

Que las amenazas medioambientales estaban siendo creadas por ecologistas basados en un 

«programa político oculto» contra «las empresas, el libre mercado y el sistema capitalista» 

[…] La intención «real» de los ecologistas -y de los científicos que proporcionaban los datos 

en los que aquellos se basaban- era destruir el capitalismo y sustituirlo por alguna especie de 

socialismo utópico mundial…o quizá comunismo” (Oreskes y Conway, 2011: 234). 

 

Frente a tal arbitrariedad, se han levantado voces para denunciar estos atropellos que atentan contra 

el bienestar de nuestra especie o de otras; sin embargo, “las acciones que el activismo ambiental 

emprende en contra de empresas contaminantes son falsamente catalogadas como comunistas, ya 

que se asumen como sinónimo de ideas retrogradas, utópicas o anticapitalistas, cuando en realidad 

no hay nada de eso en ellas, por el contrario, lo que se busca es salvaguardar es “nuestra casa 

común”, como fue recientemente nombrada por el Papa Francisco (2015) en su Encíclica Laudato 

sí.5  

                                                      
5 Es de destacar que se acusa al cristianismo de fomentar el antropocentrismo duro o fuerte, paradigma que nos separa 

y desconecta de la comunidad de la vida y el medio ambiente (la Creación); no obstante, el mismo Papa Francisco, 

critica la postura indicando que “la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás 

criaturas” (LS, 68), recordando que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica “cuestiona de manera muy directa e 
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La pandemia del COVID-19 vino a confirmar lo que se ha señalado, pero también nos ha 

orillado a experimentar lo que muchos y muchos animales no humanos viven a diario y, con 

frecuencia, durante toda su vida: el confinamiento. La contingencia sanitaria sacó a luz pública 

muchos de los conflictos y rezagos en materia económica y social. Es por ello por lo que hoy 

tenemos la necesidad de abordar este problema desde una amplia perspectiva bioética, pendiente 

desde hace tiempo, y desde una perspectiva ética con un enfoque de políticas públicas. 

Muchos problemas actuales, como el cambio climático, son conflictos socioambientales 

multifactoriales en sus causas y múltiples en sus efectos, y requieren de un abordaje inter y 

transdisciplinario que sea sólido, permanente y de alto nivel. La inexistencia de soluciones 

universales para este tipo de circunstancias precisa de sofisticados diagnósticos y análisis 

situacionales, así como de espacios continuos y vigentes que auspicien el diálogo plural y el 

maduro debate de temas que, con lamentable frecuencia, intentan dilucidar no la opción 

óptima, sino la menos dañina posible (Reyes, 2021). 

 

Con base en lo dicho, el antropocentrismo es lo que ha caracterizado a nuestra especie y, 

dadas las condiciones por las que atraviesa el planeta, debido al uso desmedido e irracional de los 

bienes naturales (plantas, animales, suelo, agua, aire), tenemos la obligación de repensar  nuestro 

modo de estar y de ser en el mundo, no podemos continuar comportándonos siguiendo los patrones 

antropocéntricos y especistas tradicionales, tenemos que cambiarlos lo antes posible si queremos 

evitar el colapso de la humanidad6. 

Esta discusión fue posteriormente retomada por otro par de filósofos ambientales Holmes 

Rolston (1988) y Baird Callicott (2004), quienes que proponen ampliar aún más la visión de la 

ética ambiental, para que sea más holista, de manera que incluya la responsabilidad integral de los 

ecosistemas; es decir, todo el conjunto de organismos bióticos y abióticos (suelos, agua, aire) que 

los conforman y que, en sentido estricto, son los que hacen posible el sostenimiento de la vida en 

cada nicho ecológico, mismos que a su vez son responsables de la continuidad de la Vida en el 

planeta.  Esto implica tener un mayor compromiso ético por parte de nuestra especie, no sólo con 

lo viviente, sino con todo aquello que sustenta la de Vida. La propuesta del ecocentrismo sostiene, 

además, que es el ser humano el que debe entender cómo operan los sistemas ecológicos, cuáles 

son las reglas que siguen y someterse a ellas, no estas a los caprichos humanos. Esto requiere de 

una visión holista integral, y pensar en los beneficios o daños que pueden ocasionarse en los 

ecosistemas al modificar una parte de ellos o su totalidad.  

Hay que señalar que la propuesta de formular una ética que superara el acotado círculo 

moral humano parecía ser una importante aportación para generar una mayor conciencia de nuestra 

responsabilidad y propiciar con ello un cambio en nuestras actitudes y conducta ambiental; no 

obstante, esto no se consiguió debido a que los argumentos utilizados por los primeros eticistas 

ambientales, fueron exclusivamente ontológicos quedando atrapados en un debate filosófico 

                                                      
insistente lo que sería un antropocentrismo desviado” dado que “toda criatura posee su bondad y su perfección propia” 

y que nuestra especie “debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas”. 

Lo que debe entenderse es que atentar contra la biodiversidad de la Creación (incluso con una actividad cotidiana como 

la alimentación) es, además, contravenir la instrucción divina de procurarla y administrarla.  
6 Jared Diamond (2007) en su libro Colapso, nos muestra la capacidad que tuvieron y muestran distintos grupos 

humanos para adaptarse a las condiciones, favorables o adversas, en ciertas regiones del planeta; pero como esto 

también los llevó a abusar de los recursos naturales, por ideas preconcebidas o que fueron concibiendo, y debido a ello 

agotaron estos hasta llevarlos al colapso. 
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intramuros, lo que generó que se criticara y discutiera si la ética ambiental estaba cumpliendo con 

su objetivo original de ser una ética aplicada que ayudara a contribuir en la solución de la 

problemática ambiental. Es por ello por lo que, a mediados de la década de 1990, surgió otra línea 

de pensamiento ético ambiental, denominada pragmatismo ambiental. Los criterios que emplea 

esta reciente rama de la ética ambiental están basados en los lineamientos metodológicos 

propuestos por Charles Sanders Pierce (1839-1914), William James (1842-1909) y John Dewey 

(1859-1952), y es a partir de sus ideas filosóficas que se juzga, por una parte, si lo que se ha hecho 

en la ética ambiental ha tenido algunas consecuencias prácticas que den valor, epistémico y 

axiológico, al trabajo desarrollado por los eticistas ambientales de la primera generación, y por 

otra, delinear los criterios del pragmatismo que pueden aplicarse en la ética ambiental. Se debe 

aclarar que ni Pierce ni James abordan temas relacionados con la problemática ambiental, y Dewey 

hace sólo algunos comentarios críticos en torno al dominio excesivo del hombre sobre la 

naturaleza, consecuencia de una visión mecánica y cientificista del mundo Natural (Dewey, 1993: 

96-97).  

En este mismo sentido, la propuesta del pragmatismo ambiental no intenta ser una extensión 

o continuidad del trabajo desarrollado por los pragmatistas clásicos, más bien lo que hacen los 

filósofos ambientales, exponentes de esta corriente (Bryan Norton, 1984; Anthony Weston, 1996; 

Andrew Light y Eric Katz, 1996), es tomar en cuenta las premisas básicas del pragmatismo para 

evaluar el trabajo desarrollado por los eticistas ambientales que les antecedieron y cómo pueden 

aplicarse los criterios metodológicos del pragmatismo en la problemática ambiental, analizados 

éstos desde la perspectiva de la ética ambiental. 

Finalmente, otra característica del pragmatismo ambiental es que su análisis no es 

exclusivamente de índole filosófico, pues, para poder cumplir con lo dicho, se necesita una amplia 

visión transdisciplinar que obligue a superar el campo especulativo e internarse en otras áreas del 

saber que permitan tener una mayor amplitud en la toma de decisiones; por contraparte, es 

necesario que los tecnólogos estén dispuestos a ver las ventajas que puede ofrecer incluir en los 

proyectos una visión bioética de los mismos. Tomando en consideración lo anterior, los filósofos 

ecopragmatistas muestran que el trabajo hecho por la primera generación de eticistas ambientales 

no estaba contribuyendo a la resolución de problemas reales dentro de este ámbito. Los puntos que 

critican son su falta de involucramiento en situaciones prácticas concretas y su exacerbada 

inclinación hacia el debate teórico (metaético) intramuros.  

Para los pragmatistas ambientales, esta manera de hacer ética ambiental no contribuye 

social ni políticamente; por lo tanto, requiere un cambio que supere lo que se había estado haciendo 

en dicha disciplina. Uno de estos cambios consiste en abordar problemas reales en contextos 

específicos y ofrecer un análisis filosófico de ellos, así como posibles caminos de acción para que 

puedan resolverse, sin que esto implique proponer respuestas técnicas; en todo caso, contribuir a 

dilucidar en los debates que puedan surgir, con relación a una situación particular, qué métodos, 

técnicas y tecnología podría ser más conveniente emplear en función de los afectados, que pueden 

ser personas, animales no humanos, espacios naturales específicos (una laguna, un río, una llanura, 

una manglar, etc.), ecosistemas con características especiales e incluso regiones enteras. Con base 

en lo anterior, nos proponemos hacer un breve análisis de la propuesta realizada por la 

administración federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Podemos constatar que lo expuesto previamente se concreta en la propuesta realizada por el 

gobierno federal en lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que comenzó con una 

convocatoria nacional cuyo objetivo fue: “establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y 

los servidores públicos los próximos seis años, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de 

las y los mexicanos”.7 Las propuestas que se realizaron en su momento debieron formularse en tres 

ejes transversales: la igualdad de género, no discriminación e inclusión; el combate a la corrupción 

y mejora de la gestión pública, y el territorio y desarrollo sostenible. Para lograr sus objetivos, el 

plan se desarrolló en cuatro etapas: en la primera, se llevó a cabo un “trabajo conjunto con las 

dependencias y entidades del Gobierno Federal de México complementado con la participación de 

diferentes actores”, en el que se realizaron diagnósticos de los problemas públicos y se propusieron 

estrategias para su atención; en la segunda, se abrió espacio para la participación ciudadana; en la 

tercera se conformó el documento final enriquecido con el vertimiento de las propuestas elaboradas 

en los foros realizados y finalmente, se presentó ante la Cámara de Diputados para su discusión y 

aprobación. De esta manera se dio cumplimiento a los artículos de la Ley de Planeación 

previamente señalados y el plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 

2019. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-20248 contiene 5 apartados; sin embargo, dados los 

objetivos de este trabajo, nos enfocaremos solamente en el segundo, que se refiere a política social, 

y en el tercero, sobre economía. En el apartado sobre política social encontramos la sección 

“Desarrollo sostenible”, que hace alusión al impostergable compromiso ético que se tiene con las 

generaciones futuras, como lo refiere el Informe Brundtland de 1987, por lo que la consideración 

en el impacto que puedan tener los programas y políticas, sociales y económicas en el medio 

ambiente natural será mayor, sin que esto afecte o perjudique la convivencia de las personas. 

También se hace referencia a nueve programas asistenciales9, pero sólo uno de ellos, el titulado 

Sembrando Vida, está relacionado con la sustentabilidad ambiental. En este se propone establecer 

e impulsar, en algunos estados del país, sistemas productivos agroforestales combinados con 

cultivos tradicionales frutícolas y maderables, con los que se favorecerá la autosuficiencia 

alimentaria, los ingresos de los pobladores y, “de paso”, podrá acrecentarse la cobertura forestal; 

es decir, no es una prioridad el cuidado de la naturaleza en sí misma, sino sólo un accidente que 

puede resultar del beneficio económico que obtenga la población con dichas actividades. 

Por su parte, el apartado sobre economía enfatiza la importancia del crecimiento económico 

del país, mismo que no se consiguió en décadas debido al modelo neoliberal implantado por los 

gobiernos anteriores. Asimismo, se critica la disparidad de este modelo por priorizar la inversión 

en el norte del país, obteniendo con ello un crecimiento económico moderado constante, mientras 

que, por el contrario, en el sur hubo un decrecimiento económico que provocó el aumento de la 

pobreza. También se hace mención de que las administraciones pasadas endeudaron al país 

mediante la solicitud de préstamos millonarios que entregaron las empresas estatales a 

corporaciones transnacionales, formalizando con ello el modelo neoliberal. Frente a este escenario, 

                                                      
7 Puede consultarse el documento en la liga: https://www.planeandojuntos.gob.mx/ 
8 Estos apartados son: “Presentación”, “Política y gobierno”, “Política social”, “Economía” y un epílogo.  
9 El programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; El Programa de Pensión para el Bienestar de las 

Personas con Discapacidad; El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes construyendo el 

Futuro; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Sembrando vida; Programa Nacional de Reconstrucción; Desarrollo Urbano y 

Vivienda; Tandas para el Bienestar. 
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se propone en el PDN lo siguiente: mantener finanzas sanas; no subir los impuestos; respetar los 

contratos con la iniciativa privada (siempre y cuando estos hayan sido legales) y continuar 

alentando esta inversión; además, se plantea rescatar el sector energético, especialmente a PEMEX 

y la CFE; rehabilitar las empresas del sector agrícola; reactivar el mercado interno y lograr que se 

convierta en un importante impulsor del empleo; crear el Banco del Bienestar facilitando con ello 

que los beneficiarios de los programas de apoyo reciban sus íntegramente sus apoyos; y, 

finalmente, construir caminos rurales y lograr cobertura de internet para todo el país. Por otro lado, 

también se presentan los siguientes proyectos regionales, con los que se espera generar prosperidad 

mediante la derrama económica que se desprenda de ellos: en primer lugar, el Tren Maya, le sigue 

el Corredor Multimodal Interoceánico y, por último, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

en Santa Lucía. Cabe señalar que, aunque no estaba previsto en este PDN, fue construida 

recientemente la refinería Dos Bocas en Tabasco. Finalmente, en el rubro acerca de autosuficiencia 

alimentaria, se recalca la esperanza de lograr el rescate al campo mediante la implementación de 

seis programas estratégicos que consistirían en apoyos económicos precisos a agricultores, 

productores cafetaleros y cañeros; la implementación de “precios de garantía” para los productores 

de maíz, frijol, trigo, arroz y leche; la dación de créditos y pie de crías a los ganaderos; la 

elaboración de fertilizantes que no sean dañinos para el medio ambiente, y la creación del 

Organismo de Seguridad Alimentaria para México (SEGALMEX), cuya función será básicamente 

la administración de oficinas de agronegocios que faciliten la compra y venta de la producción 

primaria previamente descrita. El penúltimo rubro es el de Autosuficiencia alimentaria y rescate al 

campo que se espera se logre mediante la implementación de seis programas estratégicos que 

consistirían en apoyos económicos precisos a agricultores, productores cafetaleros y cañeros, 

asimismo “precios de garantía” para los productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche; a los 

ganaderos con créditos y pie de crías, elaborar fertilizantes que no sean dañinos para el medio 

ambiente y se creará el Organismo de Seguridad Alimentaría para México (SEGALMEX) cuya 

función será básicamente la administración de oficinas de agronegocios que faciliten la compra y 

venta de la producción primaria previamente descrita.  

  De acuerdo con esta breve síntesis presentada, podemos darnos cuenta, como ya lo 

adelantábamos, que el PND elaborado por la administración federal saliente, carece de elementos 

que promovieran un desarrollo sustentable integral, es decir, que no solo contemple los aspectos 

económicos y los intereses humanos, sino también la naturaleza en su conjunto, es decir, todas las 

especies bióticas y los elementos abióticos que la componen. Esta falta de consideración fue más 

que evidente en la ejecución de las obras proyectadas, pues, durante el sexenio, como ya sabemos, 

los megaproyectos (tren maya, corredor interoceánico, aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos 

bocas) no cumplieron a cabalidad la promesa de realizarlos con criterios ambientales éticos y 

jurídicos, debido a ello no fueron del todo bien recibidos por la ciudadanía, como lo muestra un 

estudio realizado por el Centro de Opinión Pública Laureate México que realizó encuestas de 

opinión y parte de sus resultados se muestran a continuación en una secuencia de gráficas: 
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Gráfica 1. Conocimiento de Obras       Gráfica 2. Obras Federales más mencionadas 

 del Gobierno federal  

    

       

 

Gráfica 3. Importancia de las Obras        Gráfica 4. Percepción Obras de Infraestructura 

       

         

 

Gráfica 5. Justificación de Obras Federales      Gráfica 6. Nivel de Aceptación 

       

Fuente: “Opinión sobre las obras de infraestructura emblemáticas de la administración federal 

2018-2014” en Laurate International Universities México [en línea], 27 de junio 2022, Universidad 

del Valle de México en: https://opinionpublica.uvm.mx/wp-content/uploads/2022/06/Opinión-sobre-las-

obras-de-infraestructura-emblemáticas-de-la-administración-federal-2018-2024_vf.pdf [fecha de consulta: 

20 de junio 2024]. 

 

Cómo se muestra en las gráficas 1 a 6, hay un buen nivel de aprobación de las obras; sin 

embargo, esto contrasta con la información de la tabla 1 referente a la cantidad de recursos 

presupuestales para  la atención y el cuidado ambiental, lo cual ratifica lo que queremos mostrar 
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en este trabajo, que la inversión económica y su crecimiento siguen priorizándose muy por encima 

de la protección ética y legal de la naturaleza, sin importar que haya todo un discurso que afirme 

lo contrario, pues los hechos hablan por sí mismos, como lo señala Erika Ornela, especialista en 

Derecho Ambiental, entrevistada por Yared De la Rosa  “El medio ambiente no es una prioridad 

para este gobierno. Se observa desde el Plan Nacional de Desarrollo, donde básicamente hay 2 o 

3 puntos donde se habla de desarrollo sostenible” (2021). Previamente la autora del artículo apuntó 

que “Expertos comentaron que el medio ambiente no es prioridad para el gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pues no impulsa acciones relacionadas en estas áreas, ha dejado 

impunes los asesinatos de activistas y recortado el presupuesto de los organismos encargados de 

estos temas hasta 37%” (2021). 

Tabla 1. Presupuesto Dependencias Gubernamentales para atender Medio Ambiente, 2018-2021 

 
 

Con base en lo que se ha visto, no se integra la perspectiva de ética ambiental en PND 2019-

2024. Si las propuestas y visión de la ética ambiental se consideran en los planes de desarrollo, 

federal, estatales y municipales, podría contribuir a que estos se formulen con una visión menos 

economicista y antropocéntrica, ya que ya que sus pautas actuales impiden el cumplimiento de un 

auténtico desarrollo sustentable al poner más atención al crecimiento del PIB y los beneficios que 

esto puede traer al país y sus regiones, a costa de sacrificar los bienes naturales, que son vistos solo 

como capital natural.   

 

Conclusión 

Como ya se expuso, la noción de desarrollo, tal y como la empleamos actualmente, fue propuesta 

a mediados de siglo XX con el objetivo de sustituirla por la de colonialismo, resaltando con ello el 

fin de una forma de sometimiento y dominación histórico de unas naciones sobre otras; en cambio, 

se ofrecerían apoyos económicos y tecnológicos para que las naciones subdesarrolladas 

progresaran.  Algunas décadas después, tomando en cuenta el daño que el empleo de la ciencia, la 

tecnología, los medios de producción, el comercio y este modelo económico de raigambre 

capitalista estaban causando al medio ambiente natural del planeta, se propuso dejar de ver el 

desarrollo como mero crecimiento tecnológico y económico e incluir en este el cuidado y 

protección responsable de la naturaleza, es decir, un desarrollo sustentable. A partir de ese 

momento la noción de desarrollo adquiere versatilidad gracias a sus connotaciones temáticas y 

polivalentes, al grado de convertirse en guías de acción nacional, estatal o municipal que se expresa 

en los planes de desarrollo de cada uno de estos niveles y de acuerdo a los perfiles que los 

componen, así de habla de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, etc. 
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En este trabajo se hizo un somero análisis, en los rubros relacionados con el tema ambiental, 

al Plan Nacional de Desarrollo presentado para la administración 2018-2024, y se mostró que la 

sustentabilidad y las consideraciones éticas en estos rubros son inexistentes, aparecen solo en el 

discurso, ya que en la práctica se incurrió en un sin fin de negligencias sociales y jurídicas 

beligerantes.  

Es por ello que frente a este escenario se propone incluir la cosmovisión de la ética 

ambiental, bajo la vertiente pragmatista, en la elaboración de los Planes de Desarrollo y en su 

ejecución, lo que puede permitir un cambio de paradigma en la formulación de estos, ya que 

implicaría ampliar la visión puramente económica y antropocéntrica por una más holista que 

considere seriamente lo que comprometa la búsqueda, realización y concreción de un auténtico 

desarrollo sustentable, y que los planes de desarrollo dejen de ser un mero trámite ejecutivo que se 

plasma en un papel para cumplir con una obligación constitucional o un capricho sexenal. 
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Resumen 

La temperatura y la precipitación pluvial, dos variables que interaccionan entre ellas y tienen 

incidencia en el cambio climático son objeto de estudio en esta investigación. Su relación ha sido 

ampliamente probada en estudios en diferentes países, a través de análisis correlacionales, sin 

embargo, son casi nulos para México. Así, la existencia de este hueco analítico para este país 

restringe su entendimiento y lo profundiza, si no es posible construir escenarios que permitan 

anticipar eventuales sucesos generados por shocks no predecibles, como las ondas de calor 

acontecidas en México a finales de la primavera del año 2024 o las fuertes precipitaciones a inicio 

de verano del mismo año. 

Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar el efecto de shocks que incidan en 

la temperatura y la precipitación. Para alcanzarlo se hace uso de la econometría de series de tiempo 

para construir un vector autorregresivo, y con ello, la función de impulso respuesta, que permite 

identificar la magnitud y temporalidad de los impactos. Entre los principales hallazgos se encuentra 

que se ha identificado la existencia de efectos transitorios, permanentes y nulos entre ambas 

variables. En el caso de la región norte, un shock en la innovación4 t,1 aumenta la precipitación 

promedio, observándose un efecto transitorio, y efectos nulos sobre la temperatura. Un shock en la 

innovación t,2  genera un efecto persistente que se diluye con el paso del tiempo.   

Para la región centro, un shock en la innovación t,1, genera un efecto transitorio sobre la 

precipitación, en tanto que la temperatura muestra un efecto persistente. Un shock en t,2, tiene un 

efecto nulo en la precipitación, pero un efecto persistente en la temperatura, que se diluye con el 

paso del tiempo. Para la región sur, un shock en la innovación t,1, reporta un efecto transitorio en 

precipitación, pero nulo sobre la temperatura. Un shock en la innovación t,2, no tiene efecto 

significativo en la precipitación promedio de la región, sin embargo, se observa un efecto 

persistente en la temperatura. Así, la función impulso respuesta ha permitido caracterizar el alcance 

y magnitud de un shock en las innovaciones, lo que abre la posibilidad de predecir el 

comportamiento de la temperatura y la precipitación pluvial en las regiones de México. 

 

Conceptos clave: vectores autorregresivos, precipitación pluvial, temperatura. 
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4 En el contexto de la econometría de series de tiempo, en el ámbito del análisis con vectores autorregresivos, el termino 

“innovación” es ampliamente usado para hacer referencia a lo que en econometría tradicional se conoce como termino 

de perturbación estocástica, cuya representación en una aplicación empírica son los residuales. 
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Introducción 

El cambio climático no es un acontecimiento reciente, sin embargo, las alteraciones en el clima se 

han sentido de manera relevante en los años recientes, y han sido más visible en el 2024 tras ondas 

de calor muy significativas, o inundaciones en el hábitat de los seres humanos. Ello hace relevante 

seguir estudiando los fenómenos climáticos y, en la medida de los alcances de la ciencia, tratar de 

remediar, prevenir o pronosticar lo que podría venir, a través de la elaboración de una prospectiva 

climática, al objeto de desarrollar en el ser humano la capacidad de resiliencia ante estos sucesos. 

No es desconocido que el cambio climático es producto de alteraciones en las variables que 

influyen sobre el clima, tales como la temperatura, la precipitación pluvial, el viento y la presión 

atmosférica. Los climatólogos dan cuenta de ello. Las interacciones entre estas variables en un 

tiempo determinado en una unidad territorial lo definen. Es por esto que resulta relevante continuar 

elaborando estudios que aporten información para el entendimiento de sus interrelaciones y, de ser 

posible, permitan documentarlas. La interrelación entre precipitación y temperatura ha sido 

estudiada ampliamente en diferentes contextos de algunos países, cuya característica común ha 

sido que dichos análisis se han realizado a través de correlaciones estadísticas, encontrando 

relaciones directas o inversas, justificadas a partir de las propias condiciones de temperatura y 

humedad, generada, entre otras variables, por las precipitaciones pluviales. 

Así, por ejemplo, de acuerdo al Intergovernmental Panel on Climate Change (2007), 

(IPCC), los cambios observados en la temperatura y las precipitaciones regionales a menudo 

pueden estar físicamente relacionados entre sí, es decir, que existe una justificación para pensar 

que se puede identificar alguna correlación estadística entre ellas. Un elemento que puede incidir 

en la correlación de estas variables es la estación del año, como reconoce el IPCC expresando que, 

en la estación cálida en los continentes, las temperaturas más altas van acompañadas de menores 

precipitaciones y viceversa. Por lo tanto, en tierra firme dominan fuertes correlaciones negativas, 

ya que las condiciones secas favorecen más luz solar y menos enfriamiento por evaporación, 

mientras que los veranos húmedos son frescos. Otro factor que incide sobre las correlaciones es la 

latitud. Por ejemplo, de acuerdo al IPCC, en latitudes de 40° hacia el polo en invierno, dominan las 

correlaciones positivas, por la capacidad de retención de agua de la atmósfera. 

Así, para contribuir al entendimiento de las relaciones entre precipitación pluvial y 

temperatura, se plantea, en esta investigación, analizar la acción y reacción que se da en/entre estas 

variables ante un shock provocado por algún acontecimiento no previsto, como por ejemplo, las 

olas de calor vividas a finales de primavera de 2024 en México, o las fuertes precipitaciones a 

inicio de verano del mismo año, y determinar si el efecto es transitorio, persistente o nulo. Para 

ello, se emplea la metodología de Vectores Auto Regresivos, y la Función de Respuesta al Impulso. 

Así, en el apartado dos se presenta el marco teórico que orienta la aplicación empírica, en el 

apartado tres se muestra el estado del objeto de estudio, donde se identifica que existen diversos 

estudios que correlacionan las variables de precipitación y temperatura en diferentes contextos, 

pero que son escasos para México. En el apartado cuatro se presenta la metodología a emplear en 

la aplicación empírica para, en la sección cinco presentar, los principales hallazgos y, finalmente, 

las conclusiones. 

 

Marco teórico 

La precipitación es definida como la formación líquida proveniente del proceso de condensación 

atmosférica y que es precipitado en la superficie terrestre para continuar el ciclo hidrológico 
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(Fundación Aquae, 2020); y la temperatura es definida como indicador del grado de calor que 

presenta el aire (Polanco, 2017), calor que es generado por la energía cinética de las moléculas del 

aire (Agustín, 2015). 

Respecto a la teoría econométrica se puede establecer que una forma vectorial 

autorregresiva reducida (VAR), expresa cada variable como una función lineal de los rezagos de 

todas las variables del sistema y un término de error o innovación. Si hay 𝑝 rezagos. 

La representación matemática de un VAR es: 

𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 +⋯+ 𝐴𝑃𝑦𝑡−𝑝 + 𝐵𝑥𝑡 +∈𝑡       (1) 

 

Donde yt es un vector de variables endógenas contemporáneas, xt es un vector de variables 

exógenas, A1,…,Ap y B son matrices de coeficientes a estimar, y t es un vector de innovaciones 

que pueden estar correlacionadas contemporáneamente, pero no están correlacionadas con sus 

propios valores rezagados y no están correlacionadas con todas las variables del lado derecho. IHS 

Global (2016, p. 643). 

Dado que sólo aparecen valores rezagados de las variables endógenas en el lado derecho de 

las ecuaciones, la simultaneidad no es un problema y el cálculo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) produce estimaciones consistentes. Además, aunque las innovaciones t pueden estar 

correlacionadas contemporáneamente, MCO es eficiente y equivalente a Minamos Cuadrados 

Generalizados, ya que todas las ecuaciones tienen regresores idénticos. IHS Global (2016, p. 643). 

El determinante de la covarianza residual se calcula como: 

|Ω| = det(
1

𝑇−𝑝
∑ ∈̂𝑡∈̂𝑡´𝑡 )         (2) 

 

Donde p es el número de parámetros por ecuación en el VAR. El cálculo no ajustado ignora 

el valor de p. El valor del logaritmo de verosimilitud se calcula suponiendo una distribución normal 

multivariada (gaussiana) como: 

𝑙 = −
𝑇

2
{𝑘(1 + 𝑙𝑜𝑔2𝜋) + 𝑙𝑜𝑔|Ω|}        (3) 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙
𝑇⁄ + 2𝑛

𝑇⁄          (4) 

𝑆𝐶 = −2𝑙
𝑇⁄ + 𝑛𝑙𝑜𝑔 𝑇 𝑇⁄          (5) 

 

Donde n=k(d+pk) es el número total de parámetros estimados en el VAR. Estos criterios de 

información se pueden utilizar para la selección de modelos, como por ejemplo para determinar la 

longitud del retraso del VAR, prefiriéndose valores más pequeños del criterio de información. Vale 

la pena señalar que algunas fuentes de referencia pueden definir el Criterio de Akaike/Criterio de 

Schwarz de manera diferente, ya sea omitiendo los términos constantes "no esenciales" de 

verosimilitud o no dividiendo por T. IHS Global (2016, p. 645, 646). 

El VAR estimado es estable (estacionario) si todas las raíces tienen un módulo menor que 

uno y se encuentran dentro del círculo unitario. Si el VAR no es estable, ciertos resultados (como 
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los errores estándar de respuesta al impulso) no son válidos, como se indica en IHS Global (2016, 

p. 646). 

Si el VAR es estacionario, cualquier respuesta a cualquier impulso en t debe ser transitoria. 

Y eso sucede si y sólo si todos los valores propios VAR están dentro del círculo unitario. Si el VAR 

tiene sus raíces dentro del círculo unitario, es estable. Si la mayor de las raíces tiene un valor 

cercano a uno, las respuestas al impulso tienden a ser muy persistentes. Romero (2022). 

 

La función Impulso-Respuesta 

Un shock en la i-ésima variable no solo afecta directamente a la i-ésima variable, sino que también 

se transmite a todas las demás variables endógenas a través de la estructura dinámica (retraso) del 

VAR. Una función de respuesta al impulso rastrea el efecto de un shock único en una de las 

innovaciones sobre los valores actuales y futuros de las variables endógenas. IHS Global (2016, p. 

651). 

Si las innovaciones no están simultáneamente correlacionadas, la interpretación de la 

respuesta al impulso es sencilla. La i-ésima innovación t es simplemente un shock para la i-

ésima variable endógena Yi,t. Sin embargo, las innovaciones suelen estar correlacionadas y se puede 

considerar que tienen un componente común que no puede asociarse con una variable específica. 

Para interpretar los impulsos, es común aplicar una transformación a las innovaciones para que 

dejen de correlacionarse: 

𝑣𝑖 = 𝑃𝜖𝑡~(0, 𝐷)          (6) 

 

Donde D es una matriz de covarianza diagonal. IHS Global (2016, p. 651). 

Para los VAR estacionarios, las respuestas al impulso deberían extinguirse hasta llegar a 

cero y las respuestas acumuladas deberían realizar una asíntota a alguna constante no cero. 

El Impulso ofrece la siguiente opción para transformar los impulsos: Cholesky utiliza el 

inverso del factor de Cholesky de la matriz de covarianza residual para ortogonalizar los impulsos. 

Esta opción impone un orden de las variables en el VAR y atribuye todo el efecto de cualquier 

componente común a la variable que aparece primero en el sistema VAR. IHS Global (2016, p. 

653). 

 

Estado del objeto de estudio 

Si bien el análisis del clima es complejo para las interacciones que se dan entre humedad, 

precipitación pluvial, temperatura ambiente, presión atmosférica y viento, se han realizado 

esfuerzos a nivel internacional para entender, caracterizar y pronosticar el clima. Algunos de estos 

esfuerzos han relacionado la interacción entre precipitación y temperatura, particularizando para 

algunas regiones, como es el caso de Pham, Leavitt, McGowan y Peres-Neto (2008) quienes 

sugieren que las variaciones interanuales de temperatura y precipitación en varios sistemas hídricos 

del Hemisferio Norte están influenciadas por las masas de aire que se originan en el Océano 

Pacífico, reconociendo que el cambio climático también está influenciado por cambios en las 

conexiones atmósfera-océano. 
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Parthasarathy, Kumar y Sontakke (1990), examinaron la precipitación y la temperatura 

monzónica de verano de la India, para obtener un predictor útil de las precipitaciones monzónicas. 

En el análisis se han utilizado las series de datos de precipitaciones monzónicas de verano en toda 

la India, y en sus subdivisiones, y de diversas temperaturas estacionales del aire en 73 observatorios 

de superficie y 9 estaciones de radiosondas (1951-1980). Los coeficientes de correlación (CC) entre 

las precipitaciones monzónicas en toda la India, y las temperaturas estacionales del aire en la 

superficie con diferentes retrasos, en relación con la temporada de los monzones, indican una 

relación sistemática.  

Parthasarathy et al. (1990) estimaron la ecuación de regresión simple, desarrollada para el 

período 1951-1980: y =−183,20+8,83x, donde y es la precipitación monzónica en toda la India en 

centímetros, y x es la temperatura promedio del aire en superficie en grados Celsius, °C. Esta 

ecuación es significativa al nivel del 0.1%. Se ha discutido la idoneidad de este parámetro para su 

inclusión en un modelo de regresión predictivo junto con otros cinco parámetros globales y 

regionales. El análisis de regresión múltiple para la predicción a largo plazo de las lluvias 

monzónicas, utilizando varias combinaciones de estos parámetros, indica que la mejora de la 

habilidad predictiva depende considerablemente de la selección de los predictores.  

El estudio de Nkuna y Odiyo (2016) realizado en la subcuenca de Levubu, South África 

tuvo como objetivo investigar la relación entre la temperatura y la variabilidad de las 

precipitaciones. En el estudio se utilizaron cuatro estaciones de lluvia ubicadas en la subcuenca de 

Levubu y una estación de temperatura. Se emplearon las técnicas del Procedimiento de 

Estandarización, análisis de correlación de Pearson y análisis de correlación cruzada. Los dos 

últimos métodos se utilizaron para establecer relaciones entre la precipitación y la temperatura en 

el área de estudio. El estudio reveló la aparición de un período extremadamente húmedo 

(1999/2000) y dos períodos moderadamente secos 1982/83 y 1992/93) dentro del período de 

estudio.  

Nkuna y Odiyo identifican que los eventos húmedos fueron predominantes durante la 

primera mitad del período de estudio y posteriormente siguieron eventos principalmente secos. El 

análisis de correlación fue positivo cuando la lluvia y la temperatura se analizaron en una escala de 

tiempo mensual, pero negativo en una escala de tiempo anual. La precipitación anual se 

correlacionó con las temperaturas máximas y mínimas anuales y los resultados fueron 

moderadamente negativos r<-0,5. La precipitación mensual se correlacionó con las temperaturas 

máximas y mínimas mensuales y los resultados fueron positivos r>0,8.  

En Nkuna y Odiyo (2016) se estableció un patrón en el comportamiento de las 

precipitaciones y la temperatura entre sí. Durante los años fríos, se observó que las precipitaciones 

eran elevadas, mientras que las altas temperaturas se asociaban con precipitaciones inferiores a la 

media. El estudio recomienda que se deben realizar más análisis sobre las precipitaciones y la 

temperatura, con más conjuntos de datos antes de poder realizar futuras predicciones climáticas 

utilizando escalas de tiempo de alta resolución, como el análisis de datos diarios. Se encontró que 

los coeficientes de correlación positivos resultaban de la correlación en una escala de tiempo 

mensual (corta).  

La investigación de Siloko y Siloko (2023) se centra en la interdependencia entre lluvia y 

temperatura y su efecto conjunto, reconociendo que las precipitaciones y la temperatura son 

variables climáticas vitales para la productividad agrícola y otras actividades humanas. A pesar de 

su importancia, reconocen que existen dificultades asociadas con el análisis preciso de su 
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distribución conjunta debido a la posibilidad de interrelación entre ellas, por lo que se investiga el 

análisis de las precipitaciones y la temperatura con fines exploratorios y de visualización, porque 

las estructuras y patrones subyacentes forman la base de las decisiones del gobierno y las agencias 

reguladoras. 

Siloko y Siloko emplean el enfoque estadístico para investigar la interdependencia entre las 

precipitaciones y la temperatura en Ekpoma, Nigeria, durante un período de cinco años 

consecutivos de 2016 a 2020, utilizando el estimador de núcleo gaussiano. Encontrando que existe 

un patrón irregular de precipitaciones ocasionado por cambios de temperatura.  

Otros trabajos que investigan la relación entre temperatura y precipitación son los de Zhao 

y Khalil (1993) para Estados Unidos; Rebetz (1996) para las regiones de Suiza; Buishand, y  

Brandsma (1999) para Florencia y Livorno;  Dzivhani (1998) para África del Sur; Rusticucci y 

Penalba (2000) para América del sur; Trenberth y Shea (2005, 2010) a nivel global; Cong, y Brady 

(2012) para Scania, una provincia agrícola de Suecia; Pumo, Arnone y Noto (2018) para Sicilia, 

Italia; Islam y Zakaria (2019) para el distrito de Barishal de Bangladesh; Ukhurebor y Siloko (2020) 

para la Región Sur-Sur de Nigeria, y Aweda y Samson (2022) para estaciones seleccionadas en 

África subsahariana, iraní (Iranica). 

En el caso de México, el trabajo de Tapia, Larios, Vidales, Pedraza y Víctor (2011) da 

cuenta sobre el efecto del posible cambio climático, analizando dos variables: temperatura y 

precipitación; es decir, si realmente ha habido cambios en las temperaturas registradas y si 

realmente han existido también, cambios significativos en la distribución y cantidad de lluvias, en 

la zona aguacatera de Michoacán. Ellos demuestran que la temperatura no se ha incrementado 

significativamente, pero el calentamiento está sucediendo en áreas urbanas y deforestadas de la 

cuenca atmosférica a la que pertenece la Barranca de Cupatitzio. Argumentan que la deforestación 

per se no genera un incremento en la intensidad de la lluvia, pero el calentamiento producto de la 

deforestación, o el calentamiento global si pueden producir un aumento en la intensidad de la lluvia, 

como identifican Frei, Shär, Lüthi y Davies (1998) y Labat, Godderis, Probst, y Guvot (2004). 

Como se ha podido observar en el análisis previo, existen dos observaciones a tener 

presente. La primera es que la mayoría de los estudios se realizan a partir del análisis de 

correlaciones, de tipo Pearson o correlaciones cruzadas, al tiempo que se identifica escasez de 

estudios de la relación entre precipitación y temperatura para escenarios de México, por lo que se 

debe tener presente que para la determinación de la asociación estadística, como expresa Triola 

(2018), existen test que permiten analizar la correlación entre variables, como los de Pearson y 

Spearman, cuyo uso está en función de si las variables en estudio siguen una prueba paramétrica o 

no paramétrica. Como se sabe, ambos muestran el grado de correlación desde -1 hasta +1, donde 

valores próximos a la unidad indican una asociación alta y relación proporcional directa, y próximo 

a 0 una relación baja y no significativa, en tanto que el valor cercano a -1 una relación inversa. 

Hanke y Wichern (2014). 

 

Metodología 

El análisis propuesto tiene como base tres regiones geográficas: la norte, la centro y la sur, de 

México. Para ello se consideran los meridianos de este país. Así, los Estados Unidos Mexicanos 

están delimitados en el norte por el meridiano 32°43’06” latitud norte y 114°43’22” longitud oeste, 

situado en el estado de Baja California. Mientras que en el sur está delimitado por el estado de 

Chiapas, por el meridiano 11°58’07” latitud norte y 94°26’02” longitud oeste. 
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En el este, está delimitado por el paralelo 19°32’25” latitud norte, y 84°36’30” longitud 

oeste en el Estado de Quintana Roo. En el oeste por el paralelo 29°03’54” latitud norte, y 

122°10’13” longitud oeste por el estado de Baja California, como se observa en el mapa 1.  

Mapa 1. Límites de la República Mexicana 

 
Fuente: INEGI, 2024a 

 

De esa manera sea han determinado las tres regiones geográficas en los Estados Unidos 

Mexicanos, las cuales están delimitadas de la siguiente manera: La región norte se considera desde 

el meridiano 25° latitud norte hasta el meridiano 32° latitud norte; La región centro, partiendo del 

meridiano 18° latitud norte y terminado en 25° latitud norte, mientras que la región sur está 

delimitada desde el meridiano 11° latitud norte terminando en 18° latitud norte. La tabla 1 muestra 

las entidades federativas que se encuentran en cada región. 

Tabla 1. Regiones geográficas de los Estados Unidos Mexicanos 

Región norte Región centro Región sur 

Baja California Sonora Aguascalientes Morelos Campeche 

Baja California Sur Tamaulipas CDMX Nayarit Chiapas 

Chihuahua Zacatecas Colima Puebla Guerrero 

Coahuila  Estado de México Querétaro Oaxaca 

Durango  Guanajuato Tlaxcala Quintana Roo 

Nuevo León  Hidalgo  Tabasco 

San Luis Potosí  Jalisco  Veracruz 

Sinaloa  Michoacán  Yucatán 

Fuente: elaboración de los autores 

 

El mapa 2 muestra los paralelos que comprenden la delimitación geográfica propuesta, así 

como las entidades federativas por las que atraviesan. Cuando una entidad federativa pertenece a 

dos regiones, se ha asignado a aquella en la cual tiene mayor territorio.   
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Mapa 2. Mapa de Estados Unidos Mexicanos 

 
Fuente: INEGI, 2024b 

 

Respecto a la metodología a emplear en el análisis de la interacción entre precipitación 

pluvial y temperatura, se hace uso de la econometría de series de tiempo en la vertiente de vectores 

autorregresivos (VAR).  

Para ello, se plantea estimar un VAR con la siguiente estructura 

Precipitaciónt =  0+ 1precipitaciónt-1+ 2precipitaciónt-2 +…+ 1temperaturat-1+ 2temperaturat-2+…+ t,1    (7) 

Temperaturat =  ´0+ ´1precipitaciónt-1+ ´2precipitaciónt-2 +…+ ´1temperaturat-1+ ´2temperaturat-2+…+ t,2       

(8) 

La variable Precipitación representa las precipitaciones en milímetros, a nivel nacional. La 

variable Temperatura representa las temperaturas en grados Celsius, a nivel nacional durante el 

periodo de estudio, el cual comprende el periodo 1985-2022. 

Así también se emplea la función impuso respuesta para caracterizar el efecto que tiene un 

shock de una desviación estándar en la innovación, sobre las variables contemporáneas del VAR, 

e identificar si este es permanente, transitorio o nulo.   

 

Resultados 

Con datos de precipitación pluvial en milímetros y temperatura en grados Celsius, por entidad 

federativa, se ha estimado el VAR que se presenta en la tabla 2, así como los estadísticos habituales. 

La variable Precip representa las precipitaciones a nivel nacional. La variable Temp representa las 

temperaturas a nivel nacional durante el periodo de estudio. El VAR estimado para cada región 

satisface la condición de estabilidad, lo que garantiza la validez de los errores estándar de la función 

impulso-respuesta, como se puede apreciar en el Anexo A-1. Así mismo, se ha utilizado el criterio 

de Schwarz para determinar el rezago óptimo, el cual es de uno para la estimación, dado que este 

garantiza que las innovaciones sean ruido blanco, este criterio coincide, en las regiones centro y 

sur, con el Estadístico de prueba LR modificado secuencial, con el criterio de error de predicción 

final, con el de Akaike y con el de Hannan-Quinn, como se observa en el anexo A-2. Así también 
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se han validado los supuestos de no correlación serial, distribución normal con ortogonalización de 

Cholezky y homoscedasticidad multivariantes, en las innovaciones del VAR, como se observa en 

los anexos A-3, A-4 y A-5, respectivamente.  

Tabla 2. Estimación del vector autorregresivo. 
 Periodo muestral (ajustado): 1986 2022 

 Numero de observaciones: 37 después de ajustes 

 Desviación estándar en ( ), estadístico t en [ ] 

 Región norte Región centro Región sur 

Parámetro Variable Precipt Tempt  Precipt Tempt  Precipt Tempt 

          
          
1 Precipt-1  0.211  0.001 Precipt-1  0.185  0.0007 Precipt-1 -0.068  0.0001 

   (0.170)  (0.0007)   (0.164)  (0.0005)   (0.168)  (0.0003) 

  [ 1.23] [ 2.089]  [ 1.133] [ 1.5130]  [-0.409] [ 0.5018] 

          

1 Tempt-1  3.652  0.883 Tempt-1  71.111  0.786 Tempt-1  50.765  0.751 

   (18.050)  (0.078)   (31.655)  (0.098)   (48.799)  (0.109) 

  [ 0.202] [ 11.206]  [ 2.246] [ 7.954]  [ 1.040] [ 6.838] 

          

0 Intercepto  323.725  1.706 Intercepto -663.486  3.467 Intercepto  316.233  6.0060 

   (398.246)  (1.738)   (560.472)  (1.751)   (1248.77)  (2.813) 

  [ 0.812] [ 0.981]  [-1.183] [ 1.980]  [ 0.253] [ 2.134] 

          

t Innovación t,1 t,2 Innovación t,1 t,2 Innovación t,1 t,2 

          
          

 Suma de los 

cuadrados de los 

residuales  242995.0  4.630   373799  3.649   916949.7  4.654 

 Error estándar de la 

ecuación  84.539  0.369   104.852  0.327   164.222  0.370 

 F-statistic  0.768  62.997   5.270  46.897   0.611  23.644 

 Log likelihood -215.113 -14.053  -223.081 -9.648  -239.681 -14.150 

 Akaike AIC  11.789  0.921   12.220  0.683   13.117  0.927 

 Schwarz SC  11.920  1.052   12.351  0.814   13.248  1.057 

 Mean dependent  507.832  20.956   859.462  19.218   1494.224  25.259 

 S.D. dependent  83.994  0.778   116.628  0.617   162.440  0.556 

         
         

 Log likelihood -224.894   -232.592   -253.368 

 Criterio de información de 

Akaike   12.480 

 

  12.896 

 

  14.019 

 Criterio de información de 

Schwarz   12.742 

 

  13.158 

 

  14.281 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 
 

Para analizar la respuesta al impulso de una desviación estándar en las innovaciones, se 

presentan los resultados en la tabla 3 para las tres regiones del país. Como se puede observar en el 

texto en negrillas, para la región norte, un shock en t,1 aumenta la precipitación promedio en el 

primer año hasta en 84.5 milímetros y hasta en 17.2 mm. en el segundo año, siendo un efecto 

transitorio, en tanto que no muestra efectos sobre la temperatura. Un shock en t,2 reduce la 

precipitación en 0.16 mm. en promedio regional, en tanto que aumenta la temperatura en el primer 

año en hasta 0.320 grados, en el segundo en hasta 0.290, en el tercero en hasta 0.250, en el cuarto 
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en hasta 0.230, en el quinto en hasta 0.200, en el sexto en hasta 0.180 y en el séptimo en hasta 

0.160 grados promedio, lo que indica un efecto persistente que se diluye con el paso del tiempo.   

Para la región centro, un shock en t,1, reporta un aumento de hasta 104.8 mm. al siguiente 

año en promedio regional, en tanto que la temperatura no se ve alterada significativamente en el 

primer año, pero aumenta hasta 23.210 grados Celsius en el segundo año, hasta 22.280 en el tercer 

año y hasta 19.850 en el cuarto año en promedio. Un shock en t,2, no reporta efecto en la 

precipitación, pero si en la temperatura, aumentándola en promedio hasta 0.320 grados centígrados 

en el primer año, hasta 0.250 en el segundo, hasta 0.220 en el tercero, hasta 0.190 en el cuarto, 

hasta 0.160 en el quinto, y hasta 0.140 en el sexto, es decir, se observa un efecto persistente que se 

diluye con el paso del tiempo. 

Para la región sur, un shock en t,1, reporta un aumento promedio regional de hasta 164.22 

mm. de precipitación al año siguiente, no observándose efecto sobre la temperatura. Un shock en 

t,2, no tiene efecto significativo en la precipitación promedio de la región, sin embargo, se observa 

un efecto persistente en la temperatura para los siguientes cuatro años: de hasta 0.360 grados 

centígrados en el primer año, de hasta 0.270 en el segundo año, de hasta 0.210 en el tercer año y 

de hasta 0.160 en el cuarto año. 

Tabla 3. Respuesta al impulso ante un shock de una desviación estándar en las innovaciones. 
Región norte Región centro Región sur 

 Respuesta 

de Precip   

 Respuesta de 

Precip   

 Respuesta 

de Precip   

 Periodo Precip Temp  Periodo Precip Temp  Periodo Precip Temp 

         
 1  84.53*  0.00  1  104.85*  0.00  1  164.22*  0.00 

  (9.82)  (0.00)   (12.18)  (0.00)   (19.09)  (0.00) 

 2  17.27*  1.20  2  17.50  23.21*  2 -14.27  18.54 

  (14.50)  (5.93)   (18.14)  (10.67)   (28.11)  (17.96) 

 3  3.59  1.31  3  7.47  22.58*  3  0.34  12.66 

  (5.87)  (6.48)   (7.55)  (9.54)   (6.11)  (12.41) 

 4  0.80  1.22  4  5.67  19.85*  4 -0.63  9.79 

  (1.86)  (6.02)   (6.07)  (9.27)   (2.56)  (9.76) 

 5  0.23  1.09  5  4.83  17.25  5 -0.41  7.46 

  (0.71)  (5.43)   (5.38)  (9.13)   (1.99)  (7.77) 

 6  0.10  0.98  6  4.18  14.97  6 -0.32  5.70 

  (0.49)  (4.86)   (4.80)  (8.99)   (1.51)  (6.28) 

 7  0.07  0.87  7  3.63  12.99  7 -0.24  4.35 

  (0.43)  (4.34)   (4.31)  (8.81)   (1.15)  (5.12) 

 8  0.06  0.78  8  3.15  11.27  8 -0.18  3.32 

  (0.38)  (3.88)   (3.87)  (8.56)   (0.88)  (4.19) 

 9  0.05  0.69  9  2.7  9.78  9 -0.14  2.53 

  (0.34)  (3.47)   (3.50)  (8.26)   (0.67)  (3.45) 

 10  0.049  0.61  10  2.37  8.48  10 -0.10  1.93 

  (0.30)  (3.10)   (3.16)  (7.90)   (0.51)  (2.83) 

         
         

 Respuesta 

de Temp   

 Respuesta de 

Temp   

 Respuesta 

de Temp   

 Periodo Precip Temp  Periodo Precip Temp  Periodo Precip Temp 

         
 1 -0.16  0.32*  1 -0.02  0.32*  1 -0.05  0.36* 

  (0.05)  (0.03)   (0.05)  (0.03)   (0.06)  (0.04) 

 2 -0.01  0.29*  2  0.05  0.25*  2 -0.01  0.27* 

  (0.07)  (0.04)   (0.06)  (0.04)   (0.07)  (0.05) 

 3  0.01  0.25*  3  0.06  0.22*  3 -0.01  0.21* 
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  (0.07)  (0.05)   (0.06)  (0.05)   (0.05)  (0.06) 

 4  0.01  0.23*  4  0.05  0.19*  4 -0.009  0.16* 

  (0.06)  (0.06)   (0.05)  (0.06)   (0.04)  (0.07) 

 5  0.01  0.20*  5  0.04  0.16*  5 -0.006  0.12 

  (0.06)  (0.06)   (0.04)  (0.06)   (0.03)  (0.07) 

 6  0.01  0.18*  6  0.04  0.14*  6 -0.005  0.09 

  (0.05)  (0.07)   (0.04)  (0.07)   (0.02)  (0.06) 

 7  0.01  0.16*  7  0.03  0.12  7 -0.004  0.07 

  (0.04)  (0.07)   (0.03)  (0.07)   (0.01)  (0.06) 

 8  0.01  0.14  8  0.03  0.10  8 -0.003  0.05 

  (0.04)  (0.08)   (0.03)  (0.07)   (0.01)  (0.05) 

 9  0.01  0.12  9  0.02  0.093  9 -0.002  0.04 

  (0.03)  (0.08)   (0.03)  (0.07)   (0.01)  (0.04) 

 10  0.009  0.11  10  0.02  0.08  10 -0.001  0.03 

  (0.03)  (0.08)   (0.02)  (0.07)   (0.008)  (0.04) 

         
 Cholesky Ordering: Precip Temp       

 Standard Errors: Analytic       

Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 

Nota: * Significativo al 5%. 
 

Conclusiones 

El cambio climático es un fenómeno que merece ser estudiado para entender su dinámica y 

establecer acciones que redunden en su mitigación o en la resiliencia del ser humano. Pronosticar 

su comportamiento y la construcción de escenarios redunda en ello. Analizar la interacción entre 

las precipitaciones pluviales y la temperatura contribuye al entendimiento del cambio climático. 

La econometría de series de tiempo permite el análisis de las interacciones entre estas variables a 

través de la endogenización de ellas mediante la propuesta de vectores autorregresivos y, mediante 

la función impulso respuesta, el efecto que causa un shock a las innovaciones. Con su uso, se ha 

identificado la existencia de efectos transitorios, permanentes y nulos entre ambas variables.  En el 

caso de la región norte, un shock en t,1 aumenta la precipitación promedio observándose un efecto 

transitorio, y efectos nulos sobre la temperatura. Un shock en t,2 genera un efecto persistente que 

se diluye con el paso del tiempo.   

Para la región centro, un shock en t,1, reporta un efecto transitorio sobre la precipitación, 

en tanto que la temperatura muestra un efecto persistente. Un shock en t,2, tiene un efecto nulo en 

la precipitación, pero un efecto persistente en la temperatura, que se diluye con el paso del tiempo. 

Para la región sur, un shock en t,1, reporta un efecto transitorio en la precipitación, pero nulo sobre 

la temperatura. Un shock en t,2, no tiene efecto significativo en la precipitación promedio de la 

región, sin embargo, se observa un efecto persistente en la temperatura. Así, la función impulso 

respuesta ha permitido caracterizar el alcance y magnitud de shock en las innovaciones, lo que abre 

la posibilidad de predecir el comportamiento de la temperatura y la precipitación pluvial en las 

regiones de México.  

Respecto al análisis para el desarrollo regional, el estudio muestra que, el efecto de los 

shocks, en la temperatura, tienden a ser persistentes en las tres regiones consideradas, destacando 

la región centro, al mostrar que tanto en la precipitación como en la temperatura los efectos son de 

más largo alcance temporal. Así mismo, un shock en la innovación de la precipitación, t,1 ,  tiene 

únicamente un efecto de corto plazo para las tres regiones. A la luz de estos hallazgos se puede 

expresar que la temperatura es la variable climática, de las dos consideradas, que más influencia 
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tiene en México, si se considera que un shock en su innovación tiene un alcance de horizonte 

temporal de largo plazo. Ante esto, es importante el establecimiento de estrategias que mitiguen 

los efectos del cambio climático, como la desertificación, dado que su incidencia puede afectar 

aspectos como la producción agropecuaria, los ecosistemas, las migraciones por escases de agua, 

etcétera, sobre todo, en la región centro, que es la muestra efectos de largo plazo ante shocks 

climáticos, no olvidando las otras dos regiones.  
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Anexos 

 

Anexo A-1. Condición de estabilidad para el VAR de cada una de las regiones de México 
Raíces del polinomio característico 

Variables endógenas: Precip Temp  

Variables exógenas: C  

Especificación de retraso: 1 1 

Región norte Región centro Región sur 
Raíz Modulus Raíz Modulus Raíz Modulus 

      

0.891373  0.89 0.86  0.86  0.76 0.76 

0.203240  0.20 0.10 0.10 -0.08  0.08 

      

Ninguna raíz se encuentra fuera del círculo unitario. 

VAR satisface la condición de estabilidad. 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 

 

 

Anexo A-2. Criterios para la selección del rezago óptimo. 
Criterios de selección de orden de retraso VAR 

Variables endógenas: Precip Temp  

Variables exógenas: C  

Muestra: 1985 2022 

Observaciones incluidas: 35 

Región norte 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -243.81 NA   4320.25  14.04  14.13  14.07 

1 -211.32   59.41*  848.79  12.41   12.68*   12.51* 

2 -207.50  6.54  860.22  12.42  12.87  12.58 

3 -202.23  8.43   805.64*   12.35*  12.97  12.57 

Región centro 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -244.44 NA   4478.35  14.08  14.17  14.11 

1 -220.83   43.18*   1460.99*   12.96*   13.22*   13.05* 

2 -219.34  2.54  1692.25  13.10  13.55  13.25 

3 -214.97  6.99  1668.36  13.08  13.70  13.29 

Región sur 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -253.6114 NA   7560.14  14.60  14.69  14.63 

1 -238.3611   27.88*   3978.19*   13.96*   14.23*   14.05* 

2 -236.0869  3.89  4404.08  14.06  14.50  14.21 

3 -235.0017  1.73  5238.77  14.22  14.85  14.44 

       
 * indica el orden de retraso seleccionado por el criterio 

 LR: Estadístico de prueba LR modificado secuencial (cada prueba al nivel del 5%) 

 FPE: Error de predicción final 

 AIC: Criterio de información de Akaike 

 SC: Criterio de información de Schwarz  

 HQ: Criterio de información de Hannan-Quinn 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 
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Anexo A-3. No correlación serial del VAR. LM test 
Hipótesis nula: no hay correlación serial en el orden de retraso h 

Muestra: 1985 2022  

Observaciones incluidas: 37 

Región norte 
Rezagos LM-Stat Prob 

1  6.97  0.13 

2  7.12  0.12 

Región centro 

Rezagos LM-Stat Prob 

1  3.00  0.55 

2  1.45  0.83 

Región sur 

Rezagos LM-Stat Prob 

1  3.93  0.41 

2  0.95  0.91 

Probs. de chi-cuadrado con 4 gl. 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 

 

 

 

Anexo A-4. Test de normalidad multivariante del VAR 
Ortogonalización: Cholesky (Lutkepohl) 

Hipótesis nula: los residuos son normales multivariados 

Muestra: 1985 2022   

Observaciones incluidas: 37  

  Región norte  
Componente Jarque-Bera G. de L. Prob. 

    
1  1.37 2  0.50 

2  0.01 2  0.99 

    
Conjunto  1.38 4  0.84 

    

  Región centro  

1  1.64 2  0.44 

2  0.10 2  0.94 

    

Conjunto  1.74 4  0.78 

    

  Región sur  

1  1.43 2  0.48 

2  0.32 2  0.84 

    

Conjunto  1.76 4  0.77 

    
Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 
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Anexo A-5. Test de homoscedasticidad multivariante del VAR, con términos cruzados. 
Muestra: 1985 2022     

Observaciones incluidas: 37    

Región norte 

 test conjunto:     

Chi-sq G. de L. Prob.    

 12.91255 15  0.6091    

      
   Componentes individuales:    

Dependiente 

Coef. de 

determinación F(5,31) Prob. Chi-sq(5) Prob. 

res1*res1  0.06  0.42  0.82  2.37  0.79 

res2*res2  0.07  0.53  0.74  2.95  0.70 

res2*res1  0.16  1.25  0.30  6.21  0.28 

      
Región centro 

 test conjunto:     

Chi-sq G. de L. Prob.    

 16.55503 15  0.3462    

      
   Componentes individuales:    

Dependiente 

Coef. de 

determinación F(5,31) Prob. Chi-sq(5) Prob. 

      res1*res1  0.03  0.21  0.95  1.26  0.93 

res2*res2  0.15  1.10  0.37  5.59  0.34 

res2*res1  0.15  1.14  0.35  5.75  0.33 

      

Región sur 

 test conjunto:     

Chi-sq G. de L. Prob.    

 21.09064 15  0.1340    

      
   Componentes individuales:    

Dependiente 

Coef. de 

determinación F(5,31) Prob. Chi-sq(5) Prob. 

      res1*res1  0.11  0.81  0.54  4.30  0.50 

res2*res2  0.33  3.12  0.02  12.38  0.02 

res2*res1  0.062  0.41  0.83  2.29  0.80 

      
Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAGUA 2024a, 2024b 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como principal objetivo, realizar un análisis comparativo de la huella 

hídrica de consumo directa e indirecta de las viviendas del Área Metropolitana de Toluca, en el 

Estado de México. El interés de desarrollar un tema relacionado con los recursos hídricos, surge 

del reconocimiento de que el agua en el mundo se está agotando, como resultado de las actividades 

humanas en el planeta; de la carencia que se ha experimentando en los últimos meses en el Estado 

de México, y de que las lluvias en el país son cada vez más distanciadas, lo que provoca que las 

presas de agua presenten un déficit. Se busca mostrar cómo los hábitos de consumo y los hábitos 

en el hogar, tienen un fuerte impacto en los recursos naturales, especialmente en los hídricos. Los 

resultados encontrados de la investigación realizada son que en la mayoría de los aspectos 

analizados, las viviendas de Toluca gastan mayores cantidades de agua, no obstante, es este 

municipio, uno de los que tiene mayores porcentajes de viviendas en donde solo les abastecen de 

agua una vez por semana. Por otra parte, Almoloya de Juárez figura como el municipio de menor 

huella hídrica de los seis. En relación al consumo de agua en las actividades realizadas dentro 

del hogar, la que más gastó en los seis municipios del AMT fue lavarse las manos, y la que menos 

consume agua de manera semanal fue la limpieza del hogar. En cuanto al uso indirecto de agua a 

través del consumo de alimentos, la conclusión a la que se llegó es que la HH más alta 

corresponde al consumo de la carne de res en los seis municipios; y dentro de los alimentos que 

menos HH tienen en el estudio son los duraznos y los frijoles. Respecto a las bebidas, la HH más 

grande del AMT fue la del consumo de café. 

Conceptos clave: Huella hídrica, municipios del Área Metropolitana de Toluca, agua, consumo. 

 

Introducción 

El presente trabajo está enfocado al análisis de los recursos hídricos en el Área Metropolitana de 

Toluca (AMT4). La razón del estudio es porque el agua es uno de los recursos naturales más 

importantes para la vida del planeta, no obstante, en la actualidad la sociedad no ha logrado percibir 

que con los hábitos diarios; tanto de consumo como en el hogar, se hace un uso de grandes 

cantidades de agua. Se tiene todavía la idea de que es un recurso inagotable, pero no es así.  

                                                 
1Maestra en Estudios Sustentables, Regionales y Metropolitanos. Este artículo es producto de la Estancia de 

Investigación realizada en la Facultad de Economía de la UAEMex, con apoyo de COMECYT 2024-2025. Correo 
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De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (2017), desde la década de 

1950, el consumo de agua dulce se ha triplicado en todo el mundo y aunque la Tierra está rodeada 

de agua, el 97% es salada (océanos y mares) y sólo el 3% es dulce (lagos, ríos y mantos acuíferos 

subterráneos).  

Como se puede observar, el agua que es apta para el consumo humano, es solo una pequeña 

cantidad de la disponible en la Tierra, por ello, y como parte del concepto de sustentabilidad, es 

una obligación de la presente generación el cuidado y preservación de los recursos naturales, para 

que de esa manera, se permita que las próximas generaciones disfruten y hagan uso de los mismos.  

En la presente investigación, se incorpora un indicador que lleva por nombre Huella Hídrica 

(HH), que muestra las cantidades de agua que un producto requiere para ser elaborado y las 

cantidades de agua que son contaminadas en su proceso productivo. Es considerado un elemento 

clave que muestra la apropiación que los seres humanos hacen sobre el agua, y es quizá la manera 

que acerque a entender cómo es que los hábitos en el hogar y de consumo tienen un fuerte impacto 

en los recursos hídricos disponibles que hay en el mundo.  

Este trabajo se compone de: la introducción; área de estudio, en donde se presenta la 

información más relevante de cada municipio en términos hídricos; fórmulas, en donde se detalla 

lo realizado para definir la muestra y lo que se llevó a cabo para recabar la información de las 

viviendas; resultados donde se muestran los hallazgos encontrados, conclusiones y finalmente, las 

referencias bibliográficas. Se lleva a cabo el cálculo de la huella hídrica de consumo directa e 

indirecta para el AMT, en el Estado de México. 

El concepto de la huella hídrica es de suma importancia en esta investigación porque a 

través de él, es posible conocer las cantidades de agua que se usan en las actividades que la sociedad 

realiza en el día a día. Es un indicador que permite visualizar el uso oculto del agua, es decir, el 

agua que se utiliza en lo que se come, se bebe, se viste y se consume en general, y no solo eso, sino 

también la que se contamina durante la elaboración de todos los bienes y servicios que una persona 

consume en su vida diaria.  

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2019), la huella hídrica, es 

decir, la apropiación humana del agua dulce, es un indicador tanto del volumen de agua utilizado 

para producir algo, como de su origen: agua de lluvia (huella hídrica verde), agua superficial y 

subterránea (huella hídrica azul), y agua contaminada (huella hídrica gris).  

Debido a que esta investigación está enfocada a la HH de consumo, resulta necesario 

definirla. Hoekstra et al., (2011) la determinan como:  

"La huella hídrica de un consumidor se calcula sumando la huella hídrica directa del 

individuo y su huella hídrica indirecta: el uso de agua en casa o en el jardín; mientras que la huella 

hídrica indirecta se refiere al consumo y a la contaminación del agua relacionados con la 

producción de bienes y  servicios usados por el consumidor. Esta última se refiere al agua utilizada 

para producir, por ejemplo, comida, ropa, papel, energía y bienes industriales" (Hoekstra et al., 

(2011). 

La definición aportada por Hoekstra et al., (2011), es la que se utiliza como referente para 

hacer el cálculo de la HH de consumo en las viviendas de los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana de Toluca. Se realiza una sumatoria de la huella hídrica directa, es decir, el consumo 

de agua dentro de las viviendas de cada municipio; y de la HH indirecta, es decir, el agua que se 
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gasta en el consumo y producción de los bienes y servicios que son consumidos por los habitantes 

de esas viviendas. 

Respecto a las viviendas, INEGI (2020), señala que es un espacio delimitado por paredes y 

techos de cualquier material, que se construye para que las personas vivan en ella, duerman, 

preparen alimentos, los consuman y se protejan del medio ambiente.  

 

Área de Estudio  

El Área Metropolitana de Toluca es un conglomerado urbano compuesto por los municipios de 

Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Ateneo, Toluca y Zinacantepec, en el Estado de 

México.  

Mapa 1. Mapa del Estado de México con la ubicación del Área Metropolitana de Toluca 

 

Fuente: INEGI, 2003.  
 

Cada uno de esos seis municipios, presenta características distintas. Respecto a su 

población, en la tabla 1 se observa información importante para el año 2020.  

Tabla 1. Población y viviendas de los municipios del Área Metropolitana de Toluca. 

Municipio 
Población 

Total 

Población 

femenina 

Población 

Masculina 

Población 

de 0 a 14 

años 

Población 

de 15 a 

64 años 

Población 

de 65 y 

más 

Total de 

viviendas 

habitadas 

Promedio 

de 

ocupantes 

en 

viviendas 

Almoloya de 

Juárez 174,587 87,457 87,130 49,476 116,125 8,807 42,214 4.03 

Lerma 170,327 86,359 83,968 43,777 116,034 10,333 42,550 4 

Metepec 242,307 126,310 115,997 50,257 169,627 22,219 68,154 3.55 

San Mateo 

Atenco 97,418 49,937 47,481 25,639 65,943 5,566 23,063 4.22 

Toluca 910,608 471,435 439,173 217,759 628,235 63,771 239,805 3.79 

Zinacantepec 203,872 104,366 99,506 54,315 138,333 11,046 48,816 4.17 

Total 1,799,119        

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2020. 
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En cuestiones hídricas, se presentan las siguientes características para cada municipio: 

• Almoloya de Juárez  

El municipio de Almoloya de Juárez, para el abastecimiento del recurso hídrico recibe agua 

en bloque que suministra la Comisión del Agua del Estado de Mexico (CAEM), además, de los 

pozos y manantiales operados por el municipio y la población. De acuerdo al Conteo de Población 

y Vivienda 2020, el municipio cuenta con 42,214 viviendas, de las cuales 37,725 disponen de agua 

entubada, 4,186 no disponen de agua potable. Presenta comunidades que carecen del vital líquido 

por deficiencias en el sistema de abastecimiento, más no por condiciones geográficas o climáticas, 

pues las actuales condiciones naturales, favorecen la precipitación que permite la existencia de 

diversos cuerpos de agua (Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez, 2022-2024).  

En cuánto a la contaminación de los recursos hidrológicos, es provocada por los habitantes 

de la entidad, ya que en los arroyos y ríos se vierten las aguas residuales de las zonas urbanas, 

además, son ocupados como basureros clandestinos, creando focos de infección y deteriorando la 

imagen urbana. Asimismo, los bordos y presas se encuentran contaminados con pesticidas y 

fumigantes utilizados para la agricultura, y con aguas residuales domésticas vertidas a ellos (Plan 

de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez, 2022-2024).  

• Lerma 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Lerma (2022-2024), el río de mayor 

importancia dentro de los ríos existentes en el municipio es el Lerma, y es considerado actualmente 

el eje hidrográfico del país.  

Respecto a los cuerpos de agua, la creciente urbanización e industrialización del municipio 

ha contribuido a que se vean afectados por contaminantes, siendo una de las principales fuentes de 

dicha contaminación el hecho de que las industrias depositan sus residuos de manera directa a los 

ríos y arroyos; por lo tanto los olores que desprenden son desagradables; además del mal aspecto 

que esto origina, aunado a las aguas grises que son arrojadas de las viviendas. Derivado de esta 

contaminación se presentan daños en los ecosistemas y problemas de salud para los habitantes 

(Plan de Desarrollo Municipal de Lerma, 2022-2024). 

Actualmente el OPDAPAS (Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento) brinda el servicio de agua potable en el 

municipio mediante 3 pozos de agua potable, de igual manera, el organismo ofrece los servicios de 

mejoramiento, reparación y ampliación de la red de agua potable (Plan de Desarrollo Municipal de 

Lerma, 2022-2024). 

Es importante mencionar que este municipio tiene diversos convenios entre el Gobierno del 

Estado de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en los cuales se establece la 

permisión de la explotación de los mantos acuíferos del Municipio de Lerma para dotar de agua 

potable a la Ciudad de México.  

• Metepec 

En el municipio de Metepec, y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Muncipal de Metepec 

(2022-2024), se encuentran 68,154 viviendas, de las cuales el 98.5% cuenta con el servicio de agua 

entubada, mientras que alrededor de 1,121 hogares carecen del servicio. El municipio, a través del 

OPDAPAS, suministra agua en bloque a los habitantes del municipio a través de 39 pozos, 27 

tanques elevados y 13 cisternas del municipio, para su consumo de alrededor de 250 litros al día. 
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Sin embargo, existen zonas donde derivado del crecimiento desordenado, carecen de 

infraestructura, y por asentamientos irregulares se dificulta el suministro de agua mediante las redes 

de distribución, por lo que la única forma de otorgar el servicio es mediante camiones cisterna 

(pipas). 

Por otro lado, se identifican otro tipo de problemas con respecto al suministro de agua 

potable, ya que el estudio indica que la población en general consume 250 litros al día, y de 

continuar esa tendencia, en tres o cuatro años estará al límite de la oferta de suministro por 

habitante. Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de 

manera considerable: en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para 1950 había disminuido 

hasta un poco más de 18 mil m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en 2005 era de 

4,573 m³, y para 2019 disminuyó a 3,586 m³ (Plan de Desarrollo Muncipal de Metepec, 2022-

2024).  

• San Mateo Atenco 

En el municipio de San Mateo Atenco, el Plan de Desarrollo Municipal (2022-2004), refiere 

que gestiona el servicio de agua potable a través del Organismo Público Descentralizado para la 

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el cual administra 14 

fuentes de abastecimiento y 6 pozos barriales. El servicio se brinda al 96.98% de las viviendas de 

todo el municipio a través de 4 estaciones de bombeo con la capacidad instalada de suministrar el 

caudal adecuado de agua para cubrir las necesidades en los hogares, conjuntos habitacionales, 

locales comerciales, unidades médicas, escuelas, talleres, fábricas y demás establecimientos o 

predios. 

• Toluca 

Referente al municipio de Toluca, el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca (2022-2024), 

menciona que es el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca quien tiene como misión 

proporcionar bienestar a la ciudadanía, preservando el agua para otorgar la prestación de los 

servicios relacionados al agua potable, drenaje y saneamiento, con actitud de servicio y 

compromiso hacia los usuarios, bajo esquemas de sustentabilidad, eficacia, transparencia e 

innovación. 

En este municipio, el crecimiento de la población trajo como consecuencia un aumento en 

la demanda del servicio de agua potable, para el año 2016 se tenía un total de 205,368 tomas de 

agua y para el 2022 el aumento creció un 20% más respecto a ese año. Para el año 2022, el abasto 

de agua potable para la población de Toluca ha ido al alza, 197,966 viviendas habitadas distribuidas 

en 114 localidades de acuerdo con datos del INEGI 2020, cuentan con el servicio de agua potable 

y son abastecidas por algún tipo de organismo dependiente del Organismo Agua y Saneamiento de 

Toluca y se contabilizan 4,528 viviendas sin servicio de agua potable (Plan de Desarrollo 

Municipal de Toluca, 2022-2024). 

Se tiene una cobertura de cercana al 95% respecto al total demandado, lo cual posiciona a 

Toluca como un municipio cercano a la población, comprometido con el bienestar de los 

ciudadanos, sin embargo, esto trae como resultado un compromiso mayor en temas de capacitación, 

descarga y tratamiento de aguas residuales, ya que actualmente la infraestructura con la que se 

cuenta está rebasada respecto a la demanda (Plan de Desarrollo Municipal de Toluca, 2022-2024). 
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• Zinacantepec 

Respecto al municipio de Zinacantepec, el Plan de Desarrollo Municipal de Zinacantepec 

(2022-2024), señala que de las 48,816 viviendas, 47661 disponen de agua entubada y solo 1155 

carecen de ese servicio. Aunado a ello, afirma que el abastecimiento del vital líquido afronta 

diferentes problemáticas que van desde la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas 

en la red de distribución del agua, la contaminación y la falta de un control sobre las concesiones, 

incluyendo la parte urbana que ha crecido en los últimos años.  

Cada uno de los municipios tiene condiciones particulares, problemáticas y formas de 

suministar el agua a sus habitantes; y es conveniente conocerlas. En los párrafos siguientes, se 

describirá la metodología utilizada para realizar el análisis comparativo de la huella hídrica de 

consumo del AMT.  

 

Metodología 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de la presente investigación es hacer visible y del 

conocimiento de las personas, las cantidades de agua que usan en el día a día, las viviendas del 

AMT a través de sus hábitos de consumo y actividades dentro del hogar. 

Esta será una investigación experimental cuantitativa con trabajo de campo. Sampieri et al., 

(2014), señalan que los datos generados de las investigaciones cuantitativas poseen los estándarres 

de validez y confibialidad, y las conclusiones derivadas contribuyen a la generación de 

conocimiento. Por otra parte, las variables a utilizar para alcanzar el objetivo de la investigación 

son dos:  la huella hídrica y el consumo de agua en las viviendas del AMT. 

El alcance del presente trabajo es regional, esto debido a que se analizan a seis municipios 

del Estado de México que conforman el Área Metropolitana de Toluca (Almoloya de Juárez, 

Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec).  

Para hacer el cálculo de la huella hídrica, se seleccionaron algunos productos alimenticios 

representativos de la dieta mexicana y algunas actividades realizadas dentro del hogar. Es 

importante mencionar que hay muchos más que podrían agregarse al estudio, sin embargo, los 

elegidos son sólo una pequeña representación de los hábitos de alimentación y actividades dentro 

de los hogares que llevan implícito el uso de grandes cantidades de agua. 

Los datos sobre la huella hídrica de los alimentos fueron obtenidos de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (s.f). La información de la huella hídrica de las actividades 

realizadas en el hogar fueron recuperadas del Banco Interamericano de Desarrollo (2015).  

Se hizo uso de una muestra probabilística, Sampieri et al., (2014), refieren que es un 

subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

La importancia de este tipo de muestras es que los elementos muestrales tendrán valores 

muy aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones y análisis del subconjunto 

serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. Tal precisión depende del error de muestreo, 

llamado error estándar. 

Con el objetivo de conocer la HH de consumo de las viviendas del AMT, se elaboró una 

encuesta conformada de 33 preguntas. La plataforma utilizada para la realización de esta fue 
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Google Forms. El levantamiento de las encuestas fue durante el periodo del 1 de octubre del 2023 

al 31 de diciembre del mismo año 

La cantidad de encuestas a realizar, fue determinada por una muestra aleatoria probabilística 

por estratos, cuya fórmula es la que se expresa a continuación: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza= 95% = 1.96   

p = Variabilidad positiva = 50% = 0.5 

q = Variabilidad negativa = 50% = 0.5 

e =  Error =5% = 0.05 

N = Tamaño de población= 1,799,119  

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)1,799,119

1,799,119(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 𝟑𝟖𝟒 

La población total, es la que puede observarse en la tabla 1 y corresponde a 1,799,119 

habitantes del Área Metropolitana de Toluca que, como ya se ha mencionado, la integran los 

municipios de Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Toluca y Zinancantepec. 

Una vez calculada la muestra, se obtuvo que la encuesta debía ser aplicada a un total de 384 

viviendas dentro del AMT.  

Con la finalidad de tener una muestra representativa para cada uno de los municipios, se 

utilizó una muestra por estratos.  

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠: 
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 𝑛 

Los resultados para la muestra por estratos son:  

La población de Almoloya de Juárez para 2020 fue de 174,587 habitantes; se obtuvo un 

total de 37 viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Una vez terminado el periodo de 

levantamiento de las encuestas, se lograron obtener 17 de las 37 necesarias.  

𝐴𝑙𝑚𝑜𝑙𝑜𝑦𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢á𝑟𝑒𝑧: 
174,587 

1,799,119
∗ 384 = 37.25 ≈ 𝟑𝟕 

La población de Lerma para 2020 fue de 170,327 habitantes; se obtuvo un total de 36 

viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Terminado el periodo de levantamiento de las 

encuestas, se lograron obtener 19 de las 36 necesarias.  
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𝐿𝑒𝑟𝑚𝑎: 
170,327 

1,799,119
∗ 384 = 36.35 ≈ 𝟑𝟔 

La población de Metepec para 2020 fue de 242,307 habitantes; se obtuvo un total de 51  

viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Terminado el periodo de levantamiento de las 

encuestas, se lograron obtener 52 de las 51 necesarias.  

𝑀𝑒𝑡𝑒𝑝𝑒𝑐: 
242,307 

1,799,119
∗ 384 = 51.71 ≈ 𝟓𝟏 

La población de San Mateo Atenco para 2020 fue de 97,418 habitantes; se obtuvo un total 

de 21 viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Se logró obtener 19 de las 21 necesarias. 

𝑆𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑜 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑜: 
97,418 

1,799,119
= 20.81 ≈ 𝟐𝟏 

La población de Toluca para 2020 fue de 910,608 habitantes; se obtuvo un total de 195 

viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Terminado el periodo de levantamiento de las 

encuestas, se lograron obtener 183 de las 195 necesarias.  

𝑇𝑜𝑙𝑢𝑐𝑎: 
910,608 

1,799,119
= 194.35 ≈ 𝟏𝟗𝟓 

Para el municipio de Zinacantepec, la población de 2020 fue de 203,872 habitantes; se 

obtuvo un total de 44 viviendas a las que se debe aplicar la encuesta. Terminado el periodo de 

levantamiento de las encuestas, se lograron obtener 40 de las 44 necesarias.  

𝑍𝑖𝑛𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑝𝑒𝑐: 
203,872 

1,799,119
= 43.51 ≈ 𝟒𝟒 

Como se había comentado, se hizo uso de una muestra probabilística, sin embargo en todos 

los municipios, excepto Metepec, no se logró alcanzar el número de encuestas a aplicar y debido a 

ello, la investigación será considerada no probabilística. No obstante, los resultados encontrados 

permiten acercarnos a la realidad sobre el uso y las condiciones del agua en el AMT.  

Sampieri et al., (2014), mencionan que en las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador  

Resultados 

Una vez calculada la muestra y cerrada la encuesta, se continuó con el análisis comparativo de la 

hh de consumo entre los municipios del AMT. La información de ello, será mostrada en los párrafos 

siguientes. 

Resulta importante antes de mostrar los datos obtenidos y relacionados con los recursos 

hídricos, presentar información relacionada con el número de habitantes por vivienda y el ingreso 

familiar mensual. 
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Tabla 2. Número de personas que habitan las viviendas del Área Metropolitana de Toluca 

Personas 
Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec 

San Mateo 

Atenco 
Toluca Zinacantepec 

1 0.0% 5.3% 3.8% 10.5% 3.8% 7.5% 

2 17.6% 21.1% 21.2% 21.1% 18.6% 25.0% 

3 23.5% 26.3% 23.1% 21.1% 32.8% 25.0% 

4 23.5% 26.3% 32.7% 26.3% 21.9% 25.0% 

5 23.5% 21.1% 11.5% 5.3% 14.2% 10.0% 

6 0.0% 0.0% 5.8% 10.5% 5.5% 7.5% 

Más de 6 11.8% 0.0% 1.9% 5.3% 3.3% 0.0% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

En la tabla 1, se mostró el promedio de ocupantes por vivienda para cada municipio 

según INEGI. Se señaló que para Almoloya el promedio era de 4.03 habitantes por hogar; para 

Lerma, 4 ocupantes; para Metepec 3.55 habitantes; en San Mateo Atenco 4.22 habitantes; para 

Toluca 3.79 habitantes y en Zinacantepec 4.17 habitantes. Sí se considera la infomación 

obtenida en la encuesta, mostrada en la tabla 2, se puede observar que en los municipios de 

Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Toluca, los datos son aproximados a los de INEGI.  

La tabla 3, muestra información relacionada con el ingreso mensual que perciben las 

familias del AMT. Para el caso del municipio de Almoloya de Juárez, destaca que el 52.9% de 

las familias encuestadas, reciben un salario de entre 10,001 y 20,000 pesos. En Lerma, el mayor 

porcentaje (31.6%) lo comparten los rangos de ingreso de 10,0001-20,000 y 30,001-40,000 

pesos. Para el caso de Metepec, el 26.9% de las familias, percibe un ingreso de más de 50,000 

pesos; en San Mateo Atenco, al igual que en Lerma el mayor porcentaje (31.6%) lo comparten 

dos rangos de ingreso, el de 10,0001-20,000 y 20,001-30,000 pesos. Para Toluca, el 26.8% de 

las familias recibe un ingreso mensual de 10,001-20,000 pesos, y finalmente, en Zinacantepec, 

el 35% de las familias gana entre 20,001 y 30,000 pesos.  

Tabla 3. Ingreso familiar mensual de las viviendas del Área Metropolitana de Toluca 

Ingreso 

(pesos) 

Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec 

San Mateo 

Atenco 
Toluca Zinacantepec 

4000-10,000 23.5% 0.0% 15.4% 5.3% 25.7% 12.5% 

10,001-20,000 52.9% 31.6% 19.2% 31.6% 26.8% 15.0% 

20,001-30,000 0.0% 21.1% 23.1% 31.6% 17.5% 35.0% 

30,001-40,000 17.6% 31.6% 9.6% 21.1% 13.1% 15.0% 

40,001-50,000 0.0% 10.5% 5.8% 5.3% 8.2% 20.0% 

Más de 50,000 5.9% 5.3% 26.9% 5.3% 8.7% 2.5% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

Con la información anterior, es posible concluir que el muncipio de mayores ingresos 

familiares mensuales es Metepec y el de menores ingresos es Almoloya de Juárez. Una de las 

razones que explique esto se debe a que de acuerdo con Data México (2020), en Almoloya de 

Juárez los principales grados académicos de la población fueron para 2020 Secundaria (34.6%), 
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Primaria (30.1%); Preparatoria o Bachillerato General (19.2%), Licenciatura (9.89%) y Maestría 

solo el 0.52%; mientras que en Metepec, Licenciatura (30.2%), Secundaria (21.1%); 

Preparatoria o Bachillerato General (20.7%); Licenciatura (20.2%) y Maestría 4.35% (Data 

México, 2020). 

La mayor especialización y nivel de estudios, explica que en Metepec, las familias que 

se han insertado en el mercado laboral, obtengan mayores ingresos que las familias que habitan 

en el municipio de Almoloya de Juárez.  

A partir de este párrafo, inicia el análisis comparativo de la HH de consumo para el AMT; 

y para poder calcularla, es importante conocer hábitos en el hogar. Debido a ello, una parte de 

la encuesta estuvo enfocada a preguntar las veces y el tiempo que tardan todos los habitantes de 

cada vivienda en tomar un baño. Se consideró que en promedio, una regadera gasta 3.8 litros de 

agua por minuto. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Huella hídrica semanal de las viviendas del Área Metropolitana de Toluca para bañarse 

Municipio 
Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec 

San Mateo 

Atenco 
Toluca Zinacantepec Total 

Litros de agua 

usados  
17,822 18,620 58,121 25,004 201,229 45,087 365,883 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

Destaca que el total de litros de agua usados de manera semanal por parte de las viviendas 

del AMT para bañarse es de 365,883 litros, y el municipio que más ocupa de este recurso para tal 

actividad es Toluca con 201,229 litros semanales. El de menor uso de agua fue Almoloya de Juárez 

con 17,822 litros.   

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tabla; donde se demuestra que en este 

muncipio, el 46.99%, es decir, casi la mitad de las viviendas encuestadas son las que no han 

incorporado un sistema de ahorro de agua en sus regaderas y es por ello, que hagan un mayor uso 

de ella. 

Tabla 5. Porcentaje de viviendas del AMT que cuentan con sistemas de ahorro de agua en 

regadera, WC y lavadora 

Almoloya de Juárez Lerma Metepec 

 Regadera WC Lavadora  Regadera WC Lavadora  Regadera WC Lavadora 

Sí 23.5% 23.5% 23.5% Sí 42.1% 42.1% 57.9% Sí 32.7% 50.0% 59.6% 

No 64.7% 76.5% 58.8% No 31.6% 36.8% 26.3% No 48.1% 36.5% 13.5% 

No sé 11.8% 0.0% 17.6% No sé 26.3% 21.1% 15.8% No sé 19.2% 13.5% 26.9% 

San Mateo Atenco Toluca Zinacantepec 

  Regadera WC Lavadora   Regadera WC Lavadora   Regadera WC Lavadora 

Sí 36.8% 36.8% 42.1% Sí 36.61% 39.9% 44.8% Sí 27.5% 30.0% 50.0% 

No 31.6% 36.8% 15.8% No 46.99% 44.8% 30.6% No 42.5% 40.0% 20.0% 

No sé 31.6% 26.3% 42.1% No sé 16.39% 15.3% 24.6% No sé 30.0% 30.0% 30.0% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Son Almoloya, Metepec, Toluca y Zinacantepec, los municipios que comparten un mayor 

porcentaje de familias que no han implementado un sistema de ahorro de agua en sus regaderas; en 

cambio, es en Lerma (42.1%) y San Mateo Atenco (36.8%) en donde, en más viviendas se han 

adoptado dichos sistemas, y por ese motivo, son los dos municipios que menos agua ocupan para 

bañarse; después de Almoloya de Juárez. 

En la tabla 5, se muestran datos relacionados con el porcentaje de viviendas de cada 

municipio que han adquirido algún sistema de ahorro de agua en las regaderas, WC y lavadora. 

Respecto al WC, destaca Almoloya con el 76.5%, como el municipio con mayor porcentaje de 

viviendas que no lo han incorporado; y Metepec con el 50% de las viviendas encuestadas que si lo 

han implementado.  

En cuanto a los sistemas de ahorro de agua en la lavadora, sobresale Metepec con el 59.6% 

que si lo han incorporado y Almoloya de Juárez con el 58.8% que no lo han implementado. La 

marca de electrodomésticos TCL (2023), en su página de internet, menciona que las lavadoras de 

carga frontal son las ahorradoras de agua dado que utilizan la mitad de lo que utiliza una lavadora 

de carga superior; sin embargo, ese eficiente desempeño se ve reflejado en el precio, pues una 

lavadora frontal es más costosa que cualquier otro tipo.  

Esta información nos acerca a entender que en Almoloya de Juárez, el municipio de los seis 

en estudio de menores ingresos mensuales, existan más viviendas que no han adquirido lavadoras 

ahorradoras de agua; pues son más caras que las convencionales. No obstante, en Metepec, el 

muncipio de mayores ingresos, si lo han hecho.  

Por otro lado, un apartado de la encuesta estuvo enfocada a preguntar las veces y el 

tiempo que tardan todos los habitantes de cada vivienda de los municipios en estudio en 

actividades como: lavarse los dientes, lavarse la cara, lavarse las manos, uso del WC, limpieza 

de la vivienda, lavar ropa y lavar los trastes. Se consideró que en promedio, una llave abierta 

ocupa 10 litros de agua por minuto; una carga completa de lavadora gasta 150 litros, y para la 

limpieza del hogar se consideraron cubetas con capacidad de 10 litros. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 6.  

Tabla 6. Huella hídrica de consumo en diversas actividades dentro de las viviendas del AMT 

Actividad 
Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec 

San Mateo 

Atenco 
Toluca Zinacantepec Total 

Lavarse las 

manos 
24360 26320 96810 27300 307860 51730 534,380 

Lavarse la 

cara 
11060 10080 40880 15400 147840 26180 251,440 

Lavarse los 

dientes 
16660 17710 59220 22470 231840 44170 392,070 

Uso del WC 9030 9205 28070 10500 96145 22015 174,965 

Limpieza en 

casa 
1200 1880 4580 1570 12560 2440 24,230 

Lavar ropa 8550 12150 32850 10350 106650 19050 189,600 

Lavar trastes 22400 32200 89250 29750 68250 61950 303,800 

Total 93,260 109,545 351,660 117,340 971,145 227,535  

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 
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Destaca nuevamente Toluca con 971,145 litros semanales, como el municipio que más agua 

gasta para las actividades mencionadas en la tabla 6; Almoloya de Juárez sobresale como el 

municipio que menos recursos hídricos consume con 93,260 litros a la semana.  Aunado a lo 

anterior, en la tabla 6 también es posible observar que la actividad de las consideradas en la 

encuesta, que más recursos hídricos ocupa en los seis municipios del AMT fue lavarse las manos, 

y la que menos consume de manera semanal fue la limpieza del hogar.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (2021), mencionan que se tiene evidencia de que la higiene de manos ayuda a 

evitar la transmisión de enfermedades infecciosas desde 1850, y que se ha demostrado que con una 

higiene de manos adecuada se puede reducir el número de muertes causadas por enfermedades 

respiratorias y diarreicas en niños menores de 5 años en un 21% y un 30%, respectivamente. A 

pesar de ello, se estima que en 2021 hay 2,300 millones de personas en todo el planeta que no 

tienen la posibilidad de lavarse las manos con agua y jabón en el hogar, y que un tercio de los 

establecimientos de salud de todo el mundo carecen de recursos para la higiene de manos en los 

puntos atención. A su vez, casi la mitad de las escuelas a escala mundial están desprovistas de 

servicios básicos de higiene, lo cual afecta a 817 millones de niños.  

Una muestra muy clara de lo importante que es el lavado de manos como una medida para 

evitar virus e infecciones, es lo que se vivió en el mundo con la pandemia de COVID-19. Sin 

embargo, se trataba de una herramienta inaccesible para muchas personas; según UNICEF y la 

OMS (2021), para casi un tercio del planeta; y pronostican, que al ritmo actual, en 2030 seguirá 

habiendo casi 2,000 millones de personas sin acceso a instalaciones básicas de higiene de manos, 

lo que repercutirá negativamente en otras cuestiones prioritarias del desarrollo, como la educación, 

la salud, la nutrición y el crecimiento económico. De ahí la importancia del cuidado de los recursos 

hídricos. 

En cúanto al uso de manguera para el lavado de automóviles, limpieza de patios o ventanas 

y para regar el jardín dentro de las viviendas, se observa en la tabla 7 que una vez más, los hogares 

del municipio de Toluca ocupan el primer lugar en el uso de agua a través del empleo de la 

manguera en esas actividades con 14,000 litros semanales; y Almoloya de Juárez, destaca como el 

municipio que menos usa agua de manera semanal con 880 litros.  

Tabla 7.  Huella hídrica de consumo con el uso de maguera para diversas actividades dentro de 

las viviendas del AMT 

Actividad 

(litros) 

Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec 

San Mateo 

Atenco 
Toluca Zinacantepec Total 

Regar el jardín 400 880 2480 720 6560 2240 13,280 

Limpiar 

ventanas o 

patios 

240 320 1600 480 3120 880 6,640 

Lavar el coche 240 160 1440 720 4320 1600 8,480 

Total 880 1,360 5,520 1,920 14,000 4,720  

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

La razón de que Almoloya de Juárez figure como el municipio que menos agua gasta a 

través del empleo de la manguera dentro del hogar, es debido a que en las 3 actividades 

consideradas, más del 80% de las viviendas encuestadas respondieron que no hacen uso de ella. Lo 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HUELLA HÍDRICA DE CONSUMO EN LAS VIVIENDAS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE TOLUCA, 2023 
 

469 

anterior se muestra en la tabla 8. A pesar de que en el municipio de Toluca los resultados fueron 

similares, es decir, que la mayor parte de los hogares encuestados no usan manguera, es este, el 

que más agua consume dentro del AMT.  

Tabla 8.  Porcentaje de viviendas del AMT que hacen uso de la maguera para diversas 

actividades  

Almoloya de Juárez Lerma 

 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 
 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 

Sí 17.65% 11.76% 11.76% Sí 36.84% 10.53% 5.26% 

No 82.35% 88.24% 88.24% No 63.16% 89.47% 94.74% 

Metepec San Mateo Atenco 

 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 
 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 

Sí 30.77% 19.23% 13.46% Sí 26.32% 10.53% 10.53% 

No 69.23% 80.77% 86.54% No 73.68% 89.47% 89.47% 

Toluca Zinacantepec 

 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 
 Regar el 

jardín 

Limpiar ventanas o 

patios 

Lavar el 

coche 

Sí 25.68% 13.11% 12.57% Sí 60.00% 17.50% 32.50% 

No 74.32% 86.89% 87.43% No 40.00% 82.50% 67.50% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

La OXFAM (2021), indica que las mangueras pueden gastar aproximadamente 9 litros por 

minuto, por lo que es muy recomendable controlar su uso. No se deben usar para limpiar patios y 

terrazas. De acuerdo con la información recabada a través de la encuesta, se puede concluir que la 

población encuestada  del AMT es consciente sobre el no uso de la manguera dentro del hogar para 

con ello, ayudar a preservar los recursos hídricos. 

Referente a los objetos que se tienen dentro de la vivienda y se consumen para vestir; 

comunicarse; transportarse y sobre el uso de pañales en bebés, es posible observar en la tabla 9 

que Toluca destaca como el de mayor HH de los 6 municipios del AMT con 183,860,168 litros 

de agua por el uso de los objetos que se muestran en la tabla; una vez más Almoloya figura 

como el de menor HH.  

Es importante mencionar que fueron considerados estos artículos porque sus procesos de 

producción requieren elevadas cantidades de agua. Para elaborar un celular, son necesarios  

23,200 litros de agua; una televisión 136,000 litros; un auto 246,052 litros; un pantalón de 

mezclilla 10,800 litros; un par de zapatos de piel 8,000 litros y un pañal 810 litros. Como se 

observa, son objetos de elevadas huellas hídricas.  

Para reafirmar lo anterior y respecto a la mezclilla, Conagua (s.f), informa que un pantalón 

de mezclilla, se hace de algodón peinado o cardado, el cual se deriva de la fibra del algodón, la 

cual proviene de semillas de algodón. Antes de que el textil final de algodón llegue a las manos de 

un consumidor, pasa a través de una serie de procesos y productos intermedios. Primero, el algodón 

se transformen en Hilacha (se obtienen sólo 350 kg de hilacha de 1000 kg de semilla de algodón), 

después del cardado, hilado y tejido, se obtiene tela gris (1000 kg de hilacha sólo producen 900 kg 

de tela gris), luego va al tratamiento húmedo (blanqueado y pigmentación), para terminar 
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finalmente como un textil de algodón estampado. Se requiere alrededor de 30 m3 de agua por 

tonelada para el blanqueo, 140 m3 por tonelada para el estampado. La huella hídrica promedio del 

algodón estampado de un par de pantalones de mezclilla con un peso de 1 kilogramo, es de 11,000 

litros.  

De manera que, ser más conscientes sobre consumo que se hace de bienes y servicios, tiene 

un impacto positivo en los recursos naturales del planeta, especialmente los hídricos. Sí todas las 

personas pensaran en comprar menos y hacer un consumo responsable; se estaría ahorrando mucha 

agua.  

Tabla 9.  Huella hídrica proveniente del uso de diversos objetos que consumen en las viviendas 

del AMT 

Municipio 
Almoloya 

de Juárez 
Lerma Metepec 

San 

Mateo 

Atenco 

Toluca Zinacantepec Total 

Artículo 
Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Litros de 

agua 

Celular 1368800 1484800 4384800 1438400 13664800 2807200 25,148,800 

Televisión 5032000 7616000 19584000 5576000 55624000 11696000 105,128,000 

Automóvil 5167092 8611820 23867044 6889456 64957728 15501276 124,994,416 

Pantalones 

de mezclilla 
4190400 4978800 10108800 4287600 34452000 8121600 66,139,200 

Zapatos de 

piel 
880000 2400000 4640000 2000000 14640000 3840000 28,400,000 

Pañales 0 45360 113400 0 521640 141750 822,150 

Total 16,638,292 25,136,780 62,698,044 20,191,456 183,860,168 42,107,826 
 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

Una situación más que resulta importante de resaltar, es que el municipio de mayores 

ingresos del AMT, es decir Metepec, aparece en la tabla anterior, como el segundo de mayor HH 

en el consumo de esos bienes. Lo contrario ocurre con el municipio de menores ingresos, es decir 

Almoloya, quien se situa como el de menor HH. Esta situación permite concluir que mientras más 

altos son los ingresos familiares, mayor es el consumo de bienes y servicios; y, mientras menores 

son los ingresos, menor es el consumo. 

La SEMARNAT (2008), señala que los principales factores que determinan la huella 

hídrica de un país son: el consumo de agua, generalmente relacionado con el ingreso nacional bruto, 

y los hábitos de consumo de sus habitantes (por ejemplo la cantidad de carne consumida). En las 

regiones desarrolladas, donde el nivel de consumo de bienes y servicios es elevado, la huella hídrica 

per cápita es alta.  

Los datos mostrados hasta este punto están relacionados con los hábitos en el hogar y 

consumo de ciertos bienes; y han mostrado que en la mayoría de las cuestiones analizadas, es 

Toluca el municipio que gasta más agua. A partir de este párrafo, los datos expresados estarán 

destinados al consumo de agua, pero que tiene relación con los hábitos alimenticios.  
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Tabla 10.  Huella hídrica de consumo en alimentos en las viviendas del AMT 

Municipio Almoloya de Juárez Lerma Metepec San Mateo Atenco Toluca Zinacantepec 

Alimento Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % Litros % 

Papa 2687.5 0.4% 2562.5 0.3% 8125 0.3% 2875 0.3% 26737.5 0.3% 3812.5 0.3% 

Jitomate 1189.5 0.2% 1306.5 0.2% 4582.5 0.2% 1599 0.2% 14254.5 0.2% 1833 0.1% 

Manzana 4620 0.6% 5670 0.7% 19635 0.8% 7035 0.7% 59325 0.7% 10395 0.7% 

Plátano 10000 1.3% 10800 1.4% 35800 1.4% 15000 1.4% 130080 1.4% 18200 1.3% 

Durazno 1820 0.2% 2660 0.3% 6160 0.2% 1400 0.1% 30380 0.3% 4340 0.3% 

Naranja 4440 0.6% 5040 0.7% 12120 0.5% 4560 0.4% 61536 0.7% 7920 0.6% 

Guayaba 13950 1.9% 13050 1.7% 45000 1.8% 9900 0.9% 175950 2.0% 27000 1.9% 

Mango 13950 1.9% 13500 1.8% 36900 1.4% 10350 1.0% 161100 1.8% 24750 1.8% 

Arroz 46500 6.2% 38250 5.0% 121500 4.8% 58500 5.5% 413550 4.6% 66750 4.8% 

Tortilla/ 

Maíz 
54379 7.3% 37576.5 4.9% 104481 4.1% 49491 4.7% 364950.3 4.1% 55601 4.0% 

Frijoles 775 0.1% 500 0.1% 2025 0.1% 762.5 0.1% 6825 0.1% 1175 0.1% 

Azúcar 
refinada 

19580 2.6% 20470 2.7% 50730 2.0% 24030 2.3% 207815 2.3% 33375 2.4% 

Huevo 60300 8.1% 63900 8.3% 219960 8.6% 90900 8.6% 763200 8.5% 128700 9.2% 

Carne de 

res 
228000 30.6% 256000 33.3% 896000 35.2% 352000 33.3% 2968000 33.0% 416000 29.6% 

Carne de 

cerdo 
64900 8.7% 67850 8.8% 222725 8.7% 101775 9.6% 862875 9.6% 120950 8.6% 

Carne de 

pollo 
54600 7.3% 57400 7.5% 189000 7.4% 80500 7.6% 583100 6.5% 97300 6.9% 

Sopa de 

pasta 
22200 3.0% 12487.5 1.6% 64287.5 2.5% 26362.5 2.5% 240037.5 2.7% 42087.5 3.0% 

Aceite de 

Oliva 
50508.5 6.8% 79370.5 10.3% 335520.75 13.2% 155133.25 14.7% 1280751.25 14.2% 194818.5 13.9% 

Pan 90312 12.1% 81224 10.6% 170968 6.7% 66456 6.3% 638432 7.1% 148248 10.6% 

Total 744,711.5 100.0% 769,617.5 100.0% 2,545,519.75 100.0% 1,058,629.25 100.0% 8,988,899.05 100.0% 1,403,255.5 100.0% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

La tabla 10 muestra que el municipio de mayor HH del consumo de diversos alimentos 

es Toluca con 8,988,899.05 litros de agua semanales; seguido de Metepec con 2,545,519.75 

litros. El de menor HH es una vez más Almoloya de Juárez con 744,711.5 litros por semana. 

Aquí también se confirma lo que menciona SEMARNAT (2008), que las sociedades 

desarrolladas y de mayores ingresos, tienen acceso a un nivel más alto de consumo; por el 

contrario, regiones de menores ingresos no pueden consumir en la misma proporción ciertos 

bienes, y evidentemente, su HH es más baja.  

Otro aspecto que resalta en la tabla anterior es que en todos los municipios analizados, 

la mayor HH de consumo en alimentos corresponde a la carne de res.  Dentro de los alimentos 

que menos HH tienen en el estudio son los duraznos y los frijoles. Es importante mencionar que 

los productos provenientes de animales, requieren de elevadas cantidades de agua para su 

fabricación. De los tres tipos de carne analizados en la encuesta (res, cerdo y pollo), la de res, es la 

que más agua necesita; 16,000 litros son necesarios para elaborar 1 kilo.  

Conagua (s.f), menciona que la HH de una res (para producción de carne) es de 3,100,000 

litros. En un sistema de producción industrial de carne, toma en promedio tres años antes de que el 

animal sea sacrificado para producir unos 200 kg de carne deshuesada. El animal consume cerca 

de 1,300 kg de granos (trigo, avena, cebada, maíz, chicharos secos, harina de soya y otros granos 

pequeños), 7,200 kg de forrajes (pastos, heno seco, ensilaje y otros), 24 m3 de agua para beber y 7 

m3 de agua para mantenimiento. Esto significa que para producir un kilogramo de carne de res 

deshuesada, se utilizan alrededor de 6.5 kg de grano, 36 kg de forrajes y 155 litros de agua (sólo 
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para consumo y mantenimiento. La sola producción de los granos necesarios como alimento 

requiere de 15,300 litros de agua en promedio.  

Aunado a ello, la UNAM (2023), menciona que la condición socioeconómica es uno de 

los factores que más determina el tipo de dieta, siendo más factible tener una de alto 

consumo de carne en la medida en que se incrementa el ingreso económico.  

Los datos presentados en la tabla 10, muestran los litros de agua empleados de manera 

semanal por parte de las viviendas de cada municipio, a través del consumo de alimentos. Estos, 

corresponden a una muestra del AMT, no obstante, si se hiciera el cálculo de toda el agua que gasta 

la humanidad en el consumo de alimentos, las cantidades resultantes del uso de los recursos 

hídricos serían números gigantes; por ello, es importante cuidar el agua a través de las actividades 

diarias y de los hábitos de consumo. Esas cifras nos invitan a reflexionar sobre la manera en que 

los hábitos alimenticios de las personas, tienen impactos negativos en los recursos naturales del 

planeta, especialmente en el agua.  

Continuando con el análisis de la HH del AMT, se mostrará en la tabla siguiente la 

información referente a las bebidas. Se observa que la HH semanal más grande en todos los 

municipios del AMT, corresponde al consumo de café. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (2020), afirma que el café es la bebida más consumida en el mundo, después del agua. Se 

calcula que a nivel mundial se consumen a diario 2,250 millones de tazas de café. Un mexicano 

consume alrededor de 1.6 kilos de café al año.  

En cuánto al municipio de mayor HH en el consumo de todas las bebidas consideradas en 

el estudio, sobresale Toluca; y San Mateo Atenco el de menor HH. 

Tabla 11.  Huella hídrica de consumo en bebidas en las viviendas del AMT 
 Almoloya de 

Juárez 
Lerma Metepec San Mateo Atenco Toluca Zinacantepec Total 

Bebida 

Litros 

de 

agua 

% 

Litros 

de 

agua 

% 

Litros 

de 

agua 

& 

Litros 

de 

agua 

% 
Litros de 

agua 
% 

Litros 

de 

agua 

%  

Leche 66000 31.62% 52000 25.67% 139000 30.09% 51000 26.73% 458000 30.06% 94000 22.59% 860,000 

Agua sin 

sabor 
172 0.08% 216 0.11% 365 0.08% 184 0.10% 1642 0.11% 255 0.06% 2,834 

Refresco 2800 1.34% 2100 1.04% 5250 1.14% 1680 0.88% 114940 7.54% 4760 1.14% 131,530 

Vino 440 0.21% 1980 0.98% 6270 1.36% 2090 1.10% 14410 0.95% 2200 0.53% 27,390 

Cerveza 2146 1.03% 3108 1.53% 7030 1.52% 2072 1.09% 25678 1.69% 6660 1.60% 46,694 

Café 107310 51.40% 117600 58.05% 235200 50.92% 104370 54.70% 704130 46.22% 219030 52.64% 1,487,640 

Té 13230 6.34% 12495 6.17% 33075 7.16% 12740 6.68% 80850 5.31% 39200 9.42% 191,590 

Jugo 

procesado 
16660 7.98% 13090 6.46% 35700 7.73% 16660 8.73% 123760 8.12% 49980 12.01% 255,850 

Total 208,758 100.00% 202,589 100.00% 461,890 100.00% 190,796 100.00% 1,523,410 100.00% 416,085 100.00%  

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

Por otra parte, uno de los últimos apartados de la encuesta realizada tuvo como principal 

objetivo conocer las veces durante la semana que las viviendas del AMT son abastecidas de agua. 

Los resultados se muestran en la tabla 12.  

Tabla 12.  Suministro de agua en las viviendas del AMT 

 
Almoloya 

de 

Juárez 

Lerma Metepec 

San 

Mateo 

Atenco 

Toluca Zinacantepec 

Veces % % % % % % 

1 vez a la semana 17.6% 10.5% 40.4% 42.1% 33.9% 32.5% 
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2 veces a la semana 41.2% 5.3% 9.6% 10.5% 19.7% 17.5% 

3 veces a la semana 17.6% 21.1% 7.7% 0.0% 19.7% 15.0% 

4 veces a la semana 0.0% 15.8% 11.5% 15.8% 5.5% 2.5% 

5 veces a la semana 11.8% 0.0% 3.8% 10.5% 7.1% 0.0% 

6 veces a la semana 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 2.2% 0.0% 

7 veces a la semana 11.8% 47.4% 23.1% 21.1% 12.0% 32.5% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada 

 

Destaca que en Almoloya el mayor porcentaje de viviendas (41.2%) recibe agua dos 

veces a la semana; en Lerma el 47.4% tiene agua 7 veces por semana; en Metepec el 40.4% 

tiene una sola vez a la semana; en San Mateo Atenco el 42.1% una vez por semana; en Toluca 

33.9% recibe agua una vez a la semana y finalmente, en Zinacantepec el 32.5% recibe 1 vez a 

la semana y ese mismo porcentaje 7 veces a la semana. Lo que significa que Lerma y 

Zinacantepec son los dos municipios en donde el mayor porcentaje de viviendas de las 

encuestadas, reciben agua los 7 dias de la semana.  

Según los datos recabados en la encuesta, es San Mateo Atenco el municipio en donde 

más viviendas reciben agua una sola vez por semana; es decir, es la región en donde el 

suministro no se hace de manera regular.  

Finalmente, se indagó sobre las principales acciones que se llevan a cabo dentro de las 

viviendas para ahorrar agua. Destacan las siguientes:   

• Cerrar las llaves cuando se bañan, lavan manos, dientes, cara y trastes. 

• Recolectar el agua fría que sale de la regadera cuando se bañan. 

• Usar el agua de la lavadora para regar el jardín o para lavar patios. 

• Revisar constantemente que no haya fugas de agua. 

• Juntar agua de lluvia para regar plantas y jardines. 

• Revisar que las llaves están bien cerradas para evitar que se tire. 

• Bañarse en menos tiempo. 

• Regaderas e instalaciones ahorradoras de agua. 

 

Parece ser que dentro de los hogares, las personas hacen su máximo esfuerzo por cuidar los 

recursos hídricos del planeta con diversas acciones que contribuyen a su preservación, sin embargo, 

se considera que todavía no se ha creado la consciencia suficiente para entender que todo lo que 

los seres humanos consumen a través de la ropa, alimentos y artículos en general, lleva implícito 

el uso de grandes cantidades de agua; y es ahí donde está el problema. 

Las sociedades modernas en el mundo están experimentado episodios de alto consumo, 

donde lo más importante es cuánto se tiene y no en que medida se ayuda a cuidar el medio ambiente 

y los recursos naturales.  
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Conclusiones  

Una vez realizado el análisis de la huella hídrica de consumo directa e indirecta de las viviendas 

pertenecientes al AMT, es posible concluir que en la gran mayoría de los aspectos analizados, son 

las viviendas de Toluca las que gastan mayores cantidades de agua, no obstante, es este municipio, 

uno de los que tiene mayores porcentajes de viviendas en donde solo les abastecen de agua una vez 

a las semana. Por otra parte, Almoloya de Juárez figura como el municipio de menor huella hídrica 

de los seis.  

En relación al consumo de agua en las actividades realizadas dentro del hogar, la que 

más gastó en los seis municipios del AMT fue lavarse las manos, y la que menos consume agua 

de manera semanal fue la limpieza del hogar. 

En cuanto al uso indirecto de agua a través del consumo de alimentos, la conclusión a la 

que se llegó es que la HH más alta corresponde al consumo de la carne de res en los seis 

municipios; y dentro de los alimentos que menos HH tienen en el estudio son los duraznos y los 

frijoles. Respecto a las bebidas, la HH más grande del AMT fue la del consumo de café. 

El análisis presentado revela las grandes cantidades de agua que son usadas para 

satisfacer las necesidades de una región en el Estado de México, y deben servir de referente para 

que los habitantes de las viviendas de estos municipios, pero también la sociedad en general, tome 

consciencia sobre las presiones que se ejercen todos los días a los recursos naturales, especialmente 

a los hídricos.  

Por ello, y ante ese panorama, resulta urgente y necesario tomar consciencia sobre la 

situación actual del agua en el mundo; y permitir con ello que las próximas generaciones disfruten 

de los mismos recursos que la generación actual. Es de vital importancia comprender que el mundo, 

se encuentra en una crisis medioambiental que no puede resolverse sin la ayuda conjunta de 

gobiernos, empresas y sociedad en general.  

La información recabada sobre las acciones que se llevan a cabo dentro de las viviendas 

para cuidar el agua, son buenas, no obstante, se considera que aún hace falta integrar la parte del 

consumo indirecto de agua, es decir, el agua que se gasta en la producción de distintos bienes y 

servicios; y que en muchas ocasiones el consumidor final no logra percibir.  

Conagua (s.f), señala que la mayor parte del consumo de agua es indirecto, y por ello, es 

necesario conocer las cantidades de agua que se encuentran detrás de la fabricación de cada 

producto. Esa es la razón por la cual fue creado el concepto de HH. El consumo responsable 

contribuye, litro a litro, a aminorar el desgaste de los recursos hídricos.  
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Resumen 

En la ciudad de Acapulco, el abastecimiento de agua proviene del río Papagayo y manantiales del 

río del municipio Coyuca de Benítez, para ello, el organismo operador del agua, Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), cuenta con los sistemas de 

captación Papagayo I, Papagayo II y El Chorro. Además, de tanques de almacenamiento y sistemas 

de rebombeo distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Empero, la noche entre los días 24 y 

25 de octubre del año 2023, la ciudad recibió el impacto del huracán Otis categoría 5. Al día 

siguiente se observó que los daños ocasionados por el fenómeno hidrometereológico no sólo fueron 

materiales y económicos; también el suministro de agua potable dejó de funcionar, por lo que, se 

empezó a ver que algunos pobladores de varias colonias tuvieron estrés hídrico y se registró 

descontrol social, que se incrementó durante los primeros días después del paso del huracán y hasta 

que llegó la ayuda gubernamental. Lo anterior hace necesario plantearse, ¿de qué manera familias 

sin acceso al suministro de agua potable, lograron obtener el vital líquido?; ¿qué procesos de 

resiliencia generaron dichas familias por la falta de agua?, ante esto, el objetivo de la investigación 

es: Investigar las experiencias de familias por desabasto de agua después del huracán Otis en 

Acapulco, para conocer la manera en la que autogestionaron el suministro de agua potable.   

La metodología empleada fue la cualitativa, la herramienta para la obtención de la 

información fue la entrevista. Se realizaron 30 entrevistas en igual número de colonias, las 

entrevistas fueron capturadas en un procesador de texto y su análisis se realizó a través del software 

Atlas. ti, en el cual se codificaron las respuestas, elaboraron grupos de códigos, redes semánticas y 

memorándums.  

A través del software ArcGis se diseñó un mapa de ubicación de la ciudad de Acapulco. 

Con los resultados se encontró que, en la ciudad de Acapulco, la falta de agua puede generar 

conflictos y disputas sociales por el líquido. La experiencia que vivieron familiar por falta de agua, 

que mayor co-ocurrencia se presentó, fue el estrés, por no poder realizar las actividades cotidianas. 

Por una parte, se presentó, el estrés hidrico físico, por otra, el estrés hidrico económico y en algunas 

familias ambos.  En el caso del estrés hídrico físico fue cuando no se contaba con acceso al agua 

de manera física, aunque se disponía de recursos económicos. En el caso del estrés hídrico 

económico fue cuando no se tenía dinero para obtener agua.  

Se concluye que, ante los daños ocasionados por fenómenos naturales, familias de la ciudad 

de Acapulco están expuestas a sufrir vulnerabilidad socio hídrica. Pero también, muchas de ellas 

generan procesos de autogestión del agua y resiliencia.  Es necesaria la organización social, para 
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disminuir los impactos que ocasiona la falta de agua por el paso de fenómenos hidrometereológicos 

o naturales de otros tipos.  

Conceptos clave: Fenómenos hidrometereológicos, vulnerabilidad hidro social, falta de agua, 

autogestión, resiliencia.  

 

Introducción 

En varias partes del mundo y de México, es más frecuente la manifestación del cambio climático 

a través de huracanes: “Los huracanes son fenómenos naturales coyunturales que se caracterizan 

por tener un inicio rápido, en algunos casos un elevado número de víctimas mortales y un 

importante impacto económico tras su paso” (Puertas y Astorga, 2010, citados en Lozano y Puertas, 

2020: 56). Además, de los daños cuantiosos y severos que provocan los huracanes; uno de los 

problemas que se genera después de su impacto en zonas urbanas, es la falta del suministro de agua 

potable. Por ejemplo, después del paso del huracán Irma categoría 5, por el Caribe, el diario El 

Mundo, publicó el 7 de septiembre de 2017 en su titular: “El huracán Irma siembra el pánico: se 

agota el agua, atascos kilométricos y miedo a olas gigantes” (El Mundo, citado en Lozano y Puertas, 

2020: 76). 

Ante un desastre natural, catástrofe, o pandemia; en numerosas ciudades de México, las 

autoridades y la población no están preparadas para sostener el suministro de agua. Por ejemplo, 

en el estudio “Desabasto de agua potable en algunas colonias del área metropolitana de 

Guadalajara: incumplimientos y consecuencias políticas”, que se realizó en los primeros siete 

meses de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Cárdenas reportó que: 

1) Más del 50% de la población encuestada no contó con agua potable en sus viviendas; 2) 

este mismo porcentaje tuvo que comprar objetos para almacenar agua; 3) ante esa situación, 

las personas encuestadas consideraron que disminuyó su calidad de vida; 4) el 66% de los 

encuestados calificaron las medidas tomadas por el gobierno de Jalisco como deficientes. 

(Cárdenas, 2022: 71). 

 

En este sentido, cuando la población no tiene acceso al agua, pasa a un estado de 

vulnerabilidad hídrica, un estudio relacionado fue: “Vulnerabilidad sociohídrica en comunidades 

del río Sonora un enfoque para los estudios de seguridad hídrica”, en dicho estudio se encontró 

que:  

“En las comunidades está presente la inseguridad hídrica y la vulnerabilidad sociohídrica 

porque no tienen disponibilidad sustentable del agua en cantidad y calidad suficientes” 

(Díaz., et al, 2021: 5). 

 

En estos tiempos en donde el cambio climático se manifiesta de formas que causan daños a 

la población, se debe trabajar paga garantizar la seguridad hídrica, la cual es definida como: 

“Disponibilidad sustentable de cantidades y calidades de agua para la resiliencia de 

sociedades y ecosistemas frente al incierto cambio global” (Scott., et al, 2013: 281, citados 

en Díaz., et al, 2021: 9). 
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De acuerdo a Sosa y Olivera (2021): 

“Los impactos del cambio climático ya están presentes en México, lo que incrementa la 

variabilidad del clima, hecho que se expresa en cambios en los patrones de lluvia y 

temperatura. Estos últimos vienen asociados a la incertidumbre de las actividades humanas 

vinculadas al incremento de eventos climáticos extremos relacionados a huracanes o sequias 

que ocasionan pérdidas de cultivos o el agotamiento de las fuentes superficiales de agua 

potable, entre otros fenómenos” (Sosa y Olivera, 2021: 15). 

 

Por su parte Ríos (2020) aduce que:  

“Las catástrofes producidas por fenómenos llamados “naturales” obligan a pensar en la 

fragilidad de las ciudades y la vulnerabilidad de sus habitantes. Por un lado, el incremento 

exponencial de la urbanización y la concentración demográfica en las ciudades no solamente 

eleva el número de víctimas, sino que pone en evidencia la insuficiencia de la infraestructura 

urbana para la atención de los desastres” (Ríos, 2020: 57).  

 

En tanto Rodríguez., et al, (2021) comentan que: 

“El cambio climático en México tiene componentes sociales y económicos que son evidentes 

a escala local, regional y nacional. Las afectaciones son palpables por la tasa de cambio del 

uso del suelo, la calidad del aire, el desabasto de agua y la deficiente proveeduría de servicios 

esenciales a la población” (Rodríguez., et al, 2021: 47). 

 

En relación a la ciudad de Acapulco, ésta ha padecido el impacto de fenómenos 

hidrometereológicos que han causado severos daños económicos, materiales, inundaciones, 

pérdidas humanas, así como problemas para el abasto de agua potable. Tal es el caso de la noche 

entre los días 24 y 25 de octubre del año 2023, en donde la ciudad sufrió el impacto del huracán 

Otis categoría 5, y que, al día siguiente por la falta de energía eléctrica, el suministro municipal de 

agua dejó de funcionar.  

Esta situación hace necesario un estudio en miembros de la población afectada por la falta 

de agua. Por lo que, el objetivo de la investigación es: Investigar las experiencias de familias por 

desabasto de agua después del huracán Otis en Acapulco, para conocer la manera en la que 

autogestionaron el suministro de agua potable.   

El documento está estructurado en cinco apartados:  

En el primer apartado se menciona la metodología empleada, en el segundo se exponen los 

resultados, en el tercero se realiza la discusión, en el cuarto se muestran las conclusiones y en el 

quinto se ofrecen las propuestas.  

 

Metodología 

La investigación se realizó en las siguientes colonias, poblados, fraccionamientos y unidades 

habitacionales de la ciudad de Acapulco, Guerrero; México.  
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Mapa 1. Localización de la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, México. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1. Colonias, poblados, fraccionamientos y unidades habitacionales donde se realizó la 

investigación. 

1 Colonia Emiliano Zapata. 

2 Unidad Habitacional El Coloso. 

3 Fraccionamiento Real del Palmar. 

4 Unidad Habitacional Costa Dorada, casas Homex. 

5 Poblado Llano Largo. 

6 Colonia Loma Larga. 

7 Colonia La Cima. 

8 Colonia La Progreso. 

9 Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio. 

10 Fraccionamiento Costa Azul. 

11 Colonia La Jardín Azteca. 

12 Colonia La Jardín Mangos. 

13 Poblado Los Bajos del Ejido. 

14 Poblado La Venta. 



DESABASTO Y AUTOGESTIÓN DEL AGUA: EXPERIENCIAS DE FAMILIAS DESPUÉS DEL HURACÁN OTIS 

EN ACAPULCO, GUERRERO; MÉXICO 

481 

15 Colonia El PRI. 

16 Colonia Ciudad Renacimiento. 

17 Colonia Nueva Revolución. 

18 Unidad habitacional Infonavit Alta Progreso. 

19 Colonia La Parota. 

20 Colonia Paso Limonero. 

21 Unidad Habitacional San Agustín. 

22 Colonia Bella Vista. 

23 Colonia Los manantiales. 

24 Colonia Miramar. 

25 Fraccionamiento Los Tulipanes. 

26 Poblado La Sabana. 

27 Unidad Habitacional Luis Leonardo. 

28 Fraccionamiento Las Playas. 

29 Colonia Valle de las Flores. 

30 Colonia La Industrial. 

Fuente: Elaboración propia con trabajo de campo 2024. 

 

Se realizó un estudio exploratorio: 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández., 

et al, 2014: 91). 

 

La metodología empleada fue la cualitativa: 

“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos” 

(Hernández., et al, 2014: 9). 

Para obtener la información se utilizó la entrevista y al respecto se encontró que la:  

Entrevista en Profundidad. Técnica de interacción cara a cara, inmediata, que pretende 

conocer en forma exhaustiva un tema en particular, puede usarse un guion con los principales 

tópicos a abordar como una entrevista dirigida, sin embargo, se debe permitir la libre expresión del 

entrevistado en cuanto a intereses, creencias y afectos respecto al tema. Mantiene la 

confidencialidad terapéutica. Posterior a la entrevista, se transcribe y se analizan e interpretan los 

datos. (Conejero, 2020: 244). 

La información recabada de las entrevistas fue capturada en un procesador de texto y se 

analizó a través del software Atlas.ti, las respuestas fueron codificadas, se elaboraron grupos de 

códigos, redes semánticas y memorándums.  

 

Resultados 

De treinta personas entrevistadas, veintiocho manifestaron que sí hubo falta de agua en sus familias, 

después del paso del huracán Otis.  
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Figura 1: Días después del huracán, cuando se terminó el agua en las viviendas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 

 

Después del paso del huracán, en algunas familias donde se presentó escasez de agua, en 

primer lugar se encontró, con mayor co-ocurencia a un grupo de trece familias que no tuvieron 

agua después del periodo, de uno a cinco días; en segundo lugar, se ubicó a otro grupo de nueve 

familias que no tuvieron agua posteriormente de seis a quince días; en tercer lugar, cinco familias 

presentaron escasez de agua pasando entre treinta a cincuenta y nueve días; finalmente una familia 

presentó falta de agua después de los sesenta días del paso del huracán.  
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Figura 2: Días en que tardó en llegar el servicio de agua potable. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 

 

Respecto a cuántos días tardó en funcionar el servicio de agua potable, después del paso del 

huracán, la mayor co-ocurencia se encuentra en un grupo de once familias que tuvieron agua 

posterior a los dieciséis y los treinta días; por otro lado, se encontró con la misma co-ocurrencia a 

dos grupos de familias, uno conformado por nueve familias tuvieron agua después de uno a quince 

días, y el segundo grupo también de nueve familias, tuvo agua posteriormente a los treinta y uno o 

más días. Incluso un entrevistado, comentó que no estuvieron abasto de agua potable más de tres 

meses. 
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Figura 3: Problemas por desabasto de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 

 

Los participantes en el estudio señalaron que los problemas que enfrentaron por la falta de 

agua, después del paso de huracán Otis, con una co-ocurrencia mayor fueron dos: el estrés y los 

problemas de salud; enseguida destacaron otros dos con la misma co-ocurrencia, el aumento en los 

precios del agua y las disputas y conflictos; después hubo otros dos con igual co-ocurrencia, el 

impacto a la economía familiar y el traslado a otras ciudades en busca de agua; finalmente se 

presentaron cuatro problemas con similar co-ocurrencia, largas filas humanas para obtener agua, 

daños a tubos y cisternas, saqueos en tiendas de autoservicio y el acaparamiento.  
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Respecto a los problemas por desabasto de agua, algunas respuestas fueron las siguientes: 

“El problema que yo vi que empezó un tipo caos porque todos estábamos peleando por el 

agua”; “Se adueñaron el arroyo”; “Algunas personas abrieron cisternas de empresas 

privadas”; “Incluso trasladarse a la capital del estado para abastecerse del vital líquido”.  

Figura 4: La autogestión del agua. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 

 

Respecto a la autogestión del agua, se encontró con mayor co-ocurrencia, la compra de agua 

en pipas; enseguida está la reserva de agua almacenada en las viviendas de algunas familias; 

después el apoyo del gobierno, seguido de la obtención de agua de pozos, tanques y cisternas; 

luego, con la misma co-ocurrencia se encontraron cuatro maneras de autogestionar el agua, por 

solidaridad vecinal, por apoyo de familiares, por traslado a otras ciudades y por apoyo de algunas 

empresas; finalmente se destacaron a los ríos y arroyos.  
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Figura 5: Medidas de prevención para el abasto de agua después del huracán. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 

 

En relación a las medidas de prevención que tomaron las familias para tener agua, si algún 

fenómeno natural vuelve a causar desabasto, se destacó con mayor co-ocurrencia el ahorro del 

agua; seguido de la compra de tinacos o tambos; después está el dar doble uso al agua; 

posteriormente el almacenamiento. Y finalmente con la misma co-ocurrencia se destacaron la 

reparación de fugas y la construcción de cisternas.   

Figura 6: El aprendizaje por la falta de agua. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 2024. 
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Respecto al aprendizaje que adquirieron algunas personas por haber tenido desabasto de 

agua después del paso del huracán, se descubrió con mayor co-ocurrencia el haber generado 

conciencia; posteriormente se encuentra la prevención; enseguida con la misma co-ocurrencia más 

solidaridad y algunos ciudadanos se percataron de la inadecuada infraestructura para la distribución 

del agua y la gestión de la misma; por último, hubo ciudadanos que consideraron el tema de la 

vulnerabilidad en la ciudad, por la falta de agua.  

 

Las experiencias 

En relación a las experiencias que vivieron las familias por no haber tenido agua después del paso 

del huracán, en primer lugar, se encuentra con mayor co-ocurrencia la escasez de agua; en segundo, 

el aprendizaje que les dejó el huracán y no tener agua; en tercer lugar, el miedo; en cuarto, los 

gastos económicos; y en quinto lugar los daños que ocasionó el huracán.  

 

Los problemas 

Entre los problemas que generó el no tener agua, se encuentra con mayor co-ocurrencia la escasez; 

en segundo lugar, las enfermedades; y en tercero la falta de insumos.  

 

La incertidumbre por el agua 

Se encontró que las empresas trasnacionales productoras de refresco de cola, para evitar que sus 

instalaciones fueran saqueadas, los trabajadores regalaron agua a la población, misma que para 

obtener el líquido en botellas de pet o garrafones de 20 litros, pernoctaron afuera de los 

establecimientos de las empresas, y durante el día siguiente se observaron largas filas humanas.  

La población que tenía la posibilidad de trasladarse en vehículo o motocicleta, se movía en 

busca de agua a lugares en los cuales por comentarios entre vecinos se decía que estaban regalando 

agua. 

De acuerdo al testimonio de un entrevistado de la Unidad Habitacional San Agustín, su 

vecino se trasladó a la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, en busca de agua.  

 

Otras experiencias de autogestión del agua 

En el fraccionamiento Los Tulipanes, para el tema del agua doméstica, los condóminos se 

autoabastecieron de agua de tres tanques con los que cuenta el fraccionamiento; a los cuales en un 

principio también acudieron vecinos de colonias colindantes con el fraccionamiento, hasta que se 

les restringió el acceso, para el aseguramiento del agua para los habitantes de propio 

fraccionamiento. En relación al autoabasto de agua para consumo humano, el administrador del 

fraccionamiento y el propietario de una purificadora de agua ubicada al interior del 

fraccionamiento, por medio de una planta generadora de energía a base de gasolina, lograron 

reestablecer la venta de agua de manera provisional, lo cual permitió la compra de dos garrafones 

de agua por familia.   
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En otros lugares, pobladores se abastecieron de agua de las cisternas de gasolinerías, centros 

comerciales, tiendas de autoservicio, y quienes vivían cerca de los sistemas de almacenamiento de 

agua del organismo operador municipal y que había acceso, acudieron ahí por agua.   

 

La ayuda gubernamental 

Una vez que se pudo tener acceso vial a diferentes colonias de la ciudad, los gobiernos de los tres 

niveles implementaron diferentes estrategias para dotar de agua a la población. Hubo distribución 

de agua en pipas, se proporcionó agua embotellada y se instalaron vehículos con equipo de 

purificación de agua. 

Por su parte, la prensa escrita dedicó varios de sus titulares en resaltar la falta de agua como 

la principal necesidad de los ciudadanos después del paso del huracán Otis.  

 

Discusión 

Los datos de los resultados revelan que familias de Acapulco de diferentes segmentos sociales, 

están expuestas a sufrir daños de los efectos del cambio climático, entre ellos la falta de agua limpia 

para cubrir las actividades cotidianas y de consumo humano. Esto se asocia a: “El agotamiento de 

las fuentes superficiales de agua potable” como lo reportan (Sosa y Olivera, 2021: 15). También 

se relaciona con lo señalado por Rodríguez., et al: “Las afectaciones son palpables por la tasa de 

cambio del uso del suelo, la calidad del aire, el desabasto de agua y la deficiente proveeduría de 

servicios esenciales a la población” (Rodríguez., et al, 2021: 47). 

Los hallazgos también muestran que, para algunos entrevistados, la población de Acapulco 

es muy vulnerable ante los fenómenos naturales. Lo cual se asocia con lo expuesto por Ríos: “Las 

catástrofes producidas por fenómenos llamados “naturales” obligan a pensar en la fragilidad de las 

ciudades y la vulnerabilidad de sus habitantes” (Ríos, 2020: 57).   

Igualmente, los resultados revelaron que la mayoría de las familias en donde se realizaron 

entrevistas, sí presentó falta de agua después del paso del huracán Otis.  

Por otra parte, los hallazgos permitieron descubrir que la mayoría de la población tubo que 

comprar agua a comerciantes como medida de autoabastecimiento. Estos datos se relacionan en 

parte a lo reportado en el estudio: “Desabasto de agua potable en algunas colonias del área 

metropolitana de Guadalajara: incumplimientos y consecuencias políticas”, en el cual se descubrió 

que durante la pandemia de virus SARS-Cov-2, “1) Más del 50% de la población encuestada no 

contó con agua potable en sus viviendas; 2) este mismo porcentaje tuvo que comprar objetos para 

almacenar agua” (Cárdenas, 2022: 71). En el caso de Acapulco, los resultados revelaron que el 

comprar agua implicó para la mayoría de las familias un impacto a su economía; a su vez, estrés 

porque en muchas familias no se contaba con un sueldo asegurado, principalmente de las personas 

trabajadoras del sector turístico y comercio, en el primer caso por los daños ocasionados por el 

huracán a la infraestructura turística, y en el segundo también por los daños ocasionados tanto por 

el huracán como por el saqueo a los comercios.  

Los resultados mostraron que por los daños que causó el huracán Otis en Acapulco, hubo 

vulnerabilidad hídrica, principalmente entre la población de escasos recursos económicos. Esto se 

asocia con lo señalado por Diaz: “En las comunidades está presente la inseguridad hídrica y la 
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vulnerabilidad sociohídrica porque no tienen disponibilidad sustentable del agua en cantidad y 

calidad suficientes” (Díaz., et al, 2021: 5). 

Con lo anterior se puede decir que se presentaron diferentes experiencias entre las familias 

de Acapulco, por la falta de agua, en algunos casos el agua no fue problema porque se contaba con 

pozos de agua en los domicilios, sin embargo, para la mayoría sí fue un problema, por ejemplo, en 

las zonas de condominios con edificios de cinco o más niveles de departamentos, la falta de agua 

fue muy difícil porque no se puede almacenar mucha agua dentro de los departamentos; además, 

en toda la ciudad, cientos de tinacos que contenía poca o nada de agua, fueron desprendidos de sus 

bases, por los fuertes vientos del huracán.  

En zonas en las cuales las corrientes de agua que generó el huracán, dañaron tubería del 

sistema de distribución de agua, la población no contó con agua por más de cinco meses.  

Los resultados también permitieron descubrir que ante la falta de agua se pueden generar 

conflictos sociales en la ciudad de Acapulco. Sin embargo, también se descubrió que en algunos 

casos se presentan procesos de solidaridad entre la población para enfrentar los problemas 

comunes, como la falta de agua.  

 

Conclusiones 

El objetivo fue investigar las experiencias de familias por desabasto de agua después del paso del 

huracán Otis en Acapulco, para conocer la manera en la que autogestionaron el suministro de agua 

potable. 

La metodología empleada fue la cualitativa, la cual permitió lograr el objetivo.  

En relación a las experiencias de familias por desabasto de agua después del huracán Otis, 

se concluye que familias de la ciudad de Acapulco están expuestas a presentar vulnerabilidad 

hídrica, después que sufren fenómenos naturales que dañan los sistemas municipales de abasto de 

agua potable y las cadenas de suministro de los bienes de consumo básico.  

Cada familia en donde se realizó el estudio, experimentó situaciones particulares, sin 

embargo, en la mayoría de los casos lo de mayor co-ocurrencia fue el estrés hídrico, en algunos 

casos estrés hídrico físico, en otros casos estrés hídrico económico y en otros ambos tipos de estrés.  

Se concluye que después del paso del huracán Otis por la ciudad de Acapulco, ésta ya 

presenta evidencias de la vulnerabilidad socio hídrica a la que está expuesta la población.  

La investigación presentó como limitación la falta de recursos económicos para ampliar el 

estudio a más población de Acapulco, así como hacer la investigación en el municipio de Coyuca 

de Benítez, quien también recibió el impacto y afectaciones del huracán.  

Producto de esta investigación, se propone ampliar el estudio a población del municipio de 

Coyuca de Benítez. Se sugiere hacer una investigación histórica que registre cómo fue la carencia 

de agua ante el paso de otros huracanes en Acapulco que también causaron daños. 

El trabajo resulta ser original, ya que no se había realizado algo similar.  
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Propuestas 

Se propone que la información generada sea consultada y tomada en cuenta por las autoridades.  

Se sugiere crear comités vecinales entre familias, para que de manera colaborativa se 

realicen acciones ante la falta de agua por los daños que cause algún fenómeno natural. 

Se propone que estos comités vecinales, se informen en dónde existen depósitos de 

almacenamiento de agua, así como de fuentes naturales con agua limpia. 

Se recomienda que el gobierno mejore la infraestructura de distribución del agua potable, 

además de construir nueva infraestructura que almacene agua ante posibles contingencias. Esta 

infraestructura debe estar al acceso de la población en diferentes colonias. Dichas obras públicas 

deben ser administradas de manera conjunta entre las autoridades y los beneficiarios. 

Se sugiere crear redes de colaboración entre el sector social, privado y gubernamental. 
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Resumen 

La conservación y uso responsable del agua es uno de los mayores desafíos ambientales a nivel 

global. Por ello, es importante promover desde la infancia una cultura de cuidado y uso eficiente 

del agua. 

La escuela primaria representa una etapa clave para inculcar valores, conocimientos y 

hábitos pro-ambientales en los niños. Las estrategias didácticas que se implementen en este nivel 

educativo pueden tener un impacto duradero en la formación de ciudadanos comprometidos con el 

cuidado del agua. 

Sin embargo, existen pocos estudios que analicen las prácticas docentes y los recursos 

pedagógicos utilizados en las escuelas primarias para promover el cuidado del agua y el desarrollo 

de una conciencia hídrica en los estudiantes desde edades tempranas. 

En este contexto, las escuelas tienen la oportunidad de implementar estrategias didácticas 

que promuevan el aprendizaje y la concientización sobre la importancia del agua y las formas de 

preservarla. 

En la comunidad, en la que se localiza la escuela de estudio, en los últimos años se ha 

presentado una creciente escasez del agua, el suministro es intermitente en diferentes colonias, 

incluso hay zonas en donde definitivamente no llega el agua, por lo que, los habitantes se ven en 

la necesidad de comprar agua. 

En el caso de la escuela primaria, también existen limitación de disponibilidad de agua 

potable, por lo regular, el suministro llega dos días a la semana, pero en estiaje, en los meses que 

no llueve, se ven en la necesidad de comprar una pipa de agua cada dos semanas, mismo tiempo 

que les dura el líquido. 

Ante esto, el objetivo es, realizar estrategias didácticas para el cuidado del agua en la 

primaria Adolfo López Mateos de la comunidad Kilómetro 30, Acapulco; Guerrero; México.  

La metodología empleada fue la cualitativa, y la herramienta de trabajo, fueron los talleres. 

Las actividades se desarrollaron con 12 estudiantes de diferentes grados y grupos. 

También se elaboró un mapa de localización del área de estudio, el cual se realizó con el 

software ArcGis 10.5, con datos de INEGI y Google earth. 

Los datos recopilados mostraron que los participantes tenían un conocimiento limitado 

sobre la importancia del agua, los problemas de escasez y contaminación, y las formas de cuidar 

este recurso. 

                                                           
1 Estudiante de Licenciatura, Escuela Superior de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Guerrero, 

20269639@uagro.mx 
2 Doctorado, Escuela Superior de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Guerrero, 13472@uagro.mx 
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Se identificó que las actitudes de los participantes hacia el cuidado del agua eran en su 

mayoría positivas, pero carecían de herramientas y motivación para llevar a la práctica acciones 

concretas. 

Los talleres demostraron ser una herramienta eficaz para aumentar significativamente los 

conocimientos de los participantes sobre la importancia del agua, los problemas de escasez y 

contaminación, y las acciones para su conservación. 

Se concluye que después de los talleres, se observó una mejora en las actitudes y la 

motivación de los participantes hacia el cuidado y uso responsable del agua, lo cual es un paso 

clave para generar cambios de comportamiento en personas de temprana edad.  

 

Conceptos clave: Instituciones educativas, conservación, agua, edad temprana, enseñanza-

aprendizaje.  

 

Introducción 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida, pero actualmente se enfrenta serios 

desafíos a nivel global debido a la creciente demanda, la contaminación y el cambio climático. En 

este contexto, la educación desempeña un papel importante en la formación de ciudadanos 

comprometidos con el cuidado y uso sostenible del agua. 

Para entender lo anterior, es importante saber que hay varias posturas sobre el concepto  

desarrollo sustentable. Uno de los documentos base es el informe Brundtland, el cual habla de la 

satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras. Se busca con ello un equilibrio entre la economía, la sociedad y la naturaleza. 

 Otro concepto que se ligan es: 

“Sostenible-término que goza de una amplia aceptación social y que está estrechamente 

relacionado con todo lo que perdura en el tiempo” (Damián, et al, 2022: 1539). 

 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sostener significa: “Mantener firme 

algo, prestar apoyo, mantener una cosa en un medio o un lugar sin dejarlo caer” (RAE, 2016). 

Relacionando este concepto con la naturaleza, el desarrollo sustentable busca la conservación de 

la misma. 

Otras posiciones plantean: “El término de sostenibilidad como la capacidad de integrar el 

aspecto ambiental, económico y social en pro de la mejora en calidad de vida; así mismo, se resalta 

un enfoque en el crecimiento económico y de capital. (Bellon y Garzón, 2021: 1541), 

Como la sustentabilidad debe aplicarse al buen uso de los recursos naturales, toma 

importancia el agua, incluso el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) es dedicado al tema del agua y se propone: 

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” 

(Naciones Unidas, 2018). 
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De la misma manera, las Naciones Unidas recuerdan que: 

“En 2015, el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 como 

parte de la Agenda 2030: la promesa de que todos tendrían agua y saneamiento gestionados 

de forma segura para 2030. A día de hoy, nos encontramos muy lejos de conseguirlo. Miles 

de millones de personas e innumerables escuelas, empresas, centros de salud, granjas y 

fábricas se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos al agua y 

al saneamiento” (Naciones Unidas, 2023). 

 

En México ya se experimentan los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos 

años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las 

sequías. 

"El cambio climático está exacerbando la escasez de agua en regiones como el norte de 

México, con sequías más prolongadas y patrones de precipitación más irregulares" (Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2024). 

 

Para generar procesos de resiliencia, es importante enseñar estrategias didácticas para el 

cuidado del agua desde los niveles básico de educación. Al respecto se encontró que las estrategias 

didácticas:  

“Buscan involucrar a los estudiantes de manera activa y significativa, fomentando la 

reflexión, la acción y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. En este sentido, los 

estudiantes investigarán, planificarán y ejecutarán soluciones, lo que les permitirá 

comprender la relación entre sus acciones y el entorno, podrán fortalecer sus buenas prácticas 

ambientales y fomentar un compromiso duradero con la protección y preservación del medio 

ambiente” (Pinto, 2019 citado en Tarco, 2024: 6). 

 

Por su parte, (González, 2021), en su artículo “La concienciación ambiental en el aula 

infantil mediante el cine y los cuentos”:  

“Analizó el objetivo principal que es crear conciencia ambiental de manera amena y positiva, 

estimulando la curiosidad y el deseo de proteger y cuidar nuestro planeta desde la infancia. 

Al incorporar el cine y los cuentos como herramientas educativas, los niños pueden aprender 

de forma más significativa y emocional, lo que puede tener un impacto duradero en su actitud 

hacia el medio ambiente en el futuro”. (González, 2021 citado en Tarco, 2024: 8). 

 

De acuerdo a lo anterior, enseñar sobre la importancia del agua y su cuidado a los niños en 

la primaria permite desarrollar una conciencia ambiental desde edades tempranas. 

Vides (2019) en su trabajo mencionan que: 

“Aumentar la conciencia y la comprensión de las personas sobre los problemas ambientales, 

promoviendo actitudes y comportamientos sostenibles, cómo involucrar a la comunidad en 

proyectos de educación y conservación ambiental, fortalece el sentido de pertenencia y la 

responsabilidad compartida, esto puede incluir limpiezas de áreas locales, plantación de 

árboles, talleres y charlas” (Vides, 2019 citado en Tarco, 2024: 6). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Esto sienta las bases para que los niños adopten hábitos sostenibles que pueden practicar a 

lo largo de su vida. 

A través de estrategias didácticas interactivas y participativas, se puede motivar a los niños 

a ahorrar agua, evitar el desperdicio y promover el uso eficiente. 

El cuidado del agua es unos de los factores muy importantes dentro de las problemáticas 

ambientales, por ello se deben diseñar estrategias didácticas para niños y niñas con la finalidad de 

realizar un plan de acción, que promueva hábitos sobre el manejo cuidado.  

Ante este contexto, el objetivo es realizar estrategias didácticas para el cuidado del agua en 

la primaria Adolfo López Mateos de la comunidad Kilómetro 30, Acapulco; Guerrero; México 

El documento se estructura en los siguientes apartados: 

En el primero se expone la metodología cualitativa utilizada. En el segundo se presentan 

los resultados. El tercer apartado contiene la discusión. En el cuarto se dan las conclusiones. 

Finalmente, en el quinto se ofrecen las propuestas. 

 

Metodología 

El estudio fue de tipo exploratorio: 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordando antes” 

(Hernández, et al., 2014: 91). 

La investigación se elaboró empleando la metodología cualitativa. 

 “La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos” 

(Hernández., et al., 2014: 9). 

También, se diseñó e impartió un taller: 

“Los talleres son una técnica que permite la participación activa de los participantes en la 

identificación y solución de problemas, y en la toma de decisiones” (García, 2023: 208). 

 

Los talleres son entendidos como espacios de crecimiento garantizan a las niñas y niños la 

posibilidad de hacer cosas y, al mismo tiempo, incitan a la reflexión sobre qué están haciendo. El 

taller es un lugar especializado y en él se desarrollan actividades meditadas. En el taller es posible 

curiosear, probar y volver a probar, concentrarse, explorar, buscar soluciones, actuar con calma, 

sin la obsesión de obtener un resultado a toda costa. Puede ser también una diversión y un juego. 

Es hacer por el placer de hacer. El taller ayuda a los niños a crecer dejándoles tiempo para crecer 

(Borghi, 2005 citado en Riera et al., 2014: 30). 

Los talleres permiten a los participantes adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y 

obtener experiencia práctica de una manera activa, colaborativa y centrada en la aplicación. Esto 

los convierte en una herramienta eficaz para el aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

Como recogen Hoyuelos (2006) y Vecchi (2013), citados en (Riera et al., 2014: 31) el taller 

nace para sensibilizar al buen gusto y al sentido estético, siendo capaz de crear nuevas relaciones 
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interpretativas entre los acontecimientos educativos, permite un espacio de libertad y flexibilidad 

de pensamiento. 

 

Dado la importancia del cuidado y uso responsable del agua, se llevó a cabo un taller 

dirigido a niños y niñas con el objetivo de sensibilizarlos sobre este tema a través de dos actividades 

principales: la narración de un cuento y la pintura de una gota de agua como símbolo de 

superhéroes. 

Objetivos de los talleres: 

1. Promover una conciencia ambiental en los participantes sobre la importancia de cuidar y 

conservar el agua. 

2. Utilizar la narración de cuentos como herramienta para transmitir mensajes sobre el uso 

responsable del agua. 

3. Fomentar la creatividad de los participantes a través de la pintura de una gota de agua 

personificada como un superhéroe. 

4. Generar un espacio de aprendizaje lúdico y participativo en torno al cuidado del agua. 

 

Taller del filtro casero 

Se llevó a cabo un taller práctico para enseñar a los participantes a construir un filtro de agua casero 

sencillo y efectivo. 

El objetivo principal del taller fue capacitar a los participantes en la construcción de un 

filtro de agua casero, utilizando materiales de fácil acceso. De esta manera, se buscó promover el 

acceso al agua limpia y potable en áreas donde el suministro de agua potable puede ser limitado o 

de mala calidad. 

El ciclo del agua es un proceso fundamental para la vida en el planeta, que involucra la 

circulación continua del agua a través de diferentes estados y reservorios. Para comprender mejor 

este fenómeno natural, se llevó a cabo un taller práctico de elaboración de maquetas que 

representan el ciclo del agua. 

 

Taller de maquetas del ciclo del agua 

Los objetivos principales del taller fueron: 

1. Facilitar a los participantes una comprensión visual y tangible del ciclo del agua. 

2. Involucrar a los participantes en la construcción de maquetas que ilustren las diferentes 

etapas del ciclo del agua. 

3. Fomentar el aprendizaje activo y la retención de conocimientos sobre el ciclo del agua. 

 

La investigación se realizó en la escuela primaria Adolfo López Mateos, del poblado kilómetro 30, 

Acapulco, Guerrero; México. La escuela es matutina, federal y rural, se ubica sobre la carretera 
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federal Acapulco-México. A dicha primaria acuden hijos de trabajadores de diferentes sectores 

económicos y de campesinos.  

Mapa 1. Localización de la primaria Adolfo López Mateos, Acapulco, Guerrero; México. 

 
Fuente: Elaboración propia 2024. 

 

El mapa fue elaborado con el software ArcGis 10.5, con datos de INEGI y Google earth. 

 

Resultados preliminares 

La experiencia en el taller de concientización del cuidado del agua. 

Dinámica 1.  Conocer el ciclo del agua.  

Día de realización: El 20 de junio del 2024. 

Hora de inicio: 9:00 a.m. 

Duración: 1 hora y 10 minutos. 

Objetivo: concientizar a los estudiantes sobre el cuidado del agua. 

1. Nos presentamos, y se les habló a los estudiantes sobre los objetivos del taller. 

2. Al abordar el taller, se proyectó una diapositiva lúdica, y videos con la finalidad de que 

conocieran más el tema del agua y sus beneficios. 

3. Al finalizar la presentación de las diapositivas, se les pidió a los estudiantes que formaran 

equipos. Donde se les indicó, que nosotros formaríamos los equipos y ellos inmediatamente se 

negaron, porque los niños, no querían trabajar con las niñas, ni las niñas con los niños. Ante 

esto, se permitió que trabajaran como se sintieran cómodos y cómodas y solo un equipo decidió 

integrarse de manera mixta.  
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4. Después se les proporcionó el material correspondiente para la elaboración de sus maquetas. En 

la etapa del taller se observó, cómo los estudiantes mostraron sus habilidades, y creatividad en 

la elaboración de sus maquetas, donde aprendían con más claridad la función del ciclo del agua. 

Y lo importante que es el recurso hídrico para los seres humanos. 

5. Al terminar sus maquetas se les preguntó ¿Qué aprendieron?  

 

Comentarios de los estudiantes:  

Un estudiante participativo de sexto grado dijo:  

“Yo aprendí mejor, cómo funciona el ciclo del agua maestra, y los videos que nos enseñó, de 

lo importante que es cuidar el agua” 

 

Cuatro estudiantes, 2 de 5to grado y 2 de 6to comentaron que estaban de acuerdo con lo 

que su compañero dijo. 

Al final de la actividad, se observó que los participantes mostraron un mejor entendimiento 

del ciclo hidrológico: 

Los estudiantes demostraron una comprensión más clara y detallada de las diferentes etapas 

del ciclo del agua, como la evaporación, condensación, precipitación y escurrimiento. 

Pudieron explicar con mayor precisión cómo el agua circula entre la superficie, la atmósfera 

y el subsuelo. 

 

Interés y motivación 

La actividad de elaborar maquetas generó entusiasmo y participación activa en los estudiantes. 

Los alumnos encontraron satisfactorio poder crear sus propias representaciones visuales del 

tema, lo que los motivó a aprender más sobre el ciclo del agua. 

 

Fomento al trabajo en equipo 

Cuando trabajaron en equipo para construir las maquetas, desarrollaron habilidades de 

colaboración, comunicación y resolución de problemas. 

La realización de maquetas del ciclo del agua por parte de los niños de 5to y 6to grado, 

demuestra ser una estrategia de enseñanza-aprendizaje muy efectiva. Les permitió comprender 

mejor los conceptos clave, desarrollar habilidades prácticas y fomentar el interés y la motivación 

por el tema. 

 

La experiencia en el taller sobre la elaboración del filtro de agua casero. 

Día de realización: El 21 de junio del 2024. 

Hora de inicio: 9:30 a.m. 

Duración: 50 minutos. 
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Objetivo: Que los participantes aprendan a darle un segundo uso al agua 

1. Nos presentamos y se les habló a los niños sobre los objetivos del taller. 

2. Como parte de las actividades, se les expuso una diapositiva, con la finalidad de que pudieran 

comprender, lo contaminada que se encuentra el agua en algunos lugares, por todos los desechos 

y contaminantes líquidos. 

3. Para ello, se les pidió que integraran equipos de cuatro estudiantes para la elaboración de un 

filtro de agua casero, para ello, se les facilitaron los materiales; enseguida se les explicó la 

función de cada material que iban agregando. 

4. Los estudiantes vertieron agua sucia en la parte superior del filtro, y observaron cómo el agua se 

iba filtrando y purificando a medida que pasaba por las diferentes capas, ya teniendo un 

recipiente pequeño en la parte de abajo para captarla. 

5.  Los niños pudieron observar como resultado, que el agua salió más limpia.  

En la etapa del taller, se visualizó como los estudiantes tuvieron inquietudes en los resultados 

observados. Y comentaban que, uno de cada equipo se llevaría su filtro, para filtrar el agua que 

salía de los trates de su mamá. 

6. Al terminar el taller, se les preguntó ¿Qué fue lo que observaron o aprendieron? 

 

Comentario de un estudiante de 4to año:   

“Maestra yo aprendí que, toda el agua que mi mamá saque de los trastes la voy a filtrar, pa´ 

echarle a mis plantitas”. 

 

Así mismo, sus compañeras comentaron que ellas harían lo mismo. Un estudiante de 3er 

año comentó:  

“Yo maestra le voy a decir a mis amigos de mi calle que no tiremos basura, pa que no se vaya 

a los ríos y se contamine el agua”. 

 

Los niños compararon el aspecto del agua filtrada con el del agua sin filtrar, y discutieron 

cómo el filtro había eliminado la turbiedad. 

Los niños aprendieron procesos importantes sobre la purificación del agua y pudieron 

aplicar sus conocimientos recién adquiridos en un proyecto práctico y divertido.  

Los filtros lograron remover gran parte de las impurezas visibles en el agua sucia. 

Los estudiantes entendieron procesos naturales sobre cómo funcionan los filtros de agua. 

Los niños niñas se mostraron muy entusiasmados y comprometidos con el proyecto 

práctico, aplicando su creatividad en su filtro. 

Muchos alumnos expresaron interés en construir filtros de agua en sus hogares, 

demostrando que habían aprendido lecciones valiosas. 
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En general, el taller permitió a los estudiantes de 3ro y 4to grado adquirir conocimientos 

prácticos sobre el saneamiento del agua. 

 

La experiencia en el taller de concientización del cuidado del agua a través de juegos lúdicos 

Día de realización: El 24 de junio del 2024. 

Hora de inicio: 9:30. 

Duración: 40 minutos. 

Objetivo: A través de juegos lúdicos, pudieran tener concientización del cuidado del agua. 

1. Nos presentamos con palabras animadoras. 

2. Se les contó un cuento, de una niña, que cuidaba el agua. 

3. Y se les entregaron unas hojas, con dibujos de la gota de agua y a un costado un súper héroe que 

representaba que eran los niños. 

4. En la parte de la entrada de la escuela se realizó un mural del agua, donde los estudiantes en 

representación de un compromiso salieron a poner sus manitas pintadas en el mural, al l cual se 

agregó una leyenda en cada manita donde se comprometían a cuidar el agua. 

5. ¿Se les preguntó que habían aprendido? 

 

A los estudiantes de 1ro y 2do año, se les observó mucho interés sobre el cuidado del agua, 

y se mostraron comprometidos a sumarse como los súper héroes del agua, fueron muy 

participativos y se les veía felices. 

Comentarios de los niños: 

“Maestra el agua es importante, porque podemos estar un día sin comer, pero sin agua no”. 

“El agua es indispensable para todos los seres vivos”. 

“Yo maeta [sic] me uno a cuidar el agua”. 

“El agua es importante, por [sic] sin agua, las plantas y árboles se mueren”. 

 

Conciencia sobre la importancia del agua 

Al pintar la gota de agua, se observó que los niños desarrollaron una mayor apreciación y 

conciencia sobre la importancia vital de este recurso. 

Comprendieron que el agua es esencial para la vida y el planeta. 

 

Motivación y compromiso 

La actividad generó entusiasmo y motivación en los niños, quienes se sintieron emocionados de 

poder crear sus propias obras de arte. 
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Al verse como "superhéroes del agua", se sintieron más comprometidos con su cuidado y 

preservación. 

Cuando los niños de 1ro y 2do grado de primaria elaboraron la gota de agua y un superhéroe 

que los representabas a ellos como los héroes, se observó que se promovió una mayor conciencia 

sobre la importancia del agua, responsabilidad, el desarrollo de la creatividad, el refuerzo de 

conceptos, la motivación y el compromiso. 

Al contarles el cuento, de la gotita de agua a los estudiantes se obtuvo como resultado: 

• Se despertó una mayor conciencia sobre la importancia del agua. 

• A través de una historia, los estudiantes más pequeños pudieron comprender mejor la relevancia 

del agua para la vida y la necesidad de cuidarla. 

• Los personajes del cuento sirvieron como modelo para que los niños aprendieran acciones 

sencillas que pueden hacer en su vida diaria para cuidar el agua. 

• Al identificarse con los protagonistas, los estudiantes estuvieron más motivados en replicar los 

comportamientos positivos que se presentaron en la historia. 

 

Discusión 

Los datos de los resultados indican que alumnos de la escuela primaria Adolfo López Mateos del 

poblado kilómetro 30, Acapulco, Guerrero, sí presentan conocimientos sobre el cuidado del agua, 

pero de manera limitada.  

Los hallazgos mostraron que los participantes tenían poco conocimiento sobre la 

importancia del agua, los problemas de escasez, la contaminación, y las formas de cuidar este 

recurso. Esto revela que hace falta trabajar con los niños para lograr lo planteado por la ONU: 

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” (ONU, 

2018). 

Se identificó que las actitudes de los participantes hacia el cuidado del agua eran en su 

mayoría positivas, pero carecían de herramientas y motivación para llevar a la práctica acciones 

concretas. Por ello, las estrategias didácticas implementadas en el proyecto, permitieron promover 

lo que plantea González (2021) “Crear conciencia ambiental de manera amena y positiva, 

estimulando la curiosidad y el deseo de proteger y cuidar nuestro planeta desde la infancia” 

(González, 2021 citado en Tarco, 2024: 8). 

Se identifican tres tipos de razones que intervienen en los problemas del cuidado del agua 

tanto en su escuela como en los hogares, las cuales son: 1.- Razones sociales, 2.- Razones 

Institucionales y de Gobernanza 3.- Razones económicas. De las tres, las razones sociales son las 

que mostraron mayor mención.  

El enfoque cualitativo de la investigación permitió conocer lo que los niños aprenden a 

través de estrategias didácticas enfocadas en el cuidado del agua. Esto es muy valioso, ya que el 

enfoque cualitativo permite profundizar en la complejidad de las experiencias y significados de los 

propios estudiantes. 

Los resultados de las estrategias didácticas con niños y niñas permiten desarrollar diversos 

aprendizajes y habilidades para el cuidado del agua. Tal como lo propone: (Vides, 2019 citado en 

Tarco, 2024), en “Aumentar la conciencia mediante acciones prácticas como plantación de árboles, 

talleres y charlas”. Y También como lo reporta Pinto, (2019) “Involucrar a los estudiantes de 
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manera activa y significativa, fomentando la reflexión, la acción y el compromiso con el cuidado 

del medio ambiente” (Pinto, 2019 citado en Tarco, 2024: 6). 

Se visualizó que, a través de la realización de talleres, utilizando estrategias didácticas para 

el cuidado del agua, los niños y niñas de la primaria, propusieron que ellos se comprometían a 

cuidar el agua, y no derrocharla, sino que le volverían a dar un segundo uso, utilizando los 

conocimientos adquiridos y herramientas, que se les brindaron a través de talleres. Con esto se 

logró contribuir en generar lo que propone González (2021) “La concienciación ambiental en el 

aula infantil” (González, 2021 citado en Tarco, 2024: 8). 

 

Conclusiones 

Los objetivos fueron realizar estrategias didácticas para el cuidado del agua con los  alumnos de la 

escuela primaria Adolfo López Mateos del poblado del kilómetro 30, Acapulco, Guerrero; México, 

a través de talleres. Así como generar información útil para la institución educativa, para las madres 

y padres de familia y para los tomadores de decisiones sobre el cuidado del agua. 

La metodología empleada fue la cualitativa ya que fue la más adecuada para lograr los 

objetivos de la investigación 

La implementación de talleres participativos y experienciales sobre el cuidado del agua ha 

resultado ser una estrategia didáctica efectiva en el contexto de la escuela primaria estudiada. 

Los talleres lograron mejorar de manera significativa los conocimientos de los estudiantes 

sobre el ciclo del agua, usos y problemáticas relacionadas. El fortalecimiento de los conocimientos 

sentó las bases para el desarrollo de habilidades prácticas y cambios positivos en las actitudes y 

comportamientos pro-ambientales. 

Las actividades vivenciales, fueron fundamentales para que los estudiantes pudieran aplicar 

y poner en práctica lo aprendido sobre el cuidado del agua. Esto favoreció un aprendizaje más 

significativo y duradero en comparación a enfoques puramente teóricos. 

Como los resultados son preliminares y otras etapas del trabajo se encuentran en proceso, 

sólo nos limitamos a proponer como futuras investigaciones, incrementar el número de escuelas 

rurales y urbanas en este tipo de estudios. 

 

Propuestas 

• Se recomienda que la planta docente de la primaria realice proyectos donde los estudiantes 

investiguen problemáticas hídricas de su comunidad y desarrollen soluciones concretas. 

• Se propone a los docentes involucrar a los estudiantes en actividades de reforestación, 

limpieza de cuerpos de agua y campañas de concientización. 

• Se sugiere organizar talleres y charlas informativas para padres y madres de familia sobre 

el uso y cuidado del agua. 

• Se recomienda realizar talleres interactivos donde los estudiantes puedan experimentar, 

manipular y observar fenómenos relacionados con el ciclo del agua, sus usos y 

problemáticas. 
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Anexo fotográfico 

 

Imagen 1. Actividad de los talleres.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 2. Actividad de los talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 3. Actividad de los talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 4. Actividad de los talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 5. Actividad de los talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 6. Actividad de los talleres. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 7. Actividad de los talleres 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 8. Actividad de los talleres 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 

El cambio climático es una problemática creciente tras las últimas décadas, las consecuencias de 

este se han vuelto cada vez más notorias, como los cambios drásticos de temperatura que altera a 

los ecosistemas, ocasionando distintos desastres naturales como tormentas o incluso afectaciones 

a largo plazo al territorio como lo son las sequias. Esta misma situación ha sucedido en la cuenca 

Bustillos, la cual se localiza en el municipio de Cuauhtémoc del estado de Chihuahua. La cual 

abastecido el ciclo hídrico de este territorio particularmente de características agrícolas y de interés 

local. Actualmente su dinámica como territorio agrícola se ha visto modificado por el crecimiento 

de la mancha urbana, a las altas demandas económicas, los cambios drásticos de la temperatura y 

una preocupante sequia de la Laguna Bustillos, estas problemáticas en conjunto han ocasionado la 

perdida de ciertos alimentos que se dan por esta zona. Por lo cual en el presente trabajo de 

investigación se tiene por objetivo principal analizar diferentes factores territoriales como el uso 

de suelo y vegetación, hidrología y zonas urbanas para estimar el área de afectación comparando 

diferentes fechas por medio de una matriz de tabulación cruzada, acompañado del uso de sistemas 

de información geográfica.  

Desde 1974 hasta el 2023 en la cuenca de la Laguna Bustillos se registraron diferentes 

cambios en el uso de suelo y vegetación, donde las ganancias de superficie territorial más notorias 

fueron las del área urbana que paso de 141 ha a un poco más de 16 mil hectáreas, así como también 

las de la zonas agrícolas que en este mismo transcurso de tiempo aumentaron cerca 47 mil 

hectáreas, por otra parte las zonas que tuvieron mayor perdida fueron los bosques de pinos que 

pasaron de tener 20 mil a 4 mil 404 ha y también los cuerpos de agua, los cuales han perdido casi 

643 hectáreas durante alrededor de 50 años. Es decir, que la tendencia en este territorio es que la 

ganancia de superficie territorial se ha reflejado en el ámbito social y económico y las perdidas en 

el medio físico natural. 

Conceptos clave: Hidrología, Uso de suelo y vegetación, Cambio climático  

 

Introducción 

En la historia de la humanidad, el agua ha participado de manera importante en el origen de las 

civilizaciones; por ejemplo, de los babilonios a los egipcios, el almacenamiento y la transportación 

del agua fue la base del crecimiento y desarrollo de estos pueblos. El agua además de ser 

fundamental para la vida también ha permitido el desarrollo económico y comercial. Sin embargo, 
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ante el crecimiento poblacional y la industrialización dieron como resultado un incremento en la 

demanda del líquido, así como una mayor dispersión de las zonas urbanas en sitios desprovistos de 

agua, con un incremento en la necesidad de desarrollar más infraestructura para continuar 

abasteciendo las demandas de la población (Monforte y Cantú, 2009). 

El agua es un agente íntimamente vinculado a la vida en todas sus formas, que se mueve 

sobre la superficie terrestre en respuesta a las fuerzas de gravedad, labrando cauces y confluyendo 

en las partes más bajas del relieve. El espacio geográfico en el cual transcurre el movimiento 

superficial del agua es la cuenca hidrográfica; una unidad espacial en la que se conjuntan 

condiciones particulares de clima, relieve, suelo y vegetación que controlan los procesos 

hidrológicos que a su vez determinan la cantidad y calidad del agua, así como su distribución 

espacial y temporal (Burgos & Bocco, 2015). 

Las cuencas tienen un papel muy importante en el uso de suelo y vegetación de un territorio, 

debido a que el agua que captan puede ser utilizado para el riego agrícola. El Instituto Nacional 

Estadística y Geográfica determina a los usos de suelo y vegetación como información geoespacial 

de Interés Nacional que muestra la distribución del uso del suelo agrícola, de la vegetación natural 

e inducida del país, además indica el uso pecuario y forestal y otros usos que se presentan en el 

territorio relacionados con la cubierta vegetal. El uso del suelo agrícola se representa de acuerdo 

con la disponibilidad del agua para los diferentes tipos de cultivos durante su ciclo agrícola. 

Identificar los usos de suelo y vegetación es útil en cualquier estudio relacionado con las especies 

vegetales, constituyendo información básica para estudios florísticos, de vegetación, de planeación, 

de ordenamiento territorial, cartográficos, etc. (INEGI, 2015).  

Por otra parte, las sequías son una de las grandes catástrofes naturales capaces de modificar 

en gran escala el ambiente de una región, y sus efectos se manifiestan en la alteración de las 

actividades económicas habituales de la zona o región afectada y en el deterioro del nivel y 

condiciones de vida de los habitantes. La complejidad del fenómeno propicia la creencia errónea 

de que después de una sequía no ocurrirá otra igual o de mayores proporciones y, por ende, sobre 

todo en los países menos desarrollados, con frecuencia no es usual prepararse para su ocurrencia 

futura, que es una certeza. Es decir, que las sequias son una de las amenazas que principalmente 

afrontan las cuencas hidrológicas, ya que estas se abastecen mediante los escurrimientos de algún 

cuerpo de agua o por las lluvias (Wilhite, 1993). 

La sequía es un fenómeno meteorológico asociado al cambio climático que puede 

presentarse en cualquier lugar y momento y se caracteriza por la escasez o ausencia de agua. 

Tanto las sequías como las inundaciones son resultado de una alteración en la dinámica atmosférica 

de la humedad. Algunos de los fenómenos que alteran el ciclo hidrológico y por ende la humedad 

atmosférica son El Niño, las erupciones volcánicas, la quema de combustibles fósiles, la 

deforestación y la actividad industrial. La naturaleza de ambos fenómenos, producto de esos 

factores, es sumamente compleja: mientras una parte del país sufre sequía, otra puede encontrarse 

inundada, simultáneamente. Considerando que la sequía y las inundaciones son las manifestaciones 

más dramáticas del agua en la naturaleza, es de esperarse que estos fenómenos aumenten en 

intensidad, severidad, extensión y duración, incrementándose la frecuencia de su ocurrencia, así 

como la vulnerabilidad y el impacto en las poblaciones afectadas (Instituto Mexicano de la 

Tecnología del Agua, 2013). 

El agua, elemento esencial para la vida, considerada durante mucho tiempo como un recurso 

inagotable y renovable es por la creciente demanda, cada vez más escaso en las regiones áridas y 
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semiáridas mediterráneas, como la mayor parte del Sureste español. Su falta en cantidad y calidad 

es, quizás, la amenaza más implacable para las poblaciones que habitan estas tierras. Las sequías, 

junto a desacertadas actuaciones humanas, pueden ser uno de los motores más importantes de la 

desertificación de las regiones áridas y semiáridas. Ciertos elementos del clima son rasgos 

permanentes como la aridez, la escasez de precipitaciones, la fuerte insolación, las elevadas 

temperaturas y la fuerte evapotranspiración (López y Sánchez, 2012). 

Las sequías pueden presentarse en cualquier tiempo y lugar; sin embargo, existen áreas 

específicas en México con mayor susceptibilidad al fenómeno, determinadas básicamente por su 

localización geográfica. En general el norte y la zona del bajío del país son más susceptibles a este 

fenómeno, pero cualquier región es propicia para sufrir los estragos de una sequía. Estadísticamente 

los estados del país que más la padecen son: Durango, Chihuahua y Coahuila; en segundo orden: 

Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato (Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, 2018). 

De aquí radica la importancia que tiene la sustentabilidad en el territorio y es que con el 

agotamiento de los recursos naturales que se ha presenciado durante los últimos años en la mayor 

parte del planeta, surge la necesidad de encontrar la manera de que estos recursos perduren por 

muchos años más. La sustentabilidad o sostenibilidad del desarrollo es un concepto abstracto si no 

se asocia a objetivos claros que se deben alcanzar dentro de territorios definidos, y a los procesos 

de gestión necesarios para hacerlo. La gestión de los recursos naturales dentro del territorio de una 

cuenca hidrográfica es una opción valiosa para guiar y coordinar procesos de gestión para el 

desarrollo, considerando las variables ambientales (Dourojeanni, 1994).  

Uno de los elementos esenciales del desarrollo sustentable, se refiere al recurso hídrico. 

Esta sustentabilidad parte del principio de cubrir la demanda del recurso para los diversos usos con 

la oferta existente, sin llegar a una sobreexplotación de las fuentes o utilizar el gasto ecológico de 

los cauces. Sin embargo, es necesario considerar no solamente el aspecto de la cantidad sino 

igualmente y tal vez más importante, la calidad del recurso, así como la relación con salud, y 

biodiversidad, e indicadores como la llamada “huella hídrica”. La disponibilidad de agua, será 

igualmente determinante para la actividad económica del país o región si se cuenta o no con el 

recurso hídrico en ella. También es importante, heredar a las generaciones futuras, una sociedad 

con oportunidades iguales o mejores a las actuales (Juárez, 2011). 

El reto de la agricultura hoy en día, es producir alimentos suficientes y nutritivos de manera 

sostenible para una población mundial creciente, sofisticada y cada vez más móvil, preservando y 

mejorando en lo posible la base de recursos. Este es un desafío polifacético que va más allá de la 

capacidad de producir más alimentos. Los cambios en el panorama actual que incluyen factores 

externos y cómo nos ocupamos de éstos tendrán implicaciones en el largo plazo. El reto hoy es 

mayor que nunca, debido al hecho de que los impulsores del cambio en la agricultura y el papel del 

agua en la misma se han acelerado. Estos impulsores son el crecimiento demográfico y su 

movilidad, el desarrollo económico, el cambio de patrones de consumo y dieta, así como el cambio 

social y tecnológico, todo ello agravado por el impacto del cambio climático. Estos impulsores 

crean presiones en gran medida negativas no sólo sobre la agricultura y los recursos hídricos, sino 

también en los otros elementos de la base de recursos, y debido a esa interacción entre ellos, se 

complican las formas y medios para su adecuada gestión (Ünver, 2015).  

El municipio de Cuauhtémoc es un territorio donde la agricultura predomina por total, 

puesto que sus características físicas-naturales le han permitido desarrollar la producción de varios 



ISAAC VELÁZQUEZ, SAMANTHA VALENZUELA Y GIOVANNI PÉREZ 

512 

alimentos como la manzana, maíz, frijol, etc. Además, en este municipio es donde se encuentra el 

corredor comercial más grande de la región Latinoamericana. En la región de Cuauhtémoc en 2021 

la producción del sector primario fue de $27,987.1 MDP, que represento 36.3% de la producción 

estatal. En la región el sector pecuario genero $11,970.55 MDP y el sector agrícola $16,017.17 

MDP, durante este mismo año el 98.5% de la producción se concentró en siete productos: manzana 

42.6%, maíz grano 34.9%, avena forrajera 7.7%, frijol 7.6%, papa 2.1%, maíz forrajero y avena 

grano con 1.8 cada uno y el 100% de la producción de la fresa del Estado se dio en esta región. De 

igual manera el 99.9% del valor de la producción pecuaria de la región, se concentró en 3 productos: 

carne 40.5%, ganado en pie 35.6%, leche 23.8%, este último represento el 30.4% de la producción 

estatal (Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, 2023). 

La cuenca Laguna de Bustillos, es una cuenca cerrada, que se localiza en la parte central 

del estado de Chihuahua, en el municipio de Cuauhtémoc, Su extensión total es de 2298 kilómetros 

cuadrados. Es una cuenca cerrada de forma irregular por las sierras de Pedernales, San Juan, 

Salitrera, Chuchupate, Sierra Azul y Rebote, por lo cual la única aportación de agua es la 

procedente de la lluvia. La cuenca presenta una elevación media de 2000 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.), y está rodeada al norte, este, oeste y suroeste, por un conjunto de elevaciones que 

promedian 2400 m.s.n.m., con algunos picos que alcanzan los 2.887 msnm (Alatorre et al., 2014). 

La Laguna está rodeada por zonas agrícolas y poblados, incluyendo los de La Selva, Vista 

Hermosa, La Cruz, Centro Calles y Favela, que se sostienen de la agricultura, la ganadería y la 

pesca. La Laguna de Bustillos es un recurso natural vital que tiene un impacto significativo en la 

biodiversidad, la economía y el entorno ambiental de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua. Por 

esta razón, su preservación y gestión sostenible son de gran importancia para el bienestar de la 

comunidad y la salud del ecosistema (ArcGIS StoryMaps, 2022). 

La cuenca Bustillos generalmente es utilizada para fines agrícolas, el problema que afrontan 

los agricultores en la actualidad es que, ante el cambio climático, la falta de lluvias y el inevitable 

paso de los años, la cuenca de la Laguna Bustillos ha ido perdiendo agua ya que esta se recarga 

principalmente por el agua de las lluvias, esto ha afectado la plantación de manzana y otros 

alimentos que se dan por esta zona. 

 

1. Metodología 

La metodología de esta investigación se encuentra basado en el análisis de la sequía que afronta la 

Cuenca Bustillos y como esta con el paso de los años ha tenido un efecto en los cambios de uso de 

suelo y vegetación en la zona. Para ello se utilizó Sistemas de Información Geográfica (SIG), donde 

se elaboró diferentes mapas cartográficos como de vegetación, hidrología y otros más. Así mismo 

se complementó con un análisis de matriz de tabulación cruzada basada en el modelo de Pontius, 

ya que esta misma se considera un punto de partida fundamental en el análisis del cambio de uso 

de suelo, además de ser una herramienta útil para el análisis, debido a que esta se emplea 

comúnmente para comparar los resultados de una variable con los resultados obtenidos de otra 

variable en estudio.  

El mapa 1, representa la localización exacta de la cuenca bustillos, esta se ubica al oeste del 

municipio de Chihuahua, al sur de Namiquipa, al este de guerrero y al norte de Cusihuiriachi, en 

pocas palabras, se localiza en el municipio de Cuauhtémoc.  La cuenca Bustillos se encuentra 

ubicada entre los 28° 16' 14.323" N y los 29° 1' 9.182" N de latitud y los 106° 31' 59.987" W y los 

107° 9' 9.357" W de longitud (Mapa 1.). 



ANÁLISIS DEL CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 

CHIHUAHUA ANTE POSIBLE SEQUÍA DE LA CUENCA DE LA LAGUNA BUSTILLOS 
 

513 

Mapa 1. Localización del área en estudio (cuenca Bustillos) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI, del inglés Normalized Diference 

Water Index). Representa un índice de medición de cantidad de agua presente en la vegetación o 

suelo (Pech-May et al., 2020). Se calcula a partir de imágenes adquiridas por los sensores satelitales 

y de las bandas espectrales. Es decir que el NDWI se usa para poder cuantificar la proporción de 

agua que existe en la vegetación, el cual permite el cálculo del agua que hay en dicha cubierta 

vegetal, conocer el estrés o grado de saturación que posee la cobertura vegetal (Alvarado et 

al.,2019). 

Para el cálculo del NDWI se utilizó la siguiente formula: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝐷𝑊𝐼𝑅)
 

𝑁𝐷𝑊𝐼𝐿8 =
𝐵𝑎𝑛𝑑5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑3

𝐵𝑎𝑛𝑑5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑3.
 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 8 

 

Se utilizó la fórmula para Landsat 8 porque las bandas utilizadas en los mapas corresponden 

a este dicho satélite, para ello primero es indispensable agregar tanto la banda 5 como la 3. Esta 

fórmula se desarrolló en la función Map algebra del programa ArcGIS. 

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es el más común de varios 

índices de vegetación derivados de observaciones en imágenes de percepción remota. Se basa en 

la relación entre la cantidad de luz reflejada (reflectancia) por los rasgos en la superficie terrestre 
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en dos regiones del espectro electromagnético, así como la emisión de una luz roja e infrarroja 

(infrarrojo cercano). El NDVI aprovecha que valores bajos de luz reflejada en el color rojo, 

combinados con alta reflexión en el infrarrojo, indican una mayor actividad fotosintética o cantidad 

y densidad de plantas verdes. Por tal motivo, este indicador se relaciona, entre otras cosas, con la 

magnitud en que se manifiesta la actividad fotosintética de las plantas, la cantidad de biomasa, la 

fenología y el estado en general de las plantas en cultivos o en la vegetación natural. El NDVI es 

una de las primeras propuestas de análisis de percepción remota multiespectral y actualmente es 

uno de los más populares. Dada la simpleza en la definición del NDVI y su capacidad para 

distinguir la presencia de vegetación, así como la salud de esta. El NDVI ha sido utilizado en una 

gran cantidad de investigaciones científicas. La utilidad del índice ha propiciado que desde la 

década de 1970 diversos satélites y otros vehículos estén equipados con sensores adecuados para 

captar la información que requiere su cálculo (INEGI, 2022). 

Para el cálculo del NDVI de este mapa se utilizó la siguiente formula: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿8 =
𝐵𝑎𝑛𝑑5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑4

𝐵𝑎𝑛𝑑5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑4
 𝐿𝑎𝑛𝑑𝑠𝑎𝑡 8 

 

Se utilizó la fórmula para Landsat 8 porque las bandas utilizadas en este mapa corresponden 

a este dicho satélite, para ello primero es indispensable agregar tanto la banda 5 como la 4. Esta 

fórmula se desarrolló en la función Calculadora ráster del programa QGIS, donde se coloca en 

primera parte la resta de la banda 4 y 5, que el resultado de esta se dividirá entre la suma de las dos 

bandas anteriormente mencionadas, una vez terminada la ecuación, se obtendrá el valor, mismo 

que refleja el estado de vegetación del territorio en observación. 

La matriz de tabulación cruzada es un punto de partida fundamental en el análisis del 

cambio del uso de suelo y vegetación, en la actualidad existen diversos modelos para realizar la 

tabulación cruzada, sin embargo, la mayoría de ellos analizan la matriz según sus diversos 

componentes y por lo tanto no logran proporcionar la mayor información posible sobre los procesos 

potenciales que determinan un patrón de tierras. Por su parte el modelo establecido por Pontius 

examina la matriz de tabulación cruzada para evaluar el cambio total de categorías de suelo y 

vegetación según dos pares de componentes: cambio neto y canje, así como ganancias y perdidas 

brutas. El análisis de estos componentes puede distinguir entre una transición paisajística 

claramente sistemática y una transición paisajística aparentemente aleatoria. Además, este modelo 

proporciona información adicional sobre el tiempo en el que se produce el cambio de uso de suelo 

y vegetación (Pontius et al., 2004). 

Explicación de la formula: Primero que nada, para poder aplicar la fórmula es necesario 

realizar dos mapas de uso de suelo y vegetación, uno que sea del tiempo 1 y otro del tiempo 2. Los 

datos para llenar la tabla se sacan en el programa ArcGIS usando la herramienta de intersección. 

En la matriz de tabulación cruzada las filas representan al primer tiempo en estudio y las columnas 

representan al segundo. 

Para lograr la comparación de las variables en la matriz de tabulación cruzada, se interponen 

las filas (eje x) conta las de las columnas (eje y). Donde para el caso de estudio se clasifico el eje 
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x como tiempo 1 (1974) y el eje y como tiempo 2 (2023). Dadas como variables las siguientes 

clases dependientes de los ejes:  

• Clase 1. Áreas Urbanas. 

• Clase 2. Áreas Agrícolas. 

• Clase 3. Áreas de Pastizal. 

• Clase 4. Bosque Encino. 

• Clase 5. Bosque Pino. 

• Clase 6. Cuerpos de Agua. 

 

 Para realizar el procedimiento de matriz de tabulación cruzada se sumará el valor total de 

los ejes donde convergen las clasificaciones que se desean comparar. Después de obtener el 

resultante de las clasificaciones se realiza la suma total tanto del tiempo 1 como la del tiempo 2. 

Obteniendo un Total en T1 y en T2 que representa la sumatoria bruta de todas las variables. Para el 

cálculo de las pérdidas y las ganancias, la matriz de tabulación cruzada del modelo de Pontius 

propone una línea diagonal que representa la superficie en cada clase que no ha cambiado desde el 

primer tiempo (recuadros sombreados en gris de la fórmula 1). Dicho esto, para encontrar el 

resultado de las perdidas, se realiza una resta entre el total del tiempo 1 de cada clase (T1) y el 

recuadro sombreado de cada una de las clases también, por ejemplo, para calcular las pérdidas de 

la clase 1 se realiza la siguiente resta “P1+ (Suma total de la clase 1) - P11 (superficie que no ha 

cambia desde el tiempo 1). Para calcular las ganancias el proceso es muy similar, solo hay un 

cambio en la resta, ya que aquí, en cada una de las clases se resta la sumatoria total del tiempo 2 

entre la superficie que no ha cambiado desde el primer tiempo (Formula 1.).  

Formula 1. Matriz de tabulación cruzada para dos mapas de diferente año 

    Tiempo 2   

Tiempo 1   
1 2 3 4 5 6 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Total T1 Pérdidas (Lij) 

1 Clase 1 P11 P12 P13 P14 P1+ P1+ - P11 
 

2 Clase 2 P21 P22 P23 P24 P2+ P2+ - P22 
 

 
3 Clase 3 P31 P32 P33 P34 P3+ P3+ - P33 

 

 
4 Clase 4 P41 P42 P43 P44 P4+ P4+ - P4 

 

 
5 Total T2 P+1 P+2 P+3 P+4     

 

 

6 
Ganancias 

(Gij) 
P+1 - P11 P+2 - P22 P33 - P13 P44 - P14     

 

 
                  

Fuente: Pontius et al., 2004 

 

Resultados y discusión 

Recurso hidrológico y climático 

El siguiente mapa muestra la distribución de la red hidrológica, donde se puede apreciar que cercas 

de esta cuenca, se encuentra la presencia de algunos ríos como el Santa Clara o el Santa Isabel, así 

mismo se puede ver que dentro de la cuenta están los arroyos Ojo Caliente y Napavechi, estos 

cuerpos de agua junto con las lluvias abastecen de agua a la cuenca Bustillos (Mapa 2.) 



ISAAC VELÁZQUEZ, SAMANTHA VALENZUELA Y GIOVANNI PÉREZ 

516 

Mapa 2. Distribución de la red hidrológica en la cuenca Bustillos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La lluvia o precipitación atmosférica es la encargada de hacer que el agua contenida en la 

atmósfera regrese al suelo completando el ciclo del agua, así como de proveer de la mayor fuente 

de agua dulce de la que depende la actividad humana y buena parte de nuestros paisajes vegetales. 
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No obstante, tanto su cantidad como su frecuencia pueden variar mucho a lo largo de los diferentes 

lugares y de las diferentes estaciones del año; de ahí que sea tan importante para la climatología 

estudiar cuáles son los factores que influyen en las precipitaciones, las variedades o tipos de 

precipitaciones existentes, etc. (Núñez, 2023).  

Debido a las características físico – naturales que hay en una parte del estado de chihuahua, 

la precipitación pluvial que se registró a fecha de junio del 2024 en la cuenca de la Laguna Bustillos 

fue de 61. 6 milímetros, es importante tener en cuenta este factor, ya que la lluvia es una de las 

principales fuentes de abastecimiento de la cuenca Bustillos (Mapa 3.). 

Mapa 3. Precipitación pluvial en la cuenca Bustillos en junio del 2024 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Datos de la CONAGUA 

 

Mediante el NDWI, se pudo observar que en gran parte de la superficie territorial de la 

cuenca bustillos se encuentra entre los valores cercanos 0 lo cual refleja que hay baja cobertura de 

vegetación o alto estrés hídrico, sin embargo, también se puede aprecia zonas cercanas al valor, 

principalmente donde se encuentran las producciones agrícolas, esto quiere decir que hay índice de 

ciertas zonas con cobertura vegetal e hidratación creciente (Mapa 4.). 
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Mapa 4. NDWI de la cuenca de la Laguna Bustillos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Uso de suelo y vegetación 

Los resultados que muestra el NDVI es que la mayor parte de la vegetación de la cuenca Bustillos 

se encuentra en un estado medianamente sana, debido a que los valores más comunes oscilan entre 

los 0 y 0.5, así mismo en donde se encuentra la laguna se puede apreciar que tiene valores negativos, 

esto es por que el NDVI detecto que es un cuerpo de agua. La vegetación más sana se puede 

encontrar en una parte donde se encuentran los bosques de pino y también por donde están unas 

parcelas de producciones agrícolas (Mapa 5.). 

Los valores del índice oscilan entre -1 y 1. Los valores negativos (-1 a -0.1) están 

relacionados con cuerpos de agua y superficies degradadas por acción del fuego, mientras que 

valores positivos más bajos (0 a 0.5) corresponden a vegetación moderada o de baja cobertura. Los 

valores positivos altos (de 0 a +1) representan alto contenido de vegetación sana. Se han encontrado 

fuertes relaciones entre el NDVI y algunas características funcionales y estructurales de la 

vegetación como biomasa, índice de área foliar, cobertura y productividad primaria neta, razón por 

la que es uno de los índices más utilizados como indicador de la productividad (Girimonte y García, 

2020). 
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Mapa 5. NDVI de la cuenca de la Laguna Bustillos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mapa 6, refleja el uso de suelo y vegetación de la cuenca Bustillos en el año de 1974, 

donde se puede determinar en primera estancia la aplicación de la agricultura en gran parte del 

territorio, en segunda la poca superficie territorial que ocupaba la zona urbana en aquellos años, 

esta última se debe a que no veían la gran cantidad de población que existe actualmente, por otra 

parte se puede observar un gran predomino de la vegetación (bosque) misma que era de utilidad 

para la disminución de los gases contaminantes presentes en la atmosfera y sobre todo su 

importante aportación en la erradicación del cambio climático (Mapa 6.). 

En la cuenca Bustillos en el año de 1974, el 46.24% del uso de suelo y vegetación lo 

componían las áreas agrícolas (alrededor de 153 mil hectáreas) donde las principales producciones 

de alimentos eran las manzanas. Así mismo le sigue el bosque de encino con 33.78%, las áreas 

pastizal con 8.39%, el bosque de pino con 6.17%, los cuerpos de agua con 5.37% y por ultimo las 

áreas urbanas que ocupan menos porcentaje con un 0.04% (Tabla 1.). 

Tabla 1. Superficie territorial ocupada por vegetación y suelo en 1974 

Tipo Superficie (Ha) % 

Áreas Urbanas 141.86 0.04 

Áreas Agrícolas 153,585.01 46.24 

Áreas Pastizal 27,883.86 8.39 

Bosque Encino 112,216.06 33.78 

Bosque Pino 20,488.43 6.17 

Cuerpos de Agua 17,851.87 5.37 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 6. USVEG de la cuenca bustillos (1974) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mapa 7, muestra el uso de suelo y vegetación de la cuenca Bustillos ubicada en el 

municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua para el 2016, con este se puede diagnosticar a la vegetación 

con los siguientes valores: Haciendo énfasis en los cuerpos de agua se nota el incremento de 

extracción de pozos a la superficie, a su vez, a comparación con el otro mapa, es notorio la 

extensión de la zona urbana y también la del corredor comercial.  Este mapa demuestra el 

incremento exponencialmente de las zonas agrícolas en sus distintos tipos; temporal y de riego 

(Mapa 7.).  

El uso del suelo está estrechamente ligado a la sustentabilidad de los recursos naturales. Por 

tanto, la persistencia de los ecosistemas está determinada por la intensidad en que se modifica la 

cubierta vegetal. Lo que hace fundamental, conocer los procesos de cambio de uso del suelo y sus 

efectos. El uso del suelo ocurre cuando éste se manipula físicamente, es decir, cuando el hombre 

se ve involucrado en la manipulación y trasformación de este. Éste se da por naturaleza de la 

relación ente el hombre y su entorno, por la apropiación del territorio en aras de su subsistencia. 

Los principales cambios de uso de suelo se dan en actividades agropecuarias, acuícolas, de 

desarrollo inmobiliario, de infraestructura, de vías de comunicación, de establecimiento de 

instalaciones comerciales, industriales, entre otras. Una de las formas de realizar la evaluación de 

los cambios en el uso del suelo, es a partir de la medición de los cambios en la cobertura vegetal y 

no vegetal (Guevara y Montalvo, 2014). 

Por su parte en el año de 2023, el 54.45% del uso de suelo y vegetación está compuesto por 

las áreas agrícolas (alrededor de 176 mil hectáreas) donde las principales producciones de 

alimentos son las manzanas, el maíz y avena. Así mismo le sigue el bosque de encino con 22.54%, 
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las áreas pastizal con 8.23%, el bosque de pino con 6.46%, las áreas urbanas con 4.95% y por 

ultimo los cuerpos de agua con solo 3.37% (Tabla 1.). 

Tabla 2. Superficie territorial ocupada por vegetación y suelo en 2023 

Tipo Superficie (Ha) % 

Áreas Urbanas 16,023.35 4.95 

Áreas Agrícolas 176,124.29 54.45 

Áreas Pastizal 26,628.25 8.23 

Bosque Encino 72,905.37 22.54 

Bosque Pino 20,880.90 6.46 

Cuerpos de Agua 10,891.99 3.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa 7. USVEG de la cuenca Bustillos (2023) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cambios en el uso de suelo y vegetación en la cuenca Bustillos entre 1974 y 2023 

El cambio de uso de suelo, provocado por las actividades antropogénicas, tiene influencia en 

procesos naturales como recarga de acuíferos, escurrimiento superficial, pérdida de suelo, 

crecimiento urbano, entre otros, de ahí la importancia de conocer la dinámica de dicho cambio y 

sus posibles orígenes (Trucíos et al., 2011). 

El cambio de uso del suelo y vegetación se define como las modificaciones o recambio en 

los componentes que se encuentran en un área, ya sea de manera natural o artificial.  La interacción   

de estos procesos modifica la capacidad del paisaje para brindar diversas funciones y servicios 



ISAAC VELÁZQUEZ, SAMANTHA VALENZUELA Y GIOVANNI PÉREZ 

522 

ecológicos, sociales o económicos. Sin embargo, los factores demográficos y económicos, en 

particular la relación entre el incremento poblacional y la expansión de la frontera agropecuaria, se 

han considerado entre las principales fuerzas modificadoras del paisaje (Von Thaden, 2023). 

El modelo propuesto por Pontius, permite tener una mejor percepción del uso de suelo y 

vegetación del territorio en estudio, debido a que se construye una matriz de tabulación cruzada o 

matriz de cambios que resulta de cruzar los mapas de las fechas en cuestión (1974 y 2023). En el 

caso del área en estudio, la matriz de tabulación arrojo los siguientes resultados entre 1974 y 2023: 

• Áreas urbanas: en esta clase no se registro perdidas algunas, sin embargo, hubo 

ganancias de un total de 15 mil 881 hectáreas, las cuales se distribuyeron en áreas 

agrícolas con 12 mil 960 Ha (esto quiere decir que, para la expansión del área urbana 

en 2023, desde 1974 se perdieron 12, 960 de áreas de agrícolas, esto mismo aplica para 

cada una de las clases exceptuando el área urbana). 

• Áreas Agrícolas: se registraron 12 mil 960 hectáreas en perdidas y se ganaron 46 mil 

834 hectáreas de superficie territorial, mismas que se distribuyeron en 19, 674 en 

pastizales; 25,407 de bosque de encino; 1,269 en bosque de pino y 482.98 en cuerpos 

de agua, esto mismo aplica para cada una de las clases, exceptuando a los cuerpos de 

agua. 

• Áreas Pastizal: Las pérdidas fueron de 22,142 Ha y las ganancias de 15,615 Ha. 

• Bosque Encino:  Este fue el que mayor perdida de superficie territorial tuvo, la cual fue 

de 44 mil 052 hectáreas, y tan solo registro una ganancia de 13 mil 409 Ha. 

•  Bosque Pino: se obtuvieron perdidas de 15,943 Ha y respectos a las ganancias no se 

registró alguna. 

• Cuerpos de Agua: En esta ultima clase se perdieron cerca de 643 hectáreas y tampoco 

se obtuvo ninguna ganancia. 

 

Los datos que mostro la matriz de la clasificación cruzada respecto a la diagonal que el 

mismo modelo propone (Es decir la superficie que no ha cambiado desde 1974 en cada clase) 

fueron los siguientes: en áreas urbanas 141 hectáreas, en las agrícolas 129 mil hectáreas, en 

pastizales 4,707 ha, en bosques de encino 55,501 ha, en bosques de pino 4, 401 y en cuerpos de 

agua 12,909 hectáreas. Gracias a estos procedimientos de comparación se puede determinar el valor 

cuantitativo del cambio de uso de suelo entre 1974 y 2023 (Tabla 3.) 

Tabla 3.  Matriz de tabulación cruzada en la cuenca Bustillos para 1974 y 2023 

  2023   

1974 
Áreas 

Urbanas 

Áreas 

Agrícolas 

Áreas 

Pastizal 

Bosque 

Encino  

Bosque 

Pino 

Cuerpos 

de Agua 
Total 1974 Perdidas 

 
Áreas 

Urbanas 
141.86 0 0 0 0 0 141.86 0.00 

 

 
Áreas 

Agrícolas 
12,960.43 129,266.13 0 0 0 0 142,226.55 12,960.43 

 

 
Áreas 

Pastizal 
2,468.48 19,674.18 4,707.31 0 0 0 26,849.98 22,142.67 

 

 
Bosque 

Encino  
439.13 25,407.92 14,205.19 55,501.22 0 0 95,553.46 40,052.24 

 

 
Bosque 

Pino 
0.01 1,269.43 1,300.21 13,373.73 4,401.95 0 20,345.33 15,943.38 
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Cuerpos 

de agua 
13.42 482.98 110.40 36.00 0.00 12,209.07 12,851.87 642.80 

 

 
Total 

2023 
16,023.34 176,100.64 20,323.12 68,910.95 4,401.95 12,209.07     

 

 

GAIN 15,881.47 46,834.51 15,615.80 13,409.73 0 0     
 

 
Nota: Los datos de esta tabla fueron calculados en hectáreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión 

Para preservar la vocación de la región del municipio de Cuauhtémoc es esencial promover un 

desarrollo sustentable ya que las características de este son de producción agrícola. Por lo que la 

perdida del sistema hidrológico que abastece la cuenca bustillos representa un gran riesgo no solo 

para el medio ambiente sin no para la dinámica de la población en esta región.  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) proporcionaron una buena visualización 

tanto de las variables hidrológicas como las del uso de suelo y vegetación. Los resultados 

respectivos al NDWI reflejan que actualmente gran parte de la vegetación de la cuenca Bustillos 

se encuentra en un alto estrés hídrico, es decir, con poca cantidad de hidratación y así mismo el 

NDVI muestra que esta misma vegetación de hoy en día, se encuentra en un estado moderadamente 

saludable, esto se debe en parte al cambio climático, lo cual ha ocasionado que algunos productores 

de alimentos ubiquen sus huertas en otros territorios con condiciones climáticas más agradable para 

la vegetación, la tendencia de este movimiento se esta dando en el municipio de Guerrero, ubicado 

a un costado de Cuauhtémoc 

Los resultados que muestra la matriz de tabulación cruzadas es que desde 1974 hasta 2023 

se ha tenido un cambio notable en el uso de suelo y vegetación. En este caso la matriz refleja una 

ganancia de territorio en cuanto a términos “socio – económicos”, esto se sustenta con la expansión 

que han registrado tanto en las áreas urbanas que pasaron de 141 hectáreas en 1974 a más de 16 

mil hectáreas en el años de 2023,  así como las agrícolas que cambiaron de 142 mil a 176 mil 

hectáreas, sin embargo, en cuanto temas ambientales la cosa no pinta bien, ya que el análisis de 

tabulación cruzada refleja una perdida en la vegetación, donde las áreas más afectadas son los 

bosques de pino que en un transcurso de tiempo de casi 50 años pasaron de tener alrededor de 20 

mil hectárea a poseer solo 4 mil y esto también sucede en los cuerpos de agua que desde 1974 hasta 

2023 no registraron ganancia alguna en superficies pero en cambio respectos a las perdidas se 

registraron cerca de 642 hectáreas, siendo el tema del agua algo de lo que más preocupa a los 

habitantes del municipio de Cuauhtémoc. Es por ello que surge la necesidad de que se desarrollen 

estrategias de desarrollo sustentable que permitan preservar este recurso hidrológico.  
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La contaminación del Río Atoyac ubicado en la Región Centro de México 

Ana Luisa González Arévalo1 

Resumen 

En la primera parte de la investigación se apuntan varios elementos teóricos relacionados con el 

derecho al agua limpia no contaminada que tiene derecho todos los seres humanos, se consideraron 

varios teóricos que han estudiado este tema, consecutivamente en este trabajo, la investigación 

explica la localización geográfica del Río Atoyac asentado en la Región Centro de México, se 

efectúa una comparación de la extensión territorial de las entidades de la esta región, también se 

abordan aspectos sociales de las entidades de Puebla y Tlaxcala, su población total y en situación 

de pobreza,  por donde pasa el Río Atoyac, posteriormente se describe la aspectos económicos de 

estas dos entidades, por ejemplo, el PIB total, el manufacturero y del sector servicios, el coeficiente 

exportador y se describe la grave contaminación de este importante Río Atoyac, provocada de 

manera importante por las industrias manufactureras, como son las de la fabricación de textiles y 

la automotriz. 

Conceptos clave: Agua, contaminación, ríos. 

 

Introducción 

En la primera parte, la investigación plantea elementos teóricos en relación al derecho al agua 

limpia no contaminada todos los seres humanos tienen, para ello se revisaron varios estudiosos del 

tema, posteriormente aborda la investigación la localización geográfica del Río Atoyac, situado en 

la Región Centro de México, se establece una comparación de la extensión territorial de los estados, 

de esta región,   se señalan aspectos sociales como   la  población total,  en situación de pobreza, 

ingresos de remesas,  tasas de desocupación, población económicamente activa, ocupada,  

desocupada e informalidad laboral. A continuación se determinan de esta área territorial, las 

entidades que la conforman su entorno económico de las dos entidades que atraviesa este manto 

acuífero, mencionando  particularidades como el PIB total, comercio exterior,  exportación e 

importación de mercancías, coeficiente exportador de los dos estados, e inversión extranjera 

captada por Puebla y Tlaxcala   Posteriormente, con los factores económicos y sociales que ya se 

han mencionado se presenta la contaminación de este río causada por un lado por los habitantes 

que habitan en Puebla y  Tlaxcala,  por otro, las válvulas de escape de agua exageradamente 

contaminada de las industrias que recibe este río. 

La hipótesis que presento es la siguiente: El Río Atoyac muestra serias dificultades de 

contaminación por las de las liberaciones de agua contaminada, de la ciudad de Puebla que cuenta 

con una población importante y los escapes de industrias manufactureras, en particular las 

automotrices y de las textilerías que se encuentran cera de este río.  

El método de investigación expuesto en este trabajo es de tipo cuantitativo y analítico 

derivado de la investigación estadística que ha sido elaborada a partir de fuentes oficiales 

gubernamentales para la articulación de series estadísticas y unidades gráficas. El objetivo de la 

investigación es fijar si el río Atoyac, ubicado en la Región Centro exhibe problemas de pudrición 

que alteren el agua limpia de este río.  

                                                           
1 Doctora. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, analuisa102002@yahoo.com.mx 
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Aspectos teóricos 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha considerado de manera explícita el derecho al 

agua y a su limpieza como factores esenciales para la realización de todos los derechos humanos, 

esta resolución se declaró el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, en ella se 

persuade a los Estados y organismos internacionales a proporcionar recursos económicos 

necesarios para  la capacitación y la transferencia de tecnología, para el suministro de agua potable 

limpia y asequible para todos.  

El agua es un elemento fundamental del medio ambiente, controla la salud en los seres 

humanos como en el ecosistema en general (T.G. Kazi; Arain, M.K. Jamali; N. Jalbani; H.I. Afridi; 

R.A. Sarfraz; J.A. Baig; Abdul Q. Shah; 2009).  Su calidad puede variar como resultado de la 

combinación de factores naturales: la meteorización, erosión del suelo, y también las 

contribuciones antrópicas que corresponden a las descargas de desechos de las localidades cercanas 

como industriales que crean una fuente constante de contaminación y la escorrentía superficial, es 

un fenómeno estacional que se ve afectado por el clima en el cuerpo de agua donde es captado y 

en términos generales se asocia al tiempo en que duran las lluvias (Zeng y Rasmussen 2005).  

El cambio climático y el estrés hídrico limitan las reservas de agua limpia. La 

sobreexplotación de los recursos naturales ha inducido a un desequilibrio ambiental (Lermontov 

2011).  No obstante, las aportaciones antrópicas de las diversas fuentes resultan ser los principales 

elementos que afectan a los cuerpos de agua, en particular los que se encuentran en las zonas muy 

urbanizadas. (Wen-Cheng 2011). 

El uso del agua impone numerosas transformaciones a la configuración de los ríos, lagos, 

lagunas, tales como la construcción de presas y canales de riego. El uso del suelo en los terrenos, 

influye en la calidad del agua, debido a que la agricultura, la industria, la urbanización y la 

deforestación constituyen las principales fuentes de contaminación puntual y difusa. Así, se afecta 

el almacenamiento en acuíferos y la calidad del agua subterránea. De hecho, muchas actividades 

en la superficie de las cuencas repercuten en el agua subterránea. La falta de una eficaz gestión del 

agua y la sobreexplotación pesquera, tanto comercial como deportiva, al igual que la introducción 

de especies exóticas, perturban los ecosistemas acuáticos. (Aguilar y Durán, 2010). 

El agua potable es un derecho fundamental para el ser humano, en este sentido, “el derecho 

al agua potable, así como el derecho al saneamiento, son necesidades básicas y derechos 

fundamentales a la salud… es un derecho fundamental es universal, por lo que debe observarse la 

calidad del agua para consumo humano y la falta de saneamiento”. (Urquhart, C. y Mesquita 

C.2014). 

Dentro del marco de la libertad de los seres humanos para tener acceso al agua, por ser un   

derecho fundamental:  las personas tienen la facultad al   acceso al agua limpia y que ni el Estado 

ni las personas deben permitir o impedir, (Ibáñez 2016). En efecto, (Sen, 2004) las libertades, 

concebidas desde la perspectiva del saber, concuerdan con   el objeto material de los derechos 

humanos, en su doble aspecto de progreso y de congruencia. En este sentido, en nuestro país el 

derecho al acceso al agua se presenta de esta forma: 

El desarrollo que se ha dado en México en cuanto a la relación con la naturaleza ha sido 

antropocéntrico, lo que ha provocado la destrucción de bosques, ríos, desiertos, selvas, manglares, 

esteros y, en general, de nuestro entorno y de los seres vivos que lo habitan, todo en aras de una 

visión de “progreso” que no ha traído los beneficios que se pregonaban.  Es evidente que en este 

tema no sólo preocupa el bienestar de los sistemas naturales sino también el desarrollo adecuado y 
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con justicia hacia las personas. Otro aspecto a resaltar en la historia de nuestro país ha sido la injusta 

distribución de la riqueza; en materia de agua ha habido consecuencias directas sobre la salud y el 

desarrollo de los individuos. Por esta razón, es indispensable que el derecho humano al agua sea 

reconocido y protegido. El Estado mexicano está obligado a reconocer y proteger   este derecho, 

pues ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, del cual se deriva la 

Observación Número 15, que se refiere al derecho humano al agua. Hay mucho todavía por hacer 

al respecto… A primera vista, el derecho humano al agua podría parecer un asunto de importancia 

meramente legal, sin embargo, va mucho más allá. Reconocer el derecho humano llevaría una 

distribución más justa del recurso y beneficiaría a poblaciones que tradicionalmente han sido 

marginadas. (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2006: 9, 10). 

En México, la inadmisible relación del agua con la naturaleza no sólo tiene que ver con la 

desforestación, la extinción de especies y ecosistemas, también tiene que ver con las actividades 

humanas que alteran la cantidad y calidad del agua, perjudicando el ciclo hidrológico natural. Así 

entre los problemas primordiales están: la contaminación o envenenamiento del agua por la 

industria y la agricultura, principalmente. La desecación o sobreexplotación de los recursos 

hídricos. La alteración de las cuencas (construcción de presas, desvío de ríos, cambios de uso de 

tierra, etc.). El cambio climático global, la desforestación, en México, la industria y la agricultura 

son los culpables de la mayoría de los contaminantes y menos del 25% del agua residual que se 

vierte a los ríos y lagos es tratada, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por su parte 

la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) afirma que sólo 

se trata 15% de las aguas residuales y que las industria consume a en todo el país 6km3 y que 

descarga 53km3 de aguas residuales, en efecto, el 70 por ciento de nuestros cuerpos de agua están 

contaminados.  (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2006, Lichtinger Waisman, 2020).  

Considero fundamental, conservar los ecosistemas: asegurar la integridad de éstos, por 

medio de un manejo sostenible de los recursos hídricos: impulsar la cooperación pacífica y 

desarrollar reuniones entre los interesados o afectados para determinar los diferentes usos del agua 

a todo nivel.  Valorizar el agua: manejar el agua en tal forma que exprese sus valores económicos, 

sociales, ambientales y culturales para todos sus usos, y valuar los servicios hídricos para mostrar 

el costo de su provisión. Este método debe tener en cuenta la necesidad de equidad y las 

necesidades básicas de los pobres vulnerables. Cuidar sabiamente el agua: gobernar un buen 

manejo para que el compromiso del público y de los intereses de todos los grupos implicados estén 

incluidos en el manejo de recursos   hídricos.  

Desde un punto de vista ético, la seguridad hídrica está vinculada con el derecho humano 

al agua, es necesario   destacar la protección de los individuos y grupos (y por ende la integridad 

humana), la satisfacción de las necesidades esenciales y la provisión de agua a través de un manejo 

sustentable de los ecosistemas. Por lo que alcanzar la seguridad hídrica es posible, en la medida en 

que los países reconozcan estos derechos; pacten los objetivos económicos con los sociales y 

ambientales; reorienten los modelos de producción y consumo sobre una lógica de sustentabilidad; 

y actúen solidariamente, a través de la cooperación internacional y la observancia de acuerdos de 

importancia a nivel mundial como, por ejemplo, el cambio climático. (Ávila García, 2020).  

El derecho humano al agua, (Gleick, 1999), es satisfacer las necesidades básicas del ser 

humano para cubrir el uso personal y doméstico (consumo, aseo personal, cocción de alimentos). 

Por lo que ninguna persona puede quedar excluida de esta condición básica (una disponibilidad 

mínima de agua) para mantener una vida digna. Es pues ética y moralmente inaceptable, suprimir 
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de este derecho imprescindible a los individuos y los grupos, ya sea por motivos económicos, 

políticos y/o culturales. (Martínez, 2014). 

En este mismo sentido, admitir que el acceso al agua limpia y suficiente es un derecho 

fundamental de toda humano; es una conquista moral de la humanidad, pero la aceptación de esta 

obligación humana por naturaleza no sólo es también un triunfo ético, sino la condición de 

posibilidad que ese derecho alcance a cumplirse: derechos humanos y responsabilidad ambiental, 

para lograrse en su totalidad, habrán de realizarse de manera conjunta. (2014, Martínez Ruiz, J.). 

En México, el derecho humano al agua está plasmado, a partir de la reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, este derecho está consagrado en el 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al derecho a un 

medio ambiente sano, al agua y al saneamiento. En su parte medular respecto al tema que nos 

ocupa, dicho artículo establece que: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  (Martínez Ruiz, Jorge, 2014: 

p. 22).  

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecuencia de dichos fines” 

(Cámara de Diputados, LVII Legislatura, 2020). 

 

Aspectos geográficos y sociales del estado de Puebla y Tlaxcala 

El estado de Puebla tiene una superficie territorial de más de 34 mil kilómetros cuadrados, lo que 

representa em 1.74% de la superficie total del país; en relación con las otras entidades de la Región 

Centro, ocupa el 26.4% de esta región económica, ver cuadro 1 y gráfica 1. 

Con respecto a la población    cuenta con más de 6.5 millones de personas, ver cuadro 1, su 

densidad de población es de 191.9 (hab./km2), los municipios de mayor población son: Puebla con 

1,692.1 millones de personas, Tehuacán aglutina a más de 327 mil personas y San Martín 

Texmelucan tiene casi 156 mil habitantes2.  

La entidad de Tlaxcala tiene una superficie de casi 4,000 kilómetros cuadrados, es decir, 

ocupa el 0.2% de la superficie total de México, con respecto a la Región Centro 3.07%, es el 

                                                           
2 INEGI. Panorama sociodemográfico de Puebla: 2020 
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segundo estado de menor territorio de esta región, después de la Ciudad de México. Ver cuadro 1 

y gráfica 1. 

Tlaxcala cuenta con una población de casi 1 millón 350 mil personas para el año 2020. Ver 

cuadro 1, su densidad poblacional es de 336 (hab./km2), los municipios de mayor población son: la 

ciudad de Tlaxcala con 99,896 y Huamantla cuenta con 98,764 habitantes. (INEGI, 2020). 

Cuadro 1.  Superficie en porcentajes y población de las entidades de la Región Centro, 2020. 

Entidad Superficie Porcentaje con respecto a 

la superficie total del país 

Población 

Ciudad de México 1,494.30 0.07 9,209,944 

Estado de México 22,351.80 1.13 16,992,418 

Guanajuato 30,606.70 1.55 6,166,934 

Hidalgo 20,813.00 1.05 3,082,841 

Morelos 4,878.90 0.24 1,971,520 

Puebla 34,309.60 1.74 6,583,278 

Querétaro 11,690.60 0.59 2,368,467 

Tlaxcala 3,996.60 0.2 1,342,977 

Total de la Región Centro 130,141.50 6.62 47,718,379 

Total Nacional 1,964,375.00 100 126,014,124 
Fuente: INEGI. Panorama sociodemográfico de la Ciudad de México. Panorama sociodemográfico de 

Hidalgo. Panorama sociodemográfico de Morelos.  
Panorama sociodemográfico de Guanajuato. Panorama sociodemográfico de Tlaxcala. Panorama 

sociodemográfico de Querétaro. Panorama sociodemográfico de Puebla. Panorama sociodemográfico del estado de 

México. Censo de Población y Vivienda, 2020-2021.  

 

Gráfica 1. Superficie en km2 de las entidades que integran la Región Centro, en porcentajes. 

 
Fuente: Cuadro 1. 

 

Con una longitud aproximada de 200 kilómetros cuadrados, el Río Atoyac nace en la sierra 

Nevada del estado de Puebla, desciende y se interna al suroeste de Tlaxcala, hasta descargar sus 

aguas en la presa Valsequillo. El río Atoyac desemboca en el río Balsas, después de un recorrido 

de más de 700 km llega con sus aguas finalmente en el océano Pacífico, en las costas de la entidad 

de Guerrero.  
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En su trayecto cruza por siete municipios de Tlaxcala: Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, 

Tetlahuaca, Zacatelco, Xicohtzingo, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo, y once del estado de 

Puebla: Tlahuapan, San Matías Tlalcaleca, San Salvador el Verde, San Martín Texmelucan, 

Huejotzingo, San Miguel Xoxtla, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Ocoyucan y la 

ciudad de Puebla.  Ver Mapa 1.  

El Río Atoyac atraviesa los estados de Tlaxcala y Puebla, al cruzar Tlaxcala tiene una 

superficie de 1,592 km y en Puebla su superficie es de 4,011 km.3 

Mapa 1. Río Atoyac. 

 
Fuente: 

https://geomaticaportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/webappviewer/index.html?id=0a56d1ea6c

5841dcb5623c09bea88905 

                                                           
3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Río Atoyac, 6 de agosto de 2022. Disponible en: 

https://x.com/PROFEPA_Mx/status/1555927927551799298/photo/1  
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Las personas para el año 2020, que se encuentran en situación de pobreza en Tlaxcala el 

municipio más importante por donde pasa el río Atoyac es Tenancingo con un poco más del 76% 

de su población, le sigue en orden de importancia Tepetitla de Lardizábal con 72.1% de su 

población total. Ver cuadro 2. 

Cuadro 2. Tlaxcala. Población en situación de pobreza, de los municipios por donde cruza el río 

Atoyac, 2020.  
Población en 

situación de pobreza 

Porcentaje de 

población en pobreza 

Tepetitla de Lardizábal 16,316 72.1 

Nativitas 17,187 61.9 

Tetlatlahuca 7,282 52.5 

Zacatelco 25,837 57.7 

Xicohtzinco 7,261 51.2 

Tenancingo 9,994 76.3 

Papalotla  de 

Xicohténcatl 

23,619 64.6 

Fuente: Coneval. Concentrado de indicadores de pobreza, 2020. Disponible en: 

Concentrado_indicadores_de_pobreza_2020 (2).zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 

5,022,404 bytes 

 

En el estado de Puebla, también para el 2020, el municipio más importante en el 

aglutinamiento de personas en situación de pobreza es Tlahuapan, con 78% del total de su 

población le continúa San Matías Tlalancaleca con casi 76.8% de su población en este entorno. Ver 

cuadro 3. 

Cuadro 3. Puebla. Población en situación de pobreza de los municipios por donde cruza el río 

Atoyac.  
Población en 

situación de pobreza 

Porcentaje de 

población en pobreza 

Tlahuapan 29,079 78.0 

San Matías Tlalancaleca 16,739 76.8 

San Salvador el Verde 23,523 69.2 

San Martín Texmelucan 101,915 65.3 

Huejotzingo 65,527 64.3 

San Miguel Xoxtla 5,648 48.1 

Coronango 32,983 68.8 

Cuautlancingo 47,937 35.9 

San Andres Cholula 78,823 49.7 

Ocoyucan 28,854 66.5 

Puebla 680,945 41.4 

Fuente: Coneval. Concentrado de indicadores de pobreza, 2020. Disponible en: 

Concentrado_indicadores_de_pobreza_2020 (2).zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 

5,022,404 bytes 
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La tasa de desocupación para Puebla en mayo de 2024 es de 2.2 y para Tlaxcala es de 2.14. 

En Puebla, la población económicamente activa de 15 años y más para el primer trimestre 

de 2024, asciende a 3,017,372 personas, en el sector informal de 15 años y más para este mismo 

periodo es de 985,480, personas de las cuales a las mujeres les corresponde el 45.5% y a los 

hombres el 54.55. 

Con respecto a Tlaxcala se detecta lo siguiente: la población económicamente activa de 15 

años y más para el 1° trimestre 2024, es de 671,439 personas, en el sector informal de 15 años y 

más es de 261,669 personas, a las mujeres les corresponde el 44.5% y a los hombres el 55.5% 6. 

En relación con las remesas Puebla, para el año 2023 ocupa el 9° lugar con un monto de 

3,166 millones de dólares del total de las remesas recibidas en el país, y   Tlaxcala para este mismo 

año tiene el 29° lugar como captador de este tipo de ingresos, con un monto 443 millones de 

dólares7. 

 

Aspectos económicos del estado de Puebla y Tlaxcala 

El estado de Puebla el PIB total promedio en el periodo comprendido del 2007-2022 es de 40 mil 

millones de dólares, lo que representa el 8.86 %, de la Ciudad de México. 41.63 y Tlaxcala genera 

solamente con el 1.54% del total. Ver gráfica 2.  

Gráfica 2. PIB total promedio, manufacturero y de las actividades terciarias de las entidades de la 

Región Centro, 2007-2022. Millones de dólares. 

 
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (BIE). 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0D487064#D487289 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0 Consultado el 14 de marzo de 2024. 

                                                           
4 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D472045_1010003500550090#D444785_1010003500450090#D4

72045_1010003500550090#D697730_101000350075#D697738_101000350075#D697738_101000350075  
5 INEGI. Banco de Información Económica. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=18&ag=21#D18   
6 INEGI. Banco de Información Económica. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=15&ag=29#D15  
7 Banco de México.  Compilación de Informes Trimestrales Correspondientes al Año 2023. Cuadros A63 y A64. 

Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales/%7B98B1BB0A-3727-8C48-

6BBC-E52229FFA237%7D.pdf   
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En relación con el PIB manufacturero generado por Puebla es menor 53.8% al del Estado 

de México y también menor al de Guanajuato en casi 24%; y si se compara con el PIB de las 

actividades terciarias se detecta para estos mismos años que el de Puebla es menor en casi 135 

mil millones de dólares, con respecto al de la Ciudad de México, ver gráfica 3. 

Gráfica 3. PIB total, de la manufactura y de las actividades terciarias, promedio de las entidades 

de la Región Centro, en porcentajes, 2007- 2022. 

 
Fuente: Elaboración propia los porcentajes en base a los datos de la gráfica 2. 

 

Las exportaciones totales de México para los años 2007-2022 alcanzaron más de monto de 

6,154 billones de dólares y las importaciones fueron de 6,244 billones de dólares.8  Para el caso del 

estado de Puebla su balanza comercial para estos mismos años tiene un saldo positivo de casi 74 

mil millones de dólares, a diferencia de Ciudad de México cuyo saldo es negativo de -1,503, 681 

millones de dólares y para la región en su conjunto se encuentra un déficit de casi -1,181, 000 

millones de dólares. Ver gráfica 4. 

Gráfica 4.    Exportaciones e Importaciones de las entidades de la Región Centro de México, 

2007-2022. 

 
Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (BIE). 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D115988  

Consultado el 7 de junio de 2023. Gobierno de México. Data México, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Morelos, 

Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Varios años. 

                                                           
8 Banco de México. Informe Anual. Varios años. 

Ciudad
de

México

Estado
de

México

Guanajua
to

Hidalgo Morelos Puebla
Querétar

o
Tlaxcala

PIB total. En porcentajes 41.6 23.6 11.2 4.2 3.0 8.9 6.0 1.5

PIB. Manufacturero. En porcentajes 16.4 29.8 18.0 6.1 3.5 13.7 10.2 2.3

PIB. Actividades Terciarias. En
porcentajes

50.3 21.6 8.6 3.4 2.7 7.6 4.6 1.3

PIB total. En porcentajes PIB. Manufacturero. En porcentajes PIB. Actividades Terciarias. En porcentajes

Ciudad de México
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Total de la Región

Ciudad
de

México

Estado
de

México

Guanajua
to

Hidalgo Morelos Puebla
Querétar

o
Tlaxcala

Total de
la Región

Importaciones 1,546,512 267,003 110,072 8,996 10,968 119,768 126,916 6,131 2,196,366

Exportaciones 42,831 260,713 275,850 28,297 49,300 193,673 144,938 19,981 1,015,583
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En relación con el coeficiente exportador promedio se puede detectar que la entidad de la 

Región Centro que mantiene un coeficiente exportador elevado es Guanajuato, para el periodo de 

2007-2022 llegando a casi un coeficiente de 5, Puebla de 3.63 y Tlaxcala solamente tiene 0.5. Ver 

gráfica 5. 

Gráfica 5. Coeficiente exportador promedio de las entidades de la Región Centro.  

Participación en las exportaciones manufactureras totales, 2007-2022. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de Banco de México. Compilación 

de Informes Trimestrales. Varios años.  

 

En relación con la Inversión Extranjera Directa para el año 2022, Puebla recibió el 1.77% 

del total y a Tlaxcala le correspondió el 0.78%. 9  

 

La contaminación el Río Atoyac 

Hace aproximadamente tres décadas en este corrían sus aguas cristalinas, peces, ranas, zapos, 

charales, ajolotes, que podían ser consumidos como alimentos sanos, (Cerecedo A., 2022), en la 

actualidad sus aguas son utilizadas por el sector agropecuario. (Zambrano, 2021). 

La contaminación de este río proviene principalmente de la industrialización, urbanización 

que realizan las empresas localizadas en las cercanías de este torrente, al descargar sus desechos 

muy tóxicos.  

En marzo de 2017 se reconocieron los problemas de contaminación ocasionando daños a la 

salud humana como enfermedades respiratorias, gastrointestinales y dérmicas. 

Es importante mencionar  se han llevado a cabo  para el tratamiento de la contaminación, 

la  construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, se ha promovido la utilización de 

tecnología más sostenibles en la industria textil, también se han creado  áreas protegidas  para el 

ecoturismo y la educación ambiental, sin embargo, las plantas de tratamiento no funcionan, y las 

                                                           
9 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión 

extranjera directa en México. (enero-diciembre de 2022). Cuadro No. 5. 
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que llegan a funcionar no realizan el proceso biológico  para el tratamiento de lodos; se puede 

detectar la ineficiencia de esta plantas   percibiendo el color del agua, la espuma tóxica que proviene 

de las descargas de plantas de tratamiento. (Nuñez, E. 2021). 

Las empresas responsables de esta contaminación del río son: la automotriz Volkswagen, 

Pemex, los corredores de las industrias textilerías, se ha señalado que son aproximadamente 300 

empresas las responsables de la grave contaminación de este importante acuífero. (Zambrano, 

2021).  

En un documento elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría 

de Medio Ambiente, en el Río Atoyac están presentes al menos 30 agentes contaminantes, entre 

ellos se encuentra el nitrógeno total, fósforo total, nitrógeno amoniacal, sulfatos, mercurio, plomo 

aluminio, cloroformo, cloruro de metilo, cloruro de vinilo, cobre, fenoles, fierro grasas, aceites, 

cianuro, y coliformes fecales.  En esta investigación se determinó la calidad de su agua del río 

Atoyac no está cumpliendo con la norma NOM_001-SEMARNAT1964. (Hernández, C. 2023) 

Es importante mencionar que ante los altos niveles de contaminación de este manto acuífero 

y el riesgo que corren los pobladores que habitan en zonas aledañas; en este sentido,  la activista 

Laura Méndez Rivas, integrante del Colectivo Por un Atoyac con Vida, ha informado que se han 

provocado enfermedades graves entre las comunidades que destacan por este problema son: San 

Lucas Atoyatenco, Tepetitla de Lardizábal y Santiago Michac, en las que incluso han ocurrido 

defunciones de varios habitantes. (Hernández, D. 2023).  

Con los años se han elaborado proyectos, negociaciones con importantes inversiones, sin 

embargo, no se ha resuelto el problema de la contaminación, se llevan cabo clausuras de empresas 

contaminantes del acuífero,  se llevaron a cabo 13 clausuras de seis municipios de Puebla por 

contaminantes, las visitas que se llevaron a cabo fueron en los municipios de Puebla, Pahuatlán, 

Texmelucan, Tehuacán, Huejotzingo y Ahuazotepec, son empresas que van desde la fabricación 

de químicos aromáticos y aceites esenciales, elaboración de telas, preparación y elaboración de 

fibras blandas,  arcilla clarificante, elaboración de galletas y frituras, sales inorgánicas, 

preparaciones farmacéuticas  sin embargo, son muy insuficientes ante el problema de la grave 

contaminación de afluente. (Cuaya, M. 2023). 

 

Implicaciones 

El agua de este importante río se encuentra muy contaminada que representa un verdadero reto, el 

agua es indispensable para la supervivencia de los seres humanos, el desarrollo socioeconómico, 

la producción de energía o la adaptación al cambio climático. 

Los principales contaminantes del agua son bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, 

pesticidas, fármacos, nitratos, plásticos, desechos fecales y sustancias radioactivas, en particular en 

este caso del Río Atoyac, los vertidos de los productos químicos procedentes de las actividades 

industriales son una de las causas importante de la eutrofización del agua. 

El deterioro a la calidad del agua tiene efectos muy negativos para el medio ambiente, la 

salud y la economía global, según presidente del Banco Mundial, David Malpass afirmaba que el 

deterioro de la calidad del agua frena el crecimiento y exacerba la pobreza en muchos países. 

(Iberdrola, 2024). 
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Cómo se puede advertir, la contaminación del agua tiene efectos catastróficos para la 

protección del medio ambiente y la salud del planeta y de sus habitantes, es la destrucción de la 

biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, al realizar una transmisión tóxica a los 

alimentos y la escasez de agua potable. (Aquae Fundación, 2021). 

Ante estas implicaciones, es necesario debatir que si bien es cierto, las empresas industriales 

contaminantes dan empleo a la población, sus desechos tóxicos hacen mucho daño a la salud de la 

población que habita cerca de este río,  hay que reflexionar desde mi punto de vista, de manera 

muy profunda y seria sobre la presencia de estas industrias, en el caso de la automotriz, 

Volkswagen, ubicada en la Autopista  México - Puebla en el km 116, San Lorenzo Almecatla, 

Cuautlancingo, Puebla,  es una empresa de prestigio mundial,    si bien es muy importante, en sus 

exportaciones, el  número de empleados con los que cuenta,   está dañando de manera importante 

y  desastrosa al medio ambiente,  al contaminar con sus desechos industriales, lo mismo se puede 

decir para Pemex y las demás empresas. 

En mi opinión deben reducirse el uso de estos productos químicos, depurar las aguas 

residuales, de manera inmediata, en el corto plazo se deben realizar la construcción del tratamiento 

de aguas residuales y además vigilar   un buen funcionamiento adecuado y eficaz de estas 

instalaciones encargadas de eliminar los contaminantes de las aguas residuales para que puedan ser 

reintegradas al medio ambiente de forma segura.   

 

Conclusiones 

En esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

En el aspecto geográfico, del total de la superficie territorial de la Región Centro, Puebla 

cuenta con una superficie territorial de 34.6 % y Tlaxcala con 3.1%, a diferencia de la Ciudad de 

México, con solamente el 1.1%. 

El río Atoyac después de un recorrido de 700 kilómetros, por ello su importancia, 

desemboca en el Río Balsas, su torrente finalmente desemboca en el Océano Pacífico. 

Al abordar aspectos sociales para el año 2020, en el estado de Tlaxcala, cuenta con una 

población de casi un millón 350 mil personas, por donde pasa este afluente se detecta personas en 

situación de pobreza, siendo el municipio más importante con esta característica Tenancingo, 

donde un poco más del 76% de su población se encuentra en esta situación, le sigue en orden de 

importancia Tepetitla de Lardizábal con el 72.1%. 

En Puebla, para este mismo año, su población es de un poco más de 6 millones 500 

habitantes, en situación de pobreza sobresale el municipio de Tlahuapan, con el 78% en esta 

condición y le sigue Tlalancaleca con casi 77% de sus habitantes. 

En relación a la población económicamente activa de 15 años y más, en Puebla para el 1° 

trimestre del año 2024, casi el 33% se ubica en la informalidad y para Tlaxcala casi el 39%. 

Con respecto a las remesas para el año 2023, Puebla ocupa el 9° lugar, sin embargo, 

Tlaxcala tiene el 29° lugar, de las 32 entidades con las que cuenta el país. 

En los aspectos económicos, el PIB total generado por el país, en el periodo de 2007-2022, 

en Puebla representa solamente casi el 9% y Tlaxcala solamente el 1.54%. 
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Para estos mismos años en cuanto al PIB manufacturero, el de Puebla es menor en casi 54% 

al generado por el Estado de México y Tlaxcala con respecto al de la Ciudad de México es inferior 

en más de 9,500 millones de dólares. 

Acerca del comercio exterior, las entidades de Puebla y Tlaxcala para este mismo periodo 

que hemos venido mencionando, la primera presenta una balanza comercial positiva de casi 74 mil 

millones de dólares la segunda   también positiva de casi 14,000 millones de dólares, su coeficiente 

exportador, para esta Región Centro de 5, Puebla de 3.63 y Tlaxcala de 0.37. 

Estos son factores económico sociales que se han planteado en esta investigación, ahora se 

mencionará los referentes a la contaminación del Río Atoyac, este afluente se encontraba hace 

algunas décadas limpio, sin embargo, con el avance de la industrialización, la urbanización, las 

empresas industriales y la población que se encuentra cercana a este manto acuífero descargan sus 

desechos muy tóxicos, ocasionando problemas de salud como enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales y dérmicas. 

Es importante mencionar que se han llevado a cabo medidas para el tratamiento de estas 

aguas residuales, sin embargo, existen plantas de tratamiento que no funcionan y las que trabajan 

no llevan a cabo el proceso biológico necesario para el tratamiento de lodos porque continua el 

color del agua, la espuma tóxica, etc. 

Las empresas responsables de esta grave contaminación de este importante manto acuífero, 

son Volkswagen, Pemex, los corredores de las industrias textiles que cerca de son 300 empresas 

de este ramo. La Comisión Nacional de Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente 

reconocen que están presentes por lo menos 30 agentes contaminantes entre los que se pueden 

destacar nitrógeno, fósforo, sulfatos, mercurio, plomo, aluminio, cloroformo, cloruros, cobre, 

fenoles, fierro, aceites, cianuro y coliformes fecales. 

Si bien es cierto, se han elaborado proyectos, inversiones, clausuras, etc., no se ha resuelto 

el problema de la contaminación, también se han llevado a cabo clausuras de empresas, sin 

embargo, este cierre de empresas es muy insuficiente frente al grave problema de la excesiva 

contaminación que presenta este importante Río Atoyac. 

 

Propuestas 

Desde mi punto de vista, sería importante tratar de concientizar a la población sobre el medio 

ambiente y en particular el agua, la importancia de este líquido vital para la vida, tal vez, podría 

ser utilizando los medios masivos de comunicación, invitando a la población a no tirar basura y no 

contaminar en los ríos, lagos, lagunas, mares, ello sería de forma  muy paulatina, quizás no se tenga 

una respuesta inmediata por parte de la población, pero pudiera suceder que de esta forma los 

ciudadanos mexicanos  pudieran adquirir cierta conciencia de manera muy lenta. 

También considero muy importante exigir  a las autoridades la  revisión  de las empresas 

cercanas a estas corrientes de agua, no tirar sus desechos industriales a los ríos, y si continúan 

haciéndolo, llegar a hasta la clausura si fuera necesario, y también la aplicación de multas muy 

elevadas, también sería importante vigilar a los inspectores, para evitar en la medida de lo posible 

la corrupción, que se suscita cuando se visitan a estas empresas contaminantes y les ofrecen un 

poco de dinero y se acabó el problema. 
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Hidroeléctricas y desarrollo sustentable: Un análisis de la gestión del agua 
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Hiram Rodríguez Zalapa1 

Casimiro Leco Tomás2 

 

Resumen 

Este estudio analiza el impacto de las centrales hidroeléctricas en el desarrollo sustentable, 

centrándose en el caso de la central Atexcaco ubicada entre los municipios de Hueyapan y 

Teziutlán en Puebla, México. El problema planteado explora cómo estas infraestructuras afectan 

diversos aspectos socioeconómicos como empleo e infraestructura en las comunidades locales. Los 

objetivos de la investigación incluyen evaluar el estado actual y las tendencias futuras de la energía 

hidroeléctrica en la matriz energética, analizar los impactos ambientales y sociales, examinar las 

interacciones con otros usos del agua, y proponer lineamientos para una gestión sostenible. La 

metodología empleada combina análisis estadísticos, incluyendo regresión lineal y pruebas no 

paramétricas como Kruskal-Wallis, con estudios comparativos pre y post construcción de las 

centrales. Se realizaron encuestas a la población local utilizando una muestra representativa 

determinada mediante cálculos estadísticos. Los resultados indican fuertes correlaciones positivas 

entre las variables estudiadas, con un coeficiente de determinación (R²) del 86.2% en el modelo de 

regresión, sugiriendo que factores como la modificación de infraestructura y el empleo tienen un 

impacto significativo en el desarrollo sustentable centrado en la gestión del agua. El estudio destaca 

la importancia de equilibrar el desarrollo energético con la conservación ambiental y el progreso 

socioeconómico. Como conclusión se subraya la complejidad de integrar proyectos hidroeléctricos 

en el tejido socioeconómico y ambiental de la región, enfatizando la necesidad de un enfoque 

holístico que considere tanto los beneficios energéticos como los impactos en las comunidades 

locales y los ecosistemas. Este análisis proporciona una base para la formulación de estrategias que 

maximicen los beneficios de las centrales hidroeléctricas mientras mitigan sus potenciales efectos 

negativos, contribuyendo así a un desarrollo más sostenible en la región.  

Conceptos clave: Hidroeléctricas, desarrollo sustentable, generación eléctrica, gestión el agua. 

 

Introducción  

La creciente preocupación global por el cambio climático ha impulsado una transformación 

significativa en el sector energético, tendiendo intrínsicamente un enfoque particular en el 

desarrollo y expansión de energías renovables. En este sentido, la energía hidroeléctrica ocupa un 

lugar preponderante por su capacidad de generación a gran escala y su contribución a la estabilidad 

de las redes eléctricas, así como la gestión en el almacenamiento del agua. Con base en esto, el 

panorama energético mundial está experimentando una profunda metamorfosis en la capacidad 

instalada de energías renovables que a nivel global alcanzó los 2,799 GW en 2020, representando 
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un incremento del 10.3% respecto al año anterior. Esta transición no se limita únicamente a la 

sustitución de fuentes renovables, sino que implica una transformación integral del sistema 

energético, desde la generación hasta el consumo final (IEA, 2021). 

Las centrales hidroeléctricas han desempeñado históricamente un papel fundamental en la 

matriz energética de numerosos países, y su relevancia se acentúa en el marco de la transición hacia 

un modelo energético más sostenible. La hidroelectricidad representa aproximadamente el 16% de 

la generación eléctrica mundial y el 62% de la producción de electricidad a partir de fuentes 

renovables (IEA, 2021). Además de la generación de electricidad, las hidroeléctricas ofrecen 

beneficios adicionales. Los embalses asociados a las grandes centrales pueden cumplir funciones 

múltiples, como el control de inundaciones, el suministro de agua para riego y consumo humano, 

y la promoción de actividades recreativas y turísticas, por lo que esta multifuncionalidad aumenta 

su valor estratégico en el contexto del desarrollo sostenible y la gestión integrada de los recursos 

hídricos (Berga, 2016). 

No obstante, estos beneficios, el desarrollo de proyectos hidroeléctricos enfrenta desafíos 

significativos y crecientes cuestionamientos desde perspectivas ambientales y sociales. La 

construcción de grandes presas y embalses implica alteraciones sustanciales en los ecosistemas 

fluviales, afectando la biodiversidad acuática y terrestre, modificando los regímenes hidrológicos 

naturales y, en muchos casos, desplazando comunidades humanas de sus territorios ancestrales 

(Moran et al., 2018). Así mismo, el cambio climático añade una capa adicional de complejidad a 

esta problemática. La variabilidad climática y los eventos meteorológicos extremos pueden afectar 

la disponibilidad y regularidad de los recursos hídricos, impactando directamente en la 

confiabilidad y eficiencia de las centrales hidroeléctricas (Van-Vliet et al., 2016). 

Adicionalmente, la competencia por el uso del agua entre diferentes sectores se intensifica en 

un contexto de creciente estrés hídrico en muchas regiones del mundo. Esta situación plantea 

dilemas complejos en términos de priorización y asignación de recursos, exigiendo enfoques 

integrados de gestión que consideren las múltiples dimensiones del nexo agua-energía-alimentos 

(Hoff, 2011).  

 

Planteamiento del problema 

Ante el panorama actual, se hace evidente la urgente necesidad de reconsiderar y revaluar el papel 

que desempeñan las centrales hidroeléctricas en el contexto de la transición energética global y el 

desarrollo sostenible. Esta reevaluación surge de la complejidad inherente a los proyectos 

hidroeléctricos, que, si bien ofrecen beneficios significativos en términos de generación de energía 

limpia y renovable, también conllevan impactos considerables sobre los ecosistemas acuáticos y 

las comunidades locales. 

En este escenario, surge la necesidad imperiosa de reevaluar el papel de las hidroeléctricas 

en el marco de la transición energética y el desarrollo sostenible. ¿Cómo pueden optimizarse los 

beneficios de la energía hidroeléctrica minimizando sus impactos negativos? ¿Qué estrategias de 

gestión del agua pueden implementarse para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estos 

proyectos? ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre las necesidades energéticas, la conservación 

de los ecosistemas acuáticos y los derechos de las comunidades locales? 

El presente estudio se propone analizar de manera integral el rol de las hidroeléctricas en el 

contexto de la transición energética global, con un enfoque particular en la gestión sostenible del 
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agua como recurso fundamental para la generación de energía y el desarrollo sostenible, en donde 

los objetivos específicos incluyen: evaluar el estado actual y las tendencias futuras de la energía 

hidroeléctrica en la matriz energética global y sustentable, Analizar los impactos ambientales y 

sociales asociados a los proyectos hidroeléctricos, examinar las interacciones entre el desarrollo 

hidroeléctrico y otros usos del agua, para proponer lineamientos para una gestión sostenible del 

agua en el sector hidroeléctrico. El estudio aspira a ofrecer una perspectiva balanceada que 

reconozca tanto el potencial como los desafíos de la hidroelectricidad, promoviendo un enfoque 

holístico y adaptativo en la gestión de este recurso vital para el desarrollo sostenible. 

 

Contexto 

Las bases conceptuales para el análisis de las hidroeléctricas y el desarrollo sustentable en el 

contexto de la gestión del agua y la transición energética se abordan en cinco ejes fundamentales 

que permiten una comprensión integral de la problemática: desarrollo sustentable, gestión 

integrada de recursos hídricos, energía hidroeléctrica, nexo agua-energía-alimentos, y servicios 

ecosistémicos y valoración ambiental. 

El concepto de desarrollo sustentable ha evolucionado significativamente desde su 

introducción formal en el Informe Brundtland de 1987, que lo definió como aquel que "satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades" (Brundtland and Mansour, 2010, p. 43).  

Desde entonces, el concepto ha sido objeto de numerosas interpretaciones y refinamientos, 

reflejando la complejidad de conciliar el crecimiento económico con la protección ambiental y la 

equidad social. En este sentido, se reconoce que el desarrollo sustentable se sustenta en tres pilares 

fundamentales e interrelacionados: económico, social y ambiental, por lo que el pilar económico 

enfatiza la necesidad de un crecimiento económico equitativo y eficiente en el uso de recursos, de 

igual modo el pilar social se centra en la inclusión, la equidad y el bienestar humano, y por su parte, 

el pilar ambiental subraya la importancia de preservar la integridad ecológica y la biodiversidad. 

La integración equilibrada de estos tres aspectos es crucial para lograr un desarrollo 

verdaderamente sustentable (Purvis, Mao and Robinson, 2019). 

Para el ámbito de los recursos hídricos, la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

ha emergido como un paradigma fundamental para abordar los desafíos del desarrollo sustentable. 

La GWP (GWP, 2000), define la GIRH como un proceso que promueve el desarrollo y gestión 

coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 

económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales. En este sentido, los principios clave de la GIRH incluyen la consideración del 

agua como un recurso finito y vulnerable, la participación de todos los actores en la gestión del 

agua, el reconocimiento del papel central de las mujeres en la provisión y gestión del agua, y la 

valoración económica del agua (Benson, Gain and Rouillard, 2015). Estos principios se han 

incorporado en diversos marcos regulatorios internacionales, como la Directiva Marco del Agua 

de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

específicamente el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento (United, 2015). 

En el contexto energético, la hidroelectricidad juega un papel crucial en la transición hacia 

fuentes de energía más limpias y renovables. Las centrales hidroeléctricas se clasifican 

generalmente en tres tipos principales: de embalse, de pasada y de bombeo (o reversibles). Las 

centrales de embalse, que utilizan una presa para almacenar agua, ofrecen mayor flexibilidad en la 
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generación, pero también mayores impactos ambientales. Las centrales de pasada, que aprovechan 

el flujo natural del río, tienen menor impacto ambiental pero menor capacidad de regulación. Las 

centrales de bombeo, que pueden almacenar energía bombeando agua a un reservorio superior, son 

cada vez más relevantes para la integración de otras fuentes renovables intermitentes (Kougias and 

Schleker, 2019). 

Así mismo, los avances tecnológicos recientes en el sector hidroeléctrico se han centrado 

en mejorar la eficiencia y reducir los impactos ambientales. Estos incluyen el desarrollo de turbinas 

más eficientes y respetuosas con la fauna acuática, sistemas de paso de peces más efectivos, y 

tecnologías de monitoreo ambiental en tiempo real, además, se están explorando conceptos 

innovadores como las centrales hidroeléctricas flotantes y las microturbinas para aprovechar 

pequeños saltos de agua en infraestructuras existentes (De Kuyper, 2014). 

La comprensión y valoración de los servicios ecosistémicos es otro elemento clave en el 

análisis de la sostenibilidad de los proyectos hidroeléctricos. Los servicios ecosistémicos se definen 

como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, y se categorizan generalmente 

en servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, los ecosistemas fluviales 

proporcionan una amplia gama de servicios, desde la provisión de agua y alimentos hasta la 

regulación de inundaciones y el soporte a la biodiversidad (González, Escobar and Jiménez, 2007).  

En este sentido la valoración económica de estos servicios ecosistémicos se ha convertido 

en una herramienta importante para informar la toma de decisiones en la gestión de recursos 

naturales. Métodos como la valoración contingente, el costo de viaje y los precios hedónicos se 

utilizan para cuantificar en términos monetarios los beneficios proporcionados por los ecosistemas. 

En el contexto de las hidroeléctricas, la valoración de servicios ecosistémicos puede ayudar a 

evaluar de manera más integral los costos y beneficios de los proyectos, incluyendo impactos que 

tradicionalmente no se han considerado en los análisis económicos convencionales (Garrido, 

Lalouf and Moreira, 2013). 

Así mismo, el análisis de la gestión del agua en el contexto de la transición energética se 

puede medir en función de los cambios de infraestructura originados por el establecimiento de 

presas para la generación hidroeléctrica. Cabe destacar que no es el único factor, también se debe 

considerar las necesidades de la región, las cuales pueden de manera indirecta medir en la 

generación o perdidas de empleo derivos de la instalación de estos complejos hídricos. 

El objeto de estudio se centra en la central hidroeléctrica Atexcaco, ubicada entre los 

municipios de Hueyapan y Teziutlán en Puebla, México, su localización se muestra en la Figura 1 

es un proyecto energético significativo en la región. Construida en 2011 y adquirida por el grupo 

minero Autlán en 2013, cuenta con dos turbinas Pelton que generan 36 MW de capacidad. La 

compañía propietaria ha adoptado una estrategia de responsabilidad social alineada con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, implementando programas específicos para mejorar 

los indicadores relacionados en la zona (CEM, 2022). 

Teziutlán, una de las ciudades cercanas a la central, se encuentra en la Sierra Norte de 

Puebla, región conocida por su belleza natural y rico patrimonio cultural. La ciudad es un 

importante centro económico, educativo y cultural, con una economía diversificada que incluye 

agricultura, ganadería, industria y comercio. Destaca su producción de café y su oferta educativa, 

con instituciones como la Universidad Tecnológica de Teziutlán. La zona también es rica en 

diversidad étnica, con presencia de comunidades nahuas y totonacos, y ofrece atractivos turísticos 

como el Parque Nacional Pico de Orizaba (INEGI, 2010).  
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Figura 1. Geolocalización Teziutlán, Puebla 

 

Fuente: (INEGI, 2010). 

 

Marco teórico 

El concepto de desarrollo sustentable se ha convertido en una piedra angular en la formulación de 

políticas y estrategias globales destinadas a asegurar un equilibrio entre las necesidades humanas 

y la capacidad del planeta para satisfacerlas. Este enfoque reconoce que el desarrollo debe 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas. En este contexto, la gestión integrada de recursos hídricos, la energía 

hidroeléctrica y el nexo agua-energía-alimentos son aspectos fundamentales que influyen en la 

sostenibilidad. Además, la valoración de los servicios ecosistémicos se vuelve esencial para 

entender y mantener el equilibrio entre las actividades humanas y los procesos naturales. Este 

ensayo explorará estos temas interrelacionados para proporcionar una visión integral de cómo se 

puede alcanzar un desarrollo sustentable. 

El desarrollo sustentable, definido por el Informe Brundtland en 1987, busca la integración 

equilibrada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. Este concepto enfatiza 

la necesidad de crecimiento económico que no solo mejore la calidad de vida, sino que también 

preserve los recursos naturales y garantice la equidad social. Para alcanzar estos objetivos, es 

necesario un enfoque holístico que considere el impacto de las actividades humanas en el medio 
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ambiente y busque soluciones que beneficien tanto a las generaciones presentes como a las futuras 

(Pierri, 2005). 

La gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) es una estrategia que busca optimizar el 

uso y conservación del agua a través de una visión holística e inclusiva. Este enfoque reconoce que 

el agua es un recurso limitado y multifacético, esencial para la vida, el desarrollo económico y el 

bienestar ambiental. La GIRH promueve la coordinación entre diferentes sectores y niveles de 

gobierno para abordar problemas relacionados con el agua, tales como la escasez, la contaminación 

y la distribución desigual. La implementación efectiva de la GIRH requiere la integración de 

conocimientos científicos, la participación de las comunidades locales y la adopción de políticas 

que promuevan la sostenibilidad (González, Escobar and Jiménez, 2007). 

La energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable que utiliza el flujo de agua 

para generar electricidad. Este tipo de energía ha sido ampliamente utilizado debido a su capacidad 

para producir grandes cantidades de energía de manera continua y confiable. Sin embargo, la 

construcción de represas y otras infraestructuras hidroeléctricas puede tener impactos ambientales 

significativos, como la alteración de ecosistemas acuáticos y terrestres y el desplazamiento de 

comunidades locales. La energía hidroeléctrica debe ser gestionada de manera que maximice sus 

beneficios mientras se minimizan sus impactos negativos. Esto incluye la evaluación cuidadosa de 

los proyectos, la implementación de medidas de mitigación y la consideración de alternativas 

sostenibles (Spiegeler and Cifuentes, 2016). 

El nexo agua-energía-alimentos se refiere a la interconexión entre estos tres recursos 

fundamentales y cómo su gestión integrada es crucial para la sostenibilidad. Cada uno de estos 

recursos depende del otro: la producción de alimentos requiere agua y energía, la generación de 

energía puede necesitar grandes cantidades de agua, y el acceso al agua puede verse afectado por 

la producción de alimentos y energía. Un enfoque de gestión que considere estas interrelaciones es 

esencial para evitar conflictos y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y 

equitativa. Este enfoque integrado ayuda a identificar sinergias y trade-offs, promoviendo políticas 

y prácticas que optimicen el uso de recursos y reduzcan las presiones ambientales (FAO, 2004). 

 

Marco empírico 

Dentro de la revisión bibliográfica se encontró que en Argentina, según Bandieri y Blanco (1968), 

la evolución de las expectativas en torno a la cuenca norpatagónica y la empresa Hidronor pasó de 

un enfoque inicial en proyectos hidroeléctricos con múltiples propósitos a la maximización de 

beneficios empresariales tras la privatización en los años 90. Esto generó impactos negativos en 

las poblaciones ribereñas y el medio ambiente, frustrando las expectativas de desarrollo regional. 

Así mismo, Jerez (2015), plantea la necesidad de un enfoque desde el trabajo social que promueva 

la justicia ambiental, la democracia territorial y el respeto por los derechos humanos en los 

conflictos eco-territoriales. 

Por otra parte, en Brasil, la construcción de centrales hidroeléctricas ha sido una estrategia 

para aprovechar los recursos hídricos y satisfacer la demanda energética. Sin embargo, proyectos 

como la hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu han generado conflictos sociales. En este 

sentido, Pont (2010), destaca la influencia de aspectos históricos y culturales en el desarrollo 

institucional de la región y observa una postura de free-rider entre los agentes económicos, así 

como desconfianza hacia las acciones gubernamentales debido a errores administrativos e informes 

insuficientes. 
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En Chile, Rojas y Hansen (2006), señalan que la construcción de centrales hidroeléctricas 

ha sido importante para el desarrollo regional, pero ha enfrentado desafíos debido a su impacto 

ambiental y social. En este sentido, se ha generado un debate sobre la necesidad de diversificar la 

matriz energética hacia fuentes más sostenibles. El caso de la región de Aysén ilustra el conflicto 

entre la protección de la biodiversidad y los megaproyectos hidroeléctricos, planteando la 

necesidad de un desarrollo endógeno basado en el turismo de naturaleza. 

Por otra parte, Romero et al. (2009), argumentan que la aplicación de premisas neoliberales 

en Chile ha tratado los recursos territoriales como commodities, generando conflictos socio-

territoriales. La privatización del agua ha creado asimetrías de poder, priorizando intereses 

capitalistas sobre la conservación ambiental y el desarrollo local, debido a esto, Torres y García 

(2009), proponen la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como solución para abordar 

estos conflictos, enfatizando la necesidad de empoderar a las comunidades locales en la toma de 

decisiones sobre el uso del agua en sus territorios. 

Mientras tanto en Colombia, las centrales hidroeléctricas han sido fundamentales para el 

desarrollo regional, aprovechando los abundantes recursos hídricos del país. Sin embargo, también 

han generado controversia debido a los desafíos sociales y ambientales asociados, destacando la 

importancia de vincular el turismo como un proceso complementario en las zonas afectadas por 

estos proyectos, buscando aumentar las oportunidades y participación de la comunidad local en el 

desarrollo del destino (Hernández, 2019). 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden reducir el mercado de carbono, teniendo una 

oportunidad en Colombia, especialmente en Antioquia, los cuales podrían contribuir 

significativamente a la reducción de emisiones de CO2 y generar ingresos a través de la venta de 

certificados de reducción de emisiones. Sin embargo, la construcción de hidroeléctricas también 

ha afectado negativamente a actividades tradicionales como la pesca artesanal, obligando a las 

comunidades a diversificar sus medios de vida (Estrada, 2016). 

En este sentido es importan que se analice la construcción de la Central Hidroeléctrica 

Pescadero-Ituango en Antioquia, Colombia, que ha planteado diversas problemáticas jurídico-

ambientales relacionadas con el impacto en los ecosistemas. Aunque la normatividad colombiana 

busca establecer lineamientos para minimizar los efectos negativos, se destaca la necesidad de que 

las entidades reguladoras cumplan efectivamente sus funciones de manera preventiva (Orozco G. 

and Présiga, 2014). 

Autores como Torres et al. (2014) y Viviescas (2014), concluyen que los proyectos 

hidroeléctricos en Colombia, como el caso de Ituango, han generado dudas sobre si los beneficios 

reales compensan las afectaciones negativas. Se concluye que estos proyectos no han generado el 

desarrollo económico local esperado, ya que los beneficios se dirigen a poblaciones que no 

enfrentan los impactos negativos directos. Se enfatiza la importancia de considerar escenarios más 

allá de las evaluaciones de impacto ambiental convencionales y de dirigir las compensaciones a la 

población verdaderamente afectada. 

 

Metodología 

El presente estudio adopta un enfoque de investigación mixto, combinando métodos cuantitativos 

y cualitativos para abordar de manera integral la complejidad de la gestión del agua en el contexto 

de las hidroeléctricas y el desarrollo sustentable. Esta aproximación metodológica permite una 
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comprensión más profunda y matizada de las interacciones entre los sistemas energéticos, hídricos 

y socioecológicos (Creswell and Creswell, 2017). 

La recolección de datos se estructura en cuatro componentes principales. En primer lugar, 

se realiza una revisión sistemática de la literatura científica y técnica relevante, siguiendo los 

lineamientos propuestos por Maier et al. (2016). Esta revisión abarca artículos académicos, 

informes técnicos, documentos de política y estudios de organizaciones internacionales, con el 

objetivo de establecer el estado del arte en la materia e identificar tendencias y brechas de 

conocimiento. Complementándose con la realización de entrevistas semiestructuradas a residentes 

locales. Estas entrevistas se diseñan siguiendo para maximizar la calidad y relevancia de la 

información obtenida. Los participantes incluyen planificadores energéticos, gestores de recursos 

hídricos, ecólogos, representantes de comunidades afectadas y tomadores de decisiones políticas, 

asegurando así una diversidad de perspectivas (Kallio et al., 2016). 

Los análisis estadísticos fueron realizados con ayuda del SPSS, o Statistical Package for 

the Social Sciences, la cual es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada en 

diversos campos, desde las ciencias sociales hasta las empresas. Este software destaca por su 

interfaz intuitiva, que facilita la gestión y análisis de grandes conjuntos de datos. Con SPSS, se 

puede realizar una amplia variedad de procedimientos estadísticos, desde cálculos básicos como 

frecuencias y tablas cruzadas hasta análisis más complejos como pruebas t, ANOVA, regresión 

lineal y modelos multivariados. Su capacidad para manejar diferentes tipos de datos y generar 

visualizaciones claras lo convierte en una herramienta valiosa para la investigación y la toma de 

decisiones basadas en datos (Pedroza and Dicovskyi, 2007). 

Además de sus funciones estadísticas, SPSS ofrece herramientas para la preparación de 

datos, como la limpieza y transformación de variables. También permite crear informes 

personalizados y exportar resultados en diversos formatos. Con cada nueva versión, SPSS se ha 

ido enriqueciendo con nuevas funcionalidades y módulos especializados, ampliando aún más su 

capacidad para abordar problemas de análisis de datos cada vez más complejos. Gracias a su 

versatilidad y facilidad de uso, SPSS se ha consolidado como uno de los software estadísticos más 

populares en el mundo académico y empresarial (Pedroza and Dicovskyi, 2007). 

El análisis de datos se desarrolla en tres etapas principales. Primero, se realiza un análisis 

estadístico de las variables hidrológicas y energéticas recopiladas, utilizando técnicas de estadística 

descriptiva e inferencial para identificar patrones, tendencias y correlaciones significativas. Este 

análisis cuantitativo se complementa con un análisis de contenido de las entrevistas y documentos 

relevantes, siguiendo el método propuesto por Erlingsson y Brysiewicz (Erlingsson and 

Brysiewicz, 2017). 

Para extraer temas y conceptos clave que emergen de los datos cualitativos. En este sentido, 

el análisis implica el modelado de escenarios futuros, utilizando técnicas de simulación y análisis 

de sistemas para proyectar diferentes trayectorias de desarrollo hidroeléctrico y sus implicaciones 

mediante un modelo de regresión lineal para la gestión del agua y la sustentabilidad. Este enfoque 

prospectivo permite explorar las consecuencias potenciales de diferentes decisiones y políticas, 

informando así la toma de decisiones estratégicas (Maier et al., 2016). 

La integración de la central hidroeléctrica Atexcaco en este contexto sustentable plantea 

tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, contribuye a la diversificación económica y la 

generación de energía limpia, alineándose con objetivos de desarrollo sostenible. Por otro, su 

operación requiere un enfoque cuidadoso para respetar y preservar el patrimonio natural y cultural 
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de la zona. El éxito a largo plazo de esta iniciativa dependerá de la capacidad para equilibrar el 

desarrollo energético con la conservación ambiental y el progreso socioeconómico de la región.  

En este sentido se determinó el tamaño de la muestra representativa, se aplicó un método 

estadístico basado en una estimación estadística que calcula el tamaño de la muestra para estimar 

una población: intervalo de confianza, considerando un nivel de confianza del 95%, una proporción 

de 0.5 y un margen de error del 5%. Inicialmente, se consideró una población de 38,516 habitantes, 

según el censo de población, tenido como resultado una muestra requerida de 381 habitantes INEGI 

(INEGI, 2010). 

En el proceso de análisis, se adoptó un enfoque estructurado para facilitar la comparación 

entre los dos casos de estudio. Las preguntas del cuestionario se agruparon según las variables de 

investigación correspondientes, creando así un vector de datos común para cada variable. Este 

método permite una evaluación más coherente y sistemática de la información recopilada. La 

cuantificación de las respuestas se basó en la escala Likert previamente definida en la metodología. 

Para las variables de infraestructura y empleo, se calculó la suma total de los valores asignados en 

esta escala, para después promediarla, de tal modo que este procedimiento genera un puntaje 

agregado que representa la intensidad o magnitud de cada variable en estudio. 

 

Resultados 

Para el análisis de los resultados es importante primero determinar el comportamiento de las 

variables, es decir, si esta tiene una distribución normal con el objetivo principal. Para ello, emplea 

un estadístico de prueba que sigue aproximadamente una distribución paramétrica utilizando el 

método de Pearson.  

La interpretación de los resultados se basa en el valor p obtenido: si este es inferior al nivel 

de significancia predeterminado, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existe una 

diferencia significativa entre al menos una de las medianas poblacionales y las demás. Este método 

estadístico ofrece una herramienta valiosa para los investigadores que se enfrentan a datos no 

normalmente distribuidos, permitiendo realizar comparaciones múltiples de manera robusta y 

confiable (Cortina-Borja, 2012). 

Tabla 1.Correlación de variables empleo, infraestructura y desarrollo. 
Correlaciones 

 

Total de 

desarrollo 

Total de 

empleo 

Total de 

infraestructura 

Total de desarrollo Correlación de Pearson 1 .749** .874** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 

N 383 383 383 

Total de empleo Correlación de Pearson .749** 1 .560** 

Sig. (bilateral) .000  .000 

N 383 383 383 

Total de 

infraestructura 

Correlación de Pearson .874** .560** 1 

Sig. (bilateral) .000 .000  

N 383 383 383 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta y procesados con SPSS. 
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El análisis de correlación presentado en la 

Tabla 1 que revela una relación robusta y positiva entre las variables examinadas. Los 

coeficientes de correlación, todos superiores a 0.7, indican una fuerte asociación entre las 

variables estudiadas. Este alto grado de correlación sugiere que las variables tienden a moverse 

en la misma dirección, es decir, cuando una variable aumenta, las otras también tienden a 

incrementar. Además, el nivel de significancia del 99% asociado a estas correlaciones 

proporciona un alto grado de confianza en la validez estadística de estas relaciones, minimizando 

la probabilidad de que estos resultados sean producto del azar. 

La representación gráfica de estas relaciones, ilustrada en la Figura 2, ofrece una 

visualización clara e intuitiva de los patrones de correlación descritos numéricamente en la Tabla 

2. Esta representación visual permite observar de manera directa cómo las variables se mueven 

conjuntamente, reforzando la interpretación de los coeficientes de correlación. La fuerza y 

dirección de estas relaciones tienen implicaciones importantes para la comprensión del fenómeno 

estudiado, sugiriendo que los factores examinados están intrínsecamente ligados y que los cambios 

en una variable probablemente tendrán repercusiones significativas en las otras.  

Figura 2. Correlación de variables infraestructura / empleo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta y procesados con SPSS. 

 

Con el análisis previo de que las variables tienen una distribución normal, se elabora un 

modelo de regresión lineal, que es una técnica estadística fundamental que analiza la relación entre 

variables, expresando una variable dependiente como una función lineal de una o más variables 

independientes y que se basa en la ecuación (1). 

𝑌 = 𝛽0𝑋0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀 (1) 

La evaluación del modelo incluye el análisis del coeficiente de determinación (R²) mostrado 

en la Tabla 2 y pruebas de significancia. Es crucial verificar los supuestos del modelo, como 

linealidad, independencia, homocedasticidad y normalidad de residuos. A pesar de su simplicidad, 

el modelo de regresión lineal es versátil y sirve como base para técnicas más avanzadas, siendo 

aplicable en diversos campos como economía, psicología y ciencias naturales. Su comprensión es 
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esencial en la era del big data y el aprendizaje automático para el análisis e inferencia estadística 

(Montgomery and Peck, 2021). 

Tabla 2. Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 .929a .862 .862 7.05285 .862 1189.732 2 380 .000 

a. Predictores: (Constante), Total de infraestructura, Total de empleo 

b. Variable dependiente: Total de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta y procesados con SPSS. 

 

El análisis del modelo de regresión lineal revela resultados significativos que proporcionan 

una visión detallada de la relación entre las variables estudiadas. El coeficiente de determinación 

(R²) de 86.2% indica que el modelo explica una proporción sustancial de la variabilidad en los 

datos, lo que sugiere un ajuste robusto y una alta capacidad predictiva. Este valor implica que el 

modelo puede predecir con un 80% de certeza el comportamiento de la variable dependiente 

basándose en las variables independientes incluidas. 

Los coeficientes estimados del modelo, obtenidos a través del análisis en SPSS y mostrados 

en la Tabla 3, ofrecen información valiosa sobre la naturaleza de las relaciones entre las variables. 

El intercepto (β₀) de 2.350 representa el valor esperado de la variable dependiente cuando todas las 

variables independientes son cero. Por su parte, el coeficiente de pendiente (β₁) de 2.0 indica el 

cambio esperado en la variable dependiente por cada unidad de cambio en la variable independiente 

asociada al empleo en la región. 

Estos parámetros permiten construir un modelo predictivo que puede utilizarse para 

examinar cómo el desarrollo de la región, particularmente en lo que respecta a la gestión del agua, 

se ve influenciado por cambios en la infraestructura local y en el empleo. El término constante (ε) 

de 8.331 captura la variabilidad no explicada por las variables incluidas en el modelo, 

representando otros factores que pueden influir en el desarrollo sustentable pero que no han sido 

explícitamente modelados. 

Tabla 3. Coeficientes del modelo. 
Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Desv. 

Error Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) 8.331 1.525  5.464 .000 5.333 11.328 

Total de empleo 2.000 .121 .379 16.494 .000 1.762 2.239 

Total de 

infraestructura 

2.350 .082 .662 28.810 .000 2.190 2.511 

a. Variable dependiente: Total de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta y procesados con SPSS. 
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Análisis y discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan evidencia empírica significativa sobre la 

relación entre las centrales hidroeléctricas, el desarrollo sustentable y la gestión del agua en las 

comunidades locales. Las fuertes correlaciones positivas encontradas entre las variables estudiadas 

(coeficientes > 0.7, p < 0.01) son consistentes con investigaciones previas que han destacado la 

naturaleza interconectada del desarrollo sustentable. 

Por ejemplo, Liu et al. (2013), encontraron que los proyectos hidroeléctricos en China 

tenían impactos multidimensionales en las comunidades locales, afectando no solo la economía, 

sino también aspectos sociales y ambientales. Los hallazgos refuerzan esta idea de interconexión, 

sugiriendo que los cambios en un aspecto del desarrollo (como el empleo) pueden tener efectos en 

cascada en otros ámbitos. 

El alto coeficiente de determinación (R² = 86.2%) obtenido en nuestro modelo de regresión 

indica una fuerte capacidad predictiva, superior a la reportada en algunos estudios previos. Por 

ejemplo, Siciliano et al. (2015), obtuvieron un R² de 72% en su análisis de los impactos 

socioeconómicos de las represas en el sudeste asiático. Esta diferencia podría atribuirse a la 

inclusión de variables adicionales en nuestro modelo o a las características específicas de la región 

de estudio. 

La relación positiva entre el empleo y el desarrollo sustentable centrado en la gestión del 

agua (β₁ = 2.0) es particularmente interesante. Este hallazgo está en línea con el estudio de Ansar 

et al. (2014), quienes encontraron que los grandes proyectos hidroeléctricos pueden generar 

beneficios significativos en términos de empleo local. Sin embargo, es importante notar que Ansar 

et al. (2014), también advirtieron sobre los posibles impactos negativos a largo plazo si no se 

gestionan adecuadamente estos proyectos. 

Estos resultados también respaldan la idea de que el desarrollo sustentable, particularmente 

en el contexto de la gestión del agua, es un fenómeno multifacético. Esto concuerda con el marco 

conceptual propuesto por Tortajada (2015), quien argumenta que la evaluación de los proyectos 

hidroeléctricos debe ir más allá de los indicadores económicos tradicionales e incluir aspectos 

sociales y ambientales. 

La fuerte correlación entre las variables estudiadas subraya la importancia de adoptar un 

enfoque holístico en la planificación y evaluación de proyectos hidroeléctricos. Esto está en línea 

con las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (2000), que enfatizó la necesidad 

de considerar una gama más amplia de opciones y criterios en la toma de decisiones sobre represas. 

En este sentido, es importante reconocer las limitaciones de nuestro estudio. Aunque 

nuestro modelo muestra una fuerte capacidad predictiva, no podemos inferir causalidad directa de 

estas correlaciones. Como señalan Kirchherr y Charles (2016), en su revisión sistemática de los 

impactos de las represas, la relación entre los proyectos hidroeléctricos y el desarrollo local es 

compleja y puede variar significativamente según el contexto. 

Además, el estudio se centra principalmente en los aspectos positivos del desarrollo, como 

el aumento del empleo. Futuros estudios deberían considerar también los posibles impactos 

negativos, como el desplazamiento de comunidades o la alteración de ecosistemas, aspectos que 

han sido destacados por investigadores como Zarfl et al. (2015), en su análisis global de los 

impactos de las represas. 
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En conclusión, nuestros hallazgos proporcionan evidencia empírica que respalda la idea de 

que las centrales hidroeléctricas pueden tener impactos significativos y multidimensionales en el 

desarrollo sustentable local. Sin embargo, como sugieren Moran et al. (2018), es crucial que estos 

proyectos se planifiquen y gestionen cuidadosamente para maximizar los beneficios y minimizar 

los impactos negativos en las comunidades locales y los ecosistemas. 

 

Conclusiones 

Es importante señalar algunas limitaciones del estudio. Aunque el modelo de regresión muestra un 

alto poder explicativo, no establece causalidad directa. Factores no incluidos en el modelo podrían 

estar influyendo en las relaciones observadas. Además, el estudio se basa en datos de un momento 

específico en el tiempo, lo que limita nuestra capacidad para entender cómo estas relaciones pueden 

evolucionar a lo largo del tiempo. 

En conclusión, este estudio proporciona evidencia empírica sólida sobre la interrelación 

entre las centrales hidroeléctricas, el desarrollo sustentable y la gestión del agua. Los resultados 

subrayan la necesidad de un enfoque integrado en la planificación y gestión de proyectos 

hidroeléctricos, los cuales se deben de considerar no solo los aspectos técnicos y económicos, sino 

también los impactos sociales y ambientales más amplios. Esta comprensión más profunda puede 

contribuir a políticas y prácticas más sostenibles en el desarrollo de infraestructuras energéticas y 

la gestión de recursos hídricos (Martinez-Alier et al., 2016). 

Futuras investigaciones podrían beneficiarse de un enfoque longitudinal, examinando cómo 

los impactos de las centrales hidroeléctricas cambian a lo largo del tiempo. También sería valioso 

explorar más a fondo los mecanismos específicos a través de los cuales las centrales hidroeléctricas 

influyen en diferentes aspectos del desarrollo sustentable. 
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Las regiones son referentes espaciales de la organización social, polí�ca, 
económica y cultural, sin embargo, actualmente afrontan obstáculos por 
causas diversas que van desde las desigualdades socioeconómicas hasta la 
crisis socio-ambiental. En este contexto, la ges�ón sustentable y la 
innovación social surgen como perspec�vas prometedoras para abordar los 
desa�os contemporáneos del desarrollo regional y promover un futuro más 
próspero y justo para todas las personas.

La ges�ón sostenible de los territorios emerge como una respuesta clave 
para promover un desarrollo regional más equilibrado y perdurable. Se 
basa en el complejo principio de armonizar el crecimiento económico con 
la equidad social y la preservación del medio ambiente, reconociendo la 
interdependencia entre estos tres aspectos del desarrollo y preservación 
de la vida en su sen�do más amplio en �empo presente y futuro. 

La innovación social surge dar respuesta a los desa�os contemporáneos del 
desarrollo regional. Innovación social implica la creación e implementación 
de soluciones crea�vas y colabora�vas para resolver problemas sociales, 
económicos y ambientales que no necesariamente se han resuelto o se 
resolverán desde la esfera gubernamental. La innovación social puede 
adoptar diversas formas, desde la economía social y solidaria, el desarrollo 
de sistemas produc�vos locales y los espacios de territorial mediante la 
colaboración de actores múl�ples. Estas inicia�vas gobernanza están 
encaminadas a promover la equidad y la inclusión desde un fortalecimiento 
del tejido social y la par�cipación ciudadana en la toma de decisiones.
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