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RESUMEN

Los medios de comunicación tienen la posibilidad de impulsar, ralentizar u obstaculizar el 
crecimiento y la consolidación del futbol. En México, la viabilidad de la Liga MX Femenil está 
en gran medida condicionada a la cobertura y visibilidad que le otorguen los medios de 
comunicación.  Analizamos la cobertura periodística a partir de tres periódicos de circulación 

obtenidos permiten concluir que no existe un ejercicio periodístico neutral ni objetivo. Se 
elaboran recomendaciones para cerrar las brechas cuantitativas y cualitativas que permitan 
consolidar y con ello dar viabilidad a ambas ligas profesionales.

Palabras clave: futbol femenino, liga MX femenil, brechas de género, cobertura mediática, discursos 
patriarcales, antropología del deporte.

ABSTRACT

The media has the potential to boost, slow down or interfere with the growth and consolidation 
of soccer.  In Mexico, the viability of Liga MX Femenil is largely conditioned by the coverage 
and visibility given to it by the media. The journalistic coverage is analyzed, taken from three 

The results obtained lead to the conclusion that there is no neutral or objective journalistic 

consolidate and thus make both professional leagues viable.

Keywords: Women’s soccer, Women’s Liga MX, Gender gaps, Media coverage, Patriarchal discourses, 
Anthropology of sport.
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Journalistic gaps in the coverage of men’s and women’s
soccer matches: UNAM Pumas teams. (2017-2022).  
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Introducción

La sociología del futbol en México se ha 
enfocado principalmente en las barras, en 

gocio. Sin embargo, la creación de la Liga 

nuevas vetas de investigación. Los me
dios de comunicación tienen la capacidad 
de estructurar el análisis de las barras, de 
las identidades en el futbol y del negocio 
que este representa; de hecho, los medios 
de comunicación tienen la posibilidad de 
dar o restar visibilidad al futbol, catalizar 
u obstaculizar su crecimiento y, en el caso 
del futbol femenil profesional, procurar 
su consolidación.

MX Femenil si bien significó un paso ha
cia la igualdad, no cancela las brechas 

juego, variedad de torneos, asistencia a 
los estadios y/o la cobertura de los me

tudio se enfoca en la cobertura a lo largo 
de los primeros cinco años de existencia 

mera división del futbol mexicano femenil 
en tres medios de comunicación impre

tendencias de derecha/conservadoras 

do como un periódico de orientación de 

 Tres preguntas, todas orientadas a 
identificar el comportamiento de las bre

después de cinco años de la creación de la 
LMXF, ¿cuantitativamente ha aumentado, 
se ha mantenido o ha disminuido la bre

cha en la cobertura de los periódicos res

culino y el femenino entre un periódico 
asumido como de derecha/conservador, 
uno asumido como de izquierda/progre

son las temáticas identificables en las na
rrativas de cada uno de los tres periódi
cos en lo que respecta al futbol masculino 

para los equipos profesionales de ambas 

titativa tiende a disminuir conforme el 
futbol femenino crece y se empieza a 
consolidar, y las diferencias cualitativas 
se ven reflejadas en la aproximación ob
jetiva y estrictamente informativa de lo 
que pasa en el terreno de juego para el 
caso del futbol femenino; mientras que 
para los hombres, la cobertura que se da 
es integral, lo cual hace que además de 
cubrirse lo propiamente deportivo, pone 
un marcado énfasis en lo que ocurre fue
ra de la cancha, incluyendo a diversos 

y posteriores a cada partido. Finalmente, 
los tropos identificables en el futbol de 
hombres tendrán un carácter épico o his
tórico y abarcarán a personajes externos, 
i.e., aficionados, jugadores históricos; 
mientras que, para las mujeres, los tropos 
más comunes serán simplemente referen
tes al futbol, así como a la estética de las 
futbolistas.
 El artículo consta de cuatro apar

en torno al futbol en México, con espe
cial énfasis en los periódicos. El segundo 
apartado introduce el diseño metodoló
gico. El tercer apartado presenta los re
sultados cuantitativos, a partir de la co
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bertura de seis torneos en ambas ramas 

rivales. Por último, el cuarto apartado 
presenta los hallazgos en torno al análisis 
cualitativo.

El estudio académico del futbol 
en México

gía del futbol latinoamericano es el de 

tema de las barras empieza a cuestio

cuestiona la aceptación, la naturalidad y 
la reproducción de los modelos dominan
tes impuestos por la fanaticada masculi

 en pocos años, se 
transformó en una alternativa como gru
po de animación de hombres y mujeres. 
Pareciera que las barras, gradualmente, 
van dejando de ser del dominio exclusi
vo de hombres. Quizá el único tema que 
rivaliza con la importancia otorgada a las 
barras dentro de la sociología mexicana 
del futbol sea el de la identidad nacional 

que el nacionalismo vinculado al futbol es 
producto de la ingeniería en comunica
ción social, en donde se hacen converger 

 El presente artículo busca re
saltar el papel medular que han jugado 
los medios en la construcción, legitima

La Ultra Tuza, se asegura (Martínez, 2022), en 1995 se convirtió en la primera barra de animación que 

más un producto de los medios que algo 
geográfica o nacionalmente real. Magazi

que existe un triángulo entre medios de 
comunicación, negocio e identidad na
cional perfectamente visible en el futbol. 

can entre múltiples textos que estudian al 

liza el encuentro entre el deporte de alto 
rendimiento, el mercado, medios y patro
cinadores. Lo importante en todo caso es 
que se habla de la construcción de un de

sidera a este como una mercancía más 

hablan sobre las complejas alianzas que 
se entretejen entre diversos intereses que 

rating y el mercado publicitario. 

países integrantes de FIFA se reconocía al 
futbol femenino. Cabe aclarar que auna
do a los mundiales no reconocidos por la 

siglo XXI, que el crecimiento del futbol fe
menino, aunque insuficiente, ha sido fan

Menos de dos décadas después había 

el crecimiento de los practicantes y aficio
nados, además de transitarse de un de
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porte grass-roots hacia el desarrollo de un 
futbol de elite. Para fines de este artículo 
importa conocer el rol que juegan los me
dios en el crecimiento del futbol femeni

profesionalización del futbol femenino 
no se dio necesariamente por un proceso 
de maduración política doméstico o por 
la búsqueda de la igualdad per se. Exis
te suficiente evidencia para considerar la 
hipótesis de que tanto la Liga MX Feme
nil como la Superliga Femenina nacieron 

los equipos masculinos para que tuvieran 
un equipo profesional femenino para po
der participar en torneos internacionales 

 Concretamente en México des

quienes notan la ironía del segundo lugar 
obtenido por México en el Mundial de 

ser, en la superficie, lo que se marcó fue 

lo importante es el viraje que se dio en 
la prensa, de un apoyo y cobertura ade

decayó lentamente pues, aunque no des
apareció por completo, se turnó esporá
dica. Esta cobertura menguante fue de la 

de la actividad del seleccionado nacional 

mujeres, futbol y medios de comunica

el dique que representaron los medios de 
comunicación en México para evitar la ul
terior normalización y consolidación del 
futbol femenino, pese al subcampeonato 

de la Primera División del futbol mexicano. Por su parte, la Copa Coca-Cola fue jugada en una docena 

lez Landeros evidencia la centralidad que 

gundo aire al futbol femenino, al identifi
car un atractivo nicho de mercado.  El au

fuerzo deliberado y no espontáneo, parte 
de una estrategia de marketing para in
cursionar en un mercado no explotado 

que dicha telenovela ayudó a normalizar 
el juego entre las jóvenes, al igual que la 

da a entender la simbiosis de esta inge

se disputan la paternidad del balompié 

do la televisión ingresó al futbol profesio

quiera la profesionalización del futbol en 

za de datos para el análisis del deporte 

mente dar a conocer algo sin poner én

informar e insistir en la asistencia a algún 
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prevalencia de una prensa deportiva in

Asegura además que, el espacio dedicado 
a los deportes en la prensa tapatía fluc

dos de cada diario y que, a excepción de 
la publicidad, es la temática con mayor 

dentro del deporte destaca el dominio 
del futbol, siendo el único deporte el cual 

presentes en las narrativas que represen
tan al futbol en los medios de comunica
ción masiva en México, lo cual es de utili
dad para nuestro estudio.

presionante trabajo, centrando su análisis 
en La Afición, al ser el primer periódico 
mexicano dedicado exclusivamente al de
porte, la única publicación de este género 
que se mantuvo en labores durante todo 
el periodo de interés y seguir en circula

lo hace como un segmento del periódico 

culación nacional.
 En Sudamérica, los estudios sobre 
el vínculo entre triunfos, medios y profe
sionalización pueden dar luz para el fut
bol femenino en México. Los triunfos de 

se televisaran los últimos partidos del 

hacerlo a través de streaming por Internet 

mente, las denuncias y demandas de Ma
carena Sánchez recibieron tal cobertura 
mediática, precipitando la profesionali

zación del futbol femenino en Argentina 

taca el papel importante de los medios de 

patrocinadores para lanzar la liga profe

estudio resulta la recuperación del estu
dio en Argentina llevado a cabo por Scha

un análisis de periódicos de gran circula

de revistas como Caras y Caretas, Fray 

analizar los significados en los discursos, 
identificar temáticas recurrentes y patro

observan un siglo después del período 

el discurso biomédico, junto a discursos 
patriarcales sobre la moralidad y la sexua

bras e imágenes que expresaban rechazo, 
desaprobación y burla hacia las futbolis
tas. Para ambos autores, llama la atención 
que incluso la cobertura y narrativas de 
los medios socialistas no era significativa
mente mejor que aquellas de los medios 

 En Ecuador, cuya liga profesio

el futbol femenino puede ser una de las 
fuentes de desigualdades con el futbol 

des y periodistas confirman la importan
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cia de los medios de comunicación en el 
crecimiento del futbol femenino, ya que 
aseguran que, cuando existe la transmi
sión y la difusión mediática, llegan los 
patrocinios y con esto el crecimiento y 

y mujeres a través del estudio de los re
presentativos nacionales en la aplicación 
FEF Play.  Entre las brechas identificadas 

recursos otorgados por los medios a una 
y otra liga; la falta de una previa al parti

suficiente preparación. Los profesionales 

existir una diferencia en cómo se tratan 

tándares periodísticos y comunicativos 

destacan que el futbol femenino seguirá 

dear la realidad y volverla socialmente 
aceptable. 
 La violencia es analizada por So

ser responsables directos de la violencia, 
los medios pueden generar una violencia 
cultural estructural o indirecta. Así tam

que los medios de comunicación implo
ren inocencia, pues en aras de razones 
comerciales y de lucro, dan un tratamien
to sensacionalista al futbol, generando 
con ello presión en la afición antes y des
pués de los partidos, preparando y calen
tando el juego como si de una guerra se 
tratase y colaborando para que la gente 

do lo señalado por Sobrados, al hablar de 
cómo se calienta o prepara para la guerra. 
En el caso mexicano resulta particular

mujeres en el futbol en la prensa actual y 

dicos con alcance nacional y con amplia 

un diario de izquierda. En Excélsior, iden
tifican una actitud de condescendencia, 
minimización y desprecio por el futbol 

énfasis en la belleza, sensualidad, ternu
ra, destacando la imposibilidad de jugar 

un lenguaje más mesurado, profesional y 
dar un trato igual al de la cobertura de 

 El artículo asegura que, en ambos 

jas los fotógrafos buscaron proyectar la 
imagen de las futbolistas como mujeres 
sensuales, atractivas o tiernas, relegando 
a un segundo plano de importancia su 

caricaturas evidencian la constante recu
rrencia al bikini, al busto, a las apretadas 
playeras, al objeto de deseo. 
 Para finalizar este repaso de la lite
ratura, encontramos esperanza. Así como 
los medios destruyen, también edifican 

que, gracias a los reportes de la prensa, 
el Campeonato Mundial de Mujeres de 

que gracias a la cobertura del Mundial 
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dos del Mundial fueron televisados, sino 
que muchos negocios, como la cadena 
de tiendas departamentales El Palacio de 

rias en torno al evento mundial.

Apartado metodológico

En oposición al usual binarismo cuanti

sociales, elaboramos estrategias metodo
lógicas híbridas con la finalidad de ofre
cer respuestas a diferentes preguntas de 
investigación. Específicamente incrusta
mos/hibridamos herramientas de investi

explorar, experimentar, describir, conocer 
y comprender la cobertura periodística 
otorgada a los equipos de futbol masculi

en México.
 La temporalidad va del torneo de 

cogimos dos periódicos mexicanos de cir

asociado al espectro u orientación ideo

mente con una orientación de izquierda 

periódicos que pertenecen a la editorial 

empresarial de Monterrey. Está dirigido a 
la considerada clase media de las princi
pales ciudades mexicanas, cuenta con un 
tiraje impreso, una versión digital exclusi
va para suscriptores y una aplicación mó
vil. Tiene ocho secciones, entre ellas Can
cha, la sección deportiva. Por su parte, La 

de un grupo de periodistas que busca

ban consolidar espacios democráticos 
para ejercer la libertad de expresión sin 
compromisos con grupos empresariales 
ni gubernamentales, con la finalidad de 
garantizar una línea editorial progresista. 
Cuenta con un tiraje impreso, página web 

ma, la versión digital es gratuita y de libre 
acceso. Entre sus diversos suplementos 
no aparece ninguno dedicado al depor
te, solo una sección deportiva de escasas 
páginas al final del impreso. Mientras que 
se puede ubicar a los periódicos señala
dos en ambos polos del espectro político 

es un medio de comunicación y difusión 
de los aspectos de la vida universitaria en 

informar respecto a los diversos campos 
de conocimiento y campus universitarios, 
incluyendo la información deportiva. Se 
publica lunes y jueves, es gratuita y cuen
ta con una versión digital también de libre 
acceso. Se distribuye en todos los campus 
de la universidad.  
 Tanto los periódicos como la ga
ceta explicitan estilos de comunicación, 
de acuerdo con la definición de framing, 

las múltiples maneras en que puede abor
darse una noticia sobre un mismo evento 

ticamente los contenidos de cada una de 
estas fuentes con relación a los equipos de 

rastrear, compartir, discutir, sistematizar, 
construir y comunicar la información des

vos de investigación, siguiendo la máxi
ma de que la experiencia de apropiación 
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permite que se aprovechen las propieda
des del sistema digital según las necesi
dades del usuario. Siguiendo a Salmons 

lógica con la finalidad de poder consultar 
los acervos de las temporadas anteriores 
como lo hacen los mineros, escarbando 
datos del pasado. Las plataformas digita
les fueron apropiadas como tecnologías 

un medio de comunicación, un puente 
de intercambio, un repositorio para ha
cer crecer datos, además de un campo de 
estudio, según se fueron presentando las 
situaciones del trabajo.
 Partimos de una estrategia cuan
titativa con el objetivo de ubicar si había 
diferencias significativas en la cobertura 
de los partidos de futbol de los Pumas 
contra América, Tigres y Querétaro en las 
tres diferentes fuentes consultadas. Para 
elaborar un primer abanico de respuestas 
optamos por contar notas y palabras to
tales, así como diferencias. 

tos, management, marketing, medios y 
dinero. En nuestro artículo, salvo el ma
nagement, todo parece estar presente 
en el análisis de los medios, incluyendo 

diferencia entre información, promoción 

nos sirvió debido al uso de una serie de 
códigos y subcódigos a manera de metá

teamiento muy interesante para fines de 
nuestro artículo, en la medida en que su
giere que el futbol se integra a los medios 

de comunicación y a la lógica mercantil 

Esa lógica bien podría interpretarse como 
melodramática, lo cual enmarca una gran 

dios impresos contemporáneos, ¿cuáles 

ticas que los periódicos pretenden crear 
para la épica de repetición cíclica que lo

truimos ejes que ayudaran a ubicar temá

 
Resultados cuantitativos

Para facilitar la interpretación de los ha
llazgos, dentro del presente apartado 
se analiza el componente cuantitativo, 
mientras que lo cualitativo se analiza en 
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 Por lo que respecta al análisis de la 

en los días previos, de los partidos o poste
rior a estos; aunque si bien es cierto, la ma
yor cobertura, sistemáticamente la tuvo el 

rama varonil se da consistentemente para el 

es la ingente cantidad de notas previas al 

no recibieron cobertura alguna en el día 

cibieron al menos una nota el día posterior 
al partido, con lo cual se puede descartar la 
idea de la invisibilidad del futbol femenino.

 

 
Tabla 1. Cobertura del periódico Reforma de partidos de Pumas de la UNAM en ramas femenil y varonil (2017-2022) 

 
 

Rival 
 

Fecha 
partido 

Día anterior 
(número de 

notas) 

Día partido 
(número de 

notas) 
Día posterior 

(número de notas)
 

 

 
Palabras 
totales 

 
Promedio 
palabras  por nota 

América (F) 21/10/2017 1 2 3 1863 310.5 
América (V) 05/08/2017 17 4 7 10215 364.82 
América (F) 24/10/2018 X X 2 509 254.5 
América (V) 25/08/2018 15 6 9 8921 297.37 

Querétaro (F) 27/07/2019 2 X 1 642 214 
Querétaro (V) 26/10/2019 2 2 1 863 172.6 

Tigres (F) 05/08/2019 X X 1 104 104 
Tigres (V) 04/08/2019 1 1 11 3285 252.69 

América (F) 12/10/2019 X 2 1 338 112.67 
América (V) 14/09/2019 13 3 8 5079 211.63 

Querétaro (F) 05/09/2020 X 2 1 427 142.33 
Querétaro (V) 26/07/2020 3 1 4 3461 432.63 

Tigres (F) 27/09/2020 X X 1 123 123 
Tigres (V) 22/08/2020 7 4 2 2623 201.77 

América (F) 03/10/2020 1 1 1 499 166.33 
América (V) 03/10/2020 15 8 9 8815 275.47 

Querétaro (F) 28/08/2021 X 1 1 304 152 
Querétaro (V) 14/08/2021 2 1 2 2036 407.2 

Tigres (F) 08/11/2021 X X 4 825 206.25 
Tigres (V) 25/09/2021 3 1 1 1509 301.8 

América (F) 04/09/2021 X 1 1 594 297 
América (V) 03/10/2021 6 3 6 4987 332.47 

Querétaro (F) 23/08/2022 X X 1 85 85 
Querétaro (V) 07/09/2022 1 2 4 3851 550.14 

Tigres (F) 28/08/2022 X 1 1 178 89 
Tigres (V) 24/08/2022 1 2 5 3637 454.63 

América (F) 17/10/2022 X 2 2 1401 350.25 
América (V) 13/08/2022 3 3 4 4285 428.5 

 
Fuente: elaboración propia con base en revisión de los días previos, de partido y posterior a los partidos de los torneos Apertura 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 y 2022 para los partidos en las ramas varonil y femenil de Pumas contra Querétaro, Tigres y América. 
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forma. Entre las similitudes, a pesar de una 

solo se dio en encuentros entre Pumas y 
América. La extensión de las notas fue sis
temáticamente mayor para los partidos de 
los hombres que para aquellos de las mu
jeres. Por lo que corresponde a las diferen

no recibieron cobertura al día siguiente del 

todos los partidos de hombres tuvieron al 

no puede analizarse de la misma forma. Es 

 
Tabla 2.   Cobertura del periódico La Jornada de partidos de Pumas de la UNAM en ramas femenil y varonil (2017-2022) 

 

 
 

 
Rival Fecha 

partido 
Día anterior 
(número de 

notas) 

Día partido 
(número de 

notas) 

Día posterior 
(número de 

notas) 

 
Palabras totales Promedio palabras  

por nota 

América (F) 21/10/2017 1 X 1 387 193.5 
América (V) 05/08/2017 1 X 1 945 472.5 
América (F) 24/10/2018 X X 1 102 102 
América (V) 25/08/2018 X 1 1 1160 580 

Querétaro (F) 27/07/2019 X 1 1 478 239 
Querétaro (V) 26/10/2019 X X 1 326 326 

Tigres (F) 05/08/2019 X X 1 372 372 
Tigres (V) 04/08/2019 X X 1 567 567 

América (F) 12/10/2019 X X 1 95 95 
América (V) 14/09/2019 1 1 1 1508 502.67 

Querétaro (F) 05/09/2020 X X 1 69 69 
Querétaro (V) 26/07/2020 X X 1 508 508 

Tigres (F) 27/09/2020 X X 1 199 199 
Tigres (V) 22/08/2020 X X 1 751 751 

América (F) 03/10/2020 X X 1 318 318 
América (V) 03/10/2020 X 1 1 1199 599.5 

Querétaro (F) 28/08/2021 X X 1 305 305 
Querétaro (V) 14/08/2021 X X 1 561 561 

Tigres (F) 08/11/2021 X X X 0 0 
Tigres (V) 25/09/2021 X X 1 537 537 

América (F) 04/09/2021 X X 1 178 178 
América (V) 03/10/2021 X 1 1 835 417.5 

Querétaro (F) 23/08/2022 X X 1 86 86 
Querétaro (V) 07/09/2022 X X 1 210 210 

Tigres (F) 28/08/2022 X X X 0 0 
Tigres (V) 24/08/2022 X 1 1 721 360.5 

América (F) 17/10/2022 X X 1 448 448 
América (V) 13/08/2022 X 1 1 598 299 

 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de los días previos, de partido y posterior a los partidos de los torneos Apertura 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022 para los partidos en las ramas varonil y femenil de Pumas contra Querétaro, Tigres y América. 
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Tabla 3. Análisis de contenidos de notas en partidos de 
Pumas, rama femeni (2017-2022) 

 Reforma La Jornada Gaceta 
 
 
 
 

Queré- 
taro 

- Reseña de partido 
(2019-2022) 
Cobertura particular 
de jugadoras 2021 
- Nota sobre 
entrenador(a) 2021 
- Otro 2019 (boletos, 
economía) y 2020 
(Covid) 

 
 
- Reseña de 
partido (2019-
2022) 
 
 

 
 
- Reseña 
de 
partido 
2021 

 
 
 
 

Tigres 

- Numeralia de 
partidos/histórica 
2021 
- Reseña de partido 
(2019-2022) 
- Cobertura 
particular de 
jugadoras 2021 
- Otro (asistencia al 
estadio) 2019 

 
 
- Reseña de 
partido 2019  
y 2020 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
América 

 
 
 
- Reseña de partido 
(2017-2022) 
-Cobertura particular 
de jugadoras 2022 
-Notas sobre 
entrenador(a) 2018 y 
2022 
-Notas sobre 
familiares 2017 
-Otro (patrocinios) 
2017 y 2020 (salud) 

- Reseña de 
partido 2017, 
2019, 2020, 
2021 y 2022 
- Hipérboles 
y/o metáforas 
y/o 
metonimias 
2017 
- Cobertura 
particular de 
jugadoras 
2022 
- Notas sobre 
familiares 
2022 

 
 

 
 
 

- Notas 
sobre 
educación 
2017 

común que presente solamente los marca
dores de los partidos sin notas propiamente 

fungido como un semillero de la Liga MX 
Femenil, no solo para el equipo de las Pu

además de que se dio una cobertura de 

prácticamente idéntica a la de la cobertura 

te en la cobertura del futbol en una y otra 
rama. Finalmente, se destaca que tres de las 
cuatro notas tienen un carácter eminente
mente narrativo.

Hallazgos cualitativos

A continuación, se presenta un análisis de 

notas publicadas en las tres fuentes consul
tadas los días previos, días de partido y días 

en revisión de los días previos, de par
tido y posterior a los partidos de los 

las ramas varonil y femenil de Pumas 
contra Querétaro, Tigres y América.
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Apuestas/pronósticos

Las apuestas/pronósticos están presentes en 

cha índole están vinculadas exclusivamente 
a los partidos de la rama varonil, como si de 

un nicho masculino se tratase; sin embargo, 
se puede apreciar su centralidad para el Pu

que, más allá de lo económico, las apuestas 
son parte del calentamiento de motores en 

 
Tabla 4.  Análisis de contenidos de notas en partidos de los Pumas (rama varonil) (2017-2022) 

 
 Reforma La Jornada Gaceta 

 
 
 
 

Querétaro 

      - Apuestas-pronóstico 2019 
- Numeralia de partidos/histórica 2019 y 2022 
- Reseña de partido (2019-2022) 
- Cobertura particular de jugadores 2022 
- Notas sobre entrenadores 2021 
- Notas sobre exfutbolistas-exentrenadores 2021  
  y 2022 
-  Notas vinculadas a las barras 2019 
-  Otro (Covid) 2020 

 
 
 

- Reseña de partido 
(2020-2022) 

- Notas vinculadas a 
las barras 2019 

 
 
 

- Reseña de 
partido 
2020 y 
2022 

 
 
 

Tigres 

- Apuestas-pronósticos 2020 
- Numeralia de partidos/histórica 2020 y 2022 
- Reseña de partido (2019-2022) 
- Cobertura particular de jugadores 2019, 2020 

y 2022 
-    Notas sobre entrenadores 2019, 2020 y 2022 
-     Notas vinculadas a las barras 2022 
-     Otro (economía y competencia) 2021 

- Reseña de partido 
(2019-2022) 
- Hipérboles y/o 
metáforas y/o metonimias 
2022 
- Cobertura particular de 
jugadores 2022 
 - Notas vinculadas a las 
barras 2022 

 

 
 
 
 
 

   América 

- Apuestas-pronósticos (2017-2020) 
- Numeralia de partidos/histórica (2017-2022) 
- Reseña de partido (2017-2022) 
- Hipérboles y/o metáforas y/o metonimias 

(2017-2022) 
- Cobertura particular de jugadores (2017-2022) 
- Notas sobre entrenadores (2017-2022) 
- Notas sobre exfutbolistas-exentrenadores 

2020 
- Notas sobre familiares 2022 
- Notas vinculadas al arbitraje (2018-2020) 
- Notas vinculadas a las barras (2017-2022) 
- Otro (bar y alcohol, canteranos) 2017, comida 

boletos y economía (2018) y economía (2019)  

- Reseña de partido 
(2020-2022) 

- Hipérboles y/o 
metáforas y/o 
metonimias 2017 

- Cobertura particular 
de jugadores 2019 y 
2020 

- Notas sobre 
exfutbolistas-
exentrenadores 2019 
y 2020 

- Notas vinculadas a 
las barras 2021 y 
2022 

- Otro (ONU y mensaje 
de no violencia) 2021 

- Otro (VAR) 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de los días previos, de partido y posterior a los partidos de los torneos 
Apertura 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 para los partidos en las ramas varonil y femenil de Pumas contra Queréta-
ro, Tigres y América.
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Numeralia de partidos/histórica

parecen ser un dominio casi exclusivo de 
las previas a los partidos de varones. Para 
las mujeres solo se presenta la numeralia 

Aunque para los hombres existe la nume
ralia para los encuentros contra Queréta

que revisan el performance jugador por 
jugador para cada uno de los equipos, 
los resultados de los partidos previos, no 
solo entre Pumas y América, sino contra 
otros equipos, así como un repaso de los 
enfrentamientos en años recientes entre 
contrincantes. El lujo de detalle inclusive 

goles de cabeza, con pierna derecha, de 

detalles incluyen, además, los goles ano

México, por titulares, por jugadores de 

rectores técnicos más exitosos del equipo 
universitario contra las águilas.

Reseña de los partidos

solo la hallamos, en una y otra rama, en 
tres partidos contra Querétaro. La narra
tiva de los partidos dista de ser mono
lítica y suele incluir apreciaciones como 

estas narrativas suelen retomar algunas 
impresiones de las directoras técnicas, a 
diferencia de lo que sucede con los hom
bres, las opiniones o reacciones de las en
trenadoras no merecen notas específicas. 
Otra diferencia muy evidente se encuen

nivel de detalle otorgado a la reseña del 

tidos existen tanto para hombres como 
para mujeres, cuando analiza uno el Pu

se que no se trata de simples narrativas, 
sino que para los hombres está presente 

se dan las alineaciones y las tarjetas ama
rillas y rojas, sino que hay una serie de 

Hipérboles, metáforas, metonimias

El calentamiento del juego o el cierre de 
este plantea indistintamente el uso de 

incrustadas con metáforas bélicas y con 
metonimias que sustituyen situaciones 

no es ajena al lenguaje con reminiscen
cias bélicas; de hecho, las encontramos 

de la rama varonil contra los Tigres; por 
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diendo soldados. A las lesiones de Artu
 

 La mayor parte de su uso se da en la 

es Pumas, desde las fuerzas básicas siempre 
le echan muchas ganas, huevos, garra y no
sotros no podemos ponerle menos que eso, 

por conseguir mejores resultados, un buen 

gías con la guerra están presentes en el Pu

cobra notoriedad en boca de una estrella 

medios y creo que el equipo puede dar un 

zada en la previa a los partidos de varones, 

y Pumas ya tienen varios soldados caídos, y 

 Pese a que con las mujeres no se 
usa esta narrativa con base en el ritual, se
gún consta, desde los inicios de la LMXF, los 

plantean hacer extensiva la rivalidad, mul
tiplicando así los rituales manufacturados 

llar, técnico del América femenil, aseguró 

del equipo varonil, por lo que señaló que 
el clásico que disputarán este sábado en el 
estadio Azteca contra Pumas será igual o 
más intenso que el de la primera división 

Cobertura particular de jugadores/as

Cada una de las tres rivalidades analiza

que en el caso de todas las que acontecen 
para la rama femenil, las cuatro acontecen 

cual permite suponer que apenas se es
tán formando los liderazgos, estrellas y 
jugadoras icónicas en la Liga MX Femenil. 
Lo que llama la atención es cómo, pese a 
que la cobertura de jugadores estrellas es 
una constante en la rama varonil, para Pu

dores puntuales es muy superior al número 
de notas similares para Querétaro y Tigres. 
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una vez más ocupó el titular y los elogios 

extensa y con un lujo de detalle asombro
so, se dedica a repasar el palmarés del lla

jas de jugadores por lesión merecen notas 
completas para el caso del futbol varonil 

Saucedo de los Pumas para el duelo ante 
los Tigres.

pués del nacimiento de la Liga MX Feme
nil, podemos encontrar una nota en giro a 

en torno a la villana que echó a perder el 

Notas sobre entrenadores/as

Para el futbol masculino resulta común 
hacer notas específicas sobre las reac

ca se dedican dos notas completas a los 

Ferreti y el nuevo entrenador de los Pu

que brinda cobertura de las reacciones 

drés Lillini al mando del cuadro universi

 La descalificación/menosprecio 
hacia las mujeres se hace evidente en 

el empaque para frenar a las Águilas, su 
defensa fue un desastre y la entrenadora, 

cuestiones básicas como los despejes de 

do, la afición se prodigó en insultos; para 
todos hubo, a las jugadoras del América 

nes y reacciones de entrenadoras de la 
Liga MX Femenil aparece en una colum

trenador puma, Leonardo Cuéllar y de su 
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da por Pumas frente al América femenil en 

nes a la entrenadora puma, Karina Báez.

Notas sobre exfutbolistas y 
exentrenadores/as

El recurrir a estrellas del pasado parece 
particularmente importante para calentar 

bién se ha usado para el Pumas y Que

testimonios del examericanista, Antonio 

cuenta con los testimonios del exporte

completa que daba cuenta de una oca
sión en que el director técnico del Améri

darse en microbús, pues producto de un 
apedreo del camión del América, hubo 
integrantes del equipo que no pudieron 
viajar con quienes ya estaban a bordo 

estrategia de calentar los clásicos recu
rriendo a estrellas del pasado es particu

go que no tendría la asistencia regular al 

-
tant Referee)

chando para recordar su reclutamiento en 
Acapulco a manos de Miguel Mejía Barón, 
la obtención del tercer campeonato de 

nar su taquería Los Brody’s en Ciudad de 

Notas sobre familiares

Para el torneo inaugural de la Liga MX 

se puede apreciar la narrativa de una fut
bolista en su rol de madre. Tal es el caso 

hija Alison, como motor de su naciente 
carrera. En otra nota se puede apreciar 

dos, la única que lo entiende es su pe

paldos familiares de la americanista Katty 

     En el caso de los varones, aunque en 
menor medida, también existe una nota 

Notas vinculadas al arbitraje

Las notas con énfasis central en el arbitra
je parecen propias del futbol masculino 

se alertaba sobre las tendencias contra
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rias al Pumas de parte del árbitro Marco 
Antonio Ortiz, quien se asegura, los ha 

de hombres existe una nota que analiza 

Notas vinculadas a las barras

quienes han hecho de las barras, al menos 

ca, un protagonista central de su cober
tura, muestran una enorme sorpresa y 

 Pero más allá de hablar del parti
do, una vez se robaron el show aquellos 
inadaptados que ven el futbol como una 
cuestión de vida y muerte, que van a las 
gradas a desahogarse de las frustraciones 
y se llevan entre las patas a quienes solo 
quieren ver un espectáculo deportivo. 

 La evidencia permite asegurar que, 
para los tres rivales de Pumas, exclusiva
mente en la rama varonil, existen notas 
completas sobre las barras, antes, duran
te y después de los partidos; sin embar
go, mientras que para Querétaro dicha 

neo que no tenga al menos una nota ad 

y la Secretaría de Seguridad Pública para 
que los integrantes de las barras no in
girieran bebidas alcohólicas afuera del 

cobertura de los despliegues de efecti
vos policiacos para el América vs. Pumas 

Se aprecia un alto nivel de detalle en una 
nota cuya narrativa da cuenta de la his

creación de los aficionados de los Pumas 
para mofarse de la riqueza imputable al 

porciona todos los detalles, tanto del 
lado de los aficionados, como de los dis
positivos de seguridad, para hacer frente 
a las caravanas de aficionados que ha

el amor por el equipo desafía normas y 

piensa que uno está infringiendo las re
glas comunitarias, pero cuando el amor 

Clásico es contra los Pumas, para humi
llarlos, porque todos saben que el Amé

mez golpeaba con el puño al americanis
ta Wándulo Smithers, ambos personajes 

paralelismos para las mujeres.
 Afortunadamente las barras, como 
cualquier otro fenómeno futbolero no 
son fenómenos estáticos. Así, para el Pu

las barras de uno y otro equipo fumaron 
la pipa de la paz, intentando dejar atrás 
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los problemas del pasado y las batallas 

producto de la tragedia en Querétaro en 

co enfrentan una serie de poderosas res

Notas vinculadas a la educación

momento, a través de alguno de sus 

jugadoras/entrenadoras/árbitros que a 
partir de ese verano jugarían en la en

garían para Pumas, sino también para 
América y Pachuca, así como Querétaro, 

bres no existe nota alguna vinculada a la 
educación.

Otras notas

Existen algunas notas difíciles de clasi

se contrastó con el bajo número de can

caso de los hombres, se puede apreciar 

pletamente subjetiva, sin conexión al 

del portero Alfredo Saldívar. En una tó

recen limitadas al futbol varonil, tal es el 

en donde se dan a conocer horarios y en 
algunas ocasiones los puntos de venta de 
boletos, ya sea físicamente o en línea. Las 
notas económicas, e.g., repasando las mi
llonarias nóminas del América, también 

carácter mixto, es decir, noticias positi
vas y negativas sobre avances, pero tam
bién sobre los desafíos económicos de la 

nocer por un lado que aún faltan patro
cinadores para las jugadoras; pero, por 
otro lado, la misma nota reporta buenas 
cuentas para la LMXF. La cobertura de las 
implicaciones económicas para la Liga 

ma, destacando por ejemplo el interés de 
Fox Sports para incorporar más equipos 

época en la cual las mujeres no solían 

tuvo el partido entre Pumas y Tigres de 

bre para un partido de hombres no solo 
no hubiese sido noticia, sino que hubie
se sido escandalosa. También en la rama 

dieron a conocer diversas acciones de 
Pumas en materia de salud, incluyendo 
cáncer de mama, Covid y salud mental 

rama varonil hubo notas derivadas del 
Covid, el enfoque fue distinto, no limi
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reflexiona en torno a estadios vacíos, al 
ascenso y descenso, a la compraventa de 
equipos, a los cambios en los contratos 
de jugadores, pero también con los pa
trocinadores y televisoras. Impactante 
nos resulta la propuesta de reactivar la 

notas en torno a cuantiosas multas im

por prácticas que impiden la libre contra

a que el clásico, ya con el regreso de afi

 Es también significativo que, en 

nota que dé cobertura a las mujeres en 

diario, sí existen tres ejemplos para los 

posible apreciar las brechas de una y otra 

 
Tabla 5. Síntesis cuantitativa y cualitativa de la cobertura de partidos (ramas varonil y femenil) (2017-2022) 

 
 Reforma La Jornada 
 Varonil Femenil Varonil Femenil 

 

Querétaro

 
Temáticas cubiertas:    
8                                
Notas:                          
25                                 
Total de palabras:   
10211                           
 

Temáticas cubiertas:   
4                          
Notas:                         
9                        
Total de palabras:       
1458                            

Temáticas cubiertas:        
2                               
Notas:                              
4                            
Total de palabras:         
1605                              
 

Temáticas cubiertas:         1    
Notas:                               5    
Total de palabras:         938    
 

 

Tigres

 
Temáticas cubiertas:    
7                            
Notas:                          
39                                 
Total de palabras:   
11054                           
 

Temáticas cubiertas:   
4                          
Notas:                         
8                             
Total de palabras:       
1230                            
 

Temáticas cubiertas:        
4                          
Notas:                              
5                              
Total de palabras:         
2576                               
 

Temáticas cubiertas:        1     
Notas:                              2     
Total de palabras:         571    

 

América

 
Temáticas cubiertas:    
11                                 
Notas:                         
139                               
Total de palabras:   
42302                           
 

Temáticas cubiertas:   
5                            
Notas:                         
20                               
Total de palabras:       
5204                            
 

Temáticas cubiertas:        
7                              
Notas:                              
13                                 
Total de palabras:          
6245                               
 

Temáticas cubiertas:        4     
Notas:                              7     
Total de palabras:       1528    

Fuente: elaboración propia con base en revisión de los días previos, de partido y posterior a los partidos de los torneos 
Apertura 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 para los partidos en las ramas varonil y femenil de Pumas contra Querétaro, 
Tigres y América. Los datos para la Gaceta UNAM no se presentan debido a su escasez; sin embargo, pueden hallarse el 
número de palabras en el análisis cuantitativo, además de hallarse la parte cualitativa en las tablas 3 y 4. 
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Conclusiones

Los resultados permiten dar respuesta a las 
tres preguntas de investigación. La brecha 

guna manera se puede sostener que hay 
una invisibilidad de las mujeres futbolistas, 

bol femenino, al menos en la prensa tiene 
su visibilidad, aunque ciertamente limitada 
y asimétrica, en relación con los garantiza
da a los hombres. Por lo que toca al análi
sis cualitativo de la cobertura, salvo para la 

de ambos equipos universitarios, además 

forma otorgan una mayor cobertura temá
tica para los hombres que para el de muje
res, aunque las asimetrías también existen 
para el caso del América en relación con 

da da cobertura a cuatro temáticas dentro 

hipérboles, metáforas, metonimias; cober

hipérboles, metáforas y metonimias; cober
tura particular de jugadores; notas sobre 
exfutbolistas/exentrenadores; notas vincu

numeralia de partidos/histórica; cobertura 
particular de jugadoras; notas sobre entre

mientras que para los hombres cubre once 

cian dominios o feudos reservados para 

sobre exfutbolistas/exentrenadores; notas 
vinculadas al arbitraje; y notas vinculadas a 

masculinos, que solo comenzaron a desa

cular de jugadoras y la numeralia de parti

resultados mixtos; si bien, la brecha cuali

ticas tienden a cerrarse. A diferencia de los 
primeros años analizados, la cobertura de 
las mujeres ya habla sobre las reacciones 
de las entrenadoras y se empieza, de forma 
incipiente, a mencionar futbolistas galar
donadas/estrellas. Contrario a los supues

ción con su calidad de esposas, madres o 

iniciales, la cobertura de estos tres medios 
no pone mayor énfasis en el cuerpo, la sen
sualidad, la estética de las jugadoras, como 

 La cobertura diferenciada, tan

aisladas, la cobertura del futbol femenino 
es esencialmente narrativa, limitándose a 
lo deportivo y recurriendo a un lenguaje 
primordialmente neutral. Mientras tanto, 

hombres, el futbol se aborda como una ex
periencia de futbol total. 
 Toda vez que el interés no radica 
tanto en el fenómeno deportivo per se y el 
resultado de los partidos, sino en el futbol 
como fenómeno total, encontramos que en 
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el tratamiento de las notas se construyen 
narrativas deportivas épicas desde en una 
estructura ritualizada antes, durante y un 
después de los partidos, en donde conver

ción del pasado es con metáforas de gue
rra y las hipérboles se encargan de darle 
continuidad y vigencia al mito con diversas 
alusiones a lo que sucedió, las notas sobre 
el pasado y del presente son cadenas de 

de presentar la rivalidad como algo inte
gral e intemporal, algo que siempre ha su
cedido y sucederá; por ello tan importante 
son los jugadores del pasado, como los nú
meros, los enfrentamientos entre barras o 
las apuestas.    
 Futbol total, en el sentido que reci
be sistemáticamente una mayor cantidad 
de notas en los días previos al partido que 
en los días de juego o los días posterio
res a los encuentros. Total, porque incluye 

quienes colman las páginas de los parti

el sentido que pareciera que lo que se lee 

al honor. Total, en el sentido que se publi
can notas completas sobre tacos y bares, 
además de supersticiones de jugadores y 

aún, para las mujeres. Similar a lo expresa

toria en aras de mercantilizar un juego de 
futbol desde un complejo esquema de in
tereses que sobresale mucho más allá de la 

menos importa es el futbol, se aprecia una 

 Lo anterior nos obliga a preguntar

ble que evolucionara hacia el futbol total 

su propio camino evolutivo sin aspirar a re

tenemos las respuestas.
 Concluimos este trabajo con algu
nas recomendaciones, algunas similares a 

Consideramos que periodistas y medios 
deberían de tener los mismos estándares 
periodísticos y comunicativos en cualquier 
evento de futbol, sin importar el rival, la 
rama o el periódico del que se trate. To
dos los medios analizados deberían de ser 
conscientes del rol que juegan sus notas 

en el comportamiento e imaginarios del 
público; por lo tanto, no deberían los me
dios satanizar a las barras por los compor
tamientos violentos sin revisar las hipérbo
les y metonimias usadas por ellos mismos, 
pues eso no aporta en la profesionalización 
de la cobertura deportiva en el siglo XXI. 

para desterrar, no solo de las canchas, sino 
de los periódicos, el vocabulario, hipérbo
les, metonimias bélicas y de violencia, que 
en nada suman a la cultura de paz, tan ne
cesaria dentro y fuera de las canchas mexi
canas. La cobertura que se da a jugadoras/
es destacados debería tener una posición y 
extensión similar dentro de cada periódico 
para ambas ramas.
 Finalmente, suscribimos las palabras 

rol que están llamados a jugar los medios 
en el crecimiento y consolidación del futbol 
femenino.
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RESUMEN

Este texto surge de mi visita en noviembre de 2021 a la comunidad akateka La Gloria, ubicada 
en el municipio de La Trinitaria (Chiapas, México). Acompañada por los fotógrafos José Ángel 
Rodríguez, Alanís Rodríguez y Pablo Farías del proyecto Bats’i Lab, tuve la oportunidad de 
presenciar la llegada de las cenizas del sacerdote activista Javier Ruiz, quien fundó la comunidad 
integrada por desplazados guatemaltecos, hace casi 40 años. Mi objetivo es proporcionar un 
contexto antropológico e histórico a las imágenes capturadas durante este singular evento 

patrimonio histórico de los pueblos. Además, pretendo destacar la importancia de la fotografía 

la memoria colectiva. Es importante mencionar que mi contribución se basa en mi experiencia 
como antropóloga social y no como especialista en medios visuales.

Palabras clave: refugio guatemalteco, hierofanización, comunidad La Gloria, sacerdote Javier Ruiz, fotografía 
documental, José Angel Rodríguez, Bats’i Lab.

ABSTRACT

The following text arises from my visit in November 2021 to the Akateka community of La 
Gloria located in the municipality of La Trinitaria (Chiapas, México). Accompanied by the 
photographers José Ángel Rodríguez, Alanís Rodríguez and Pablo Farías of the Bats’i Lab 
collective, I had the opportunity to witness the arrival of the ashes of the activist priest Javier 
Ruiz, who founded the community integrated by displaced Guatemalans, almost 40 years ago. 
My objective is to provide an anthropological and historical context for the images captured 

photography as a historical heritage of the people. In addition, I intend to highlight the 
importance of photography as an ethnographic tool in my anthropological work, as it serves 
as a catalyst of collective memory. It is important to mention that my contribution is based on 
my experience as a social anthropologist and not as a specialist in visual media.

Keywords: Guatemalan refuge, Hierophanization, Guatemalan exile, Priest Javier Ruiz, Documentary 
photography, José Angel Rodríguez, Bats’i Lab. 
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Photography and ethnographic work
The case of the Akateka community: La Gloria
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Introducción

La Gloria, comunidad akateka1 ubicada en el 
municipio La Trinitaria, Chiapas, es producto 
del desplazamiento forzoso que provocó la 
guerra en Guatemala2. Antes de su funda-
ción en 1984, su población recorrió diversos 
campamentos de refugio, mismos que fueron 
agredidos por militares guatemaltecos que 
traspasaron la frontera. Durante el proceso 
de refugio fue principalmente la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas, a través del Comité 
Cristiano de Solidaridad3, la que proporcionó 
la ayuda necesaria para hacer frente a la emer-
gencia humanitaria. Este proceso fue docu-
mentado por distintos fotoperiodistas, entre 
ellos José Ángel Rodríguez4, quien realizó un 
amplio registro de la llegada de los refugia-
dos, su vida cotidiana en los campamentos, y 
el retorno organizado de un sector mayorita-
rio de esta población como parte del Progra-
ma de Retorno Colectivo5 entre 1993 y 1997. 

1. Los akatekos, acatecos o kuti’s son un grupo indígena originario de Guatemala, descendientes de 
la familia lingüística maya. Se arraigaron en el sureste del territorio mexicano. El censo de población y 
vivienda de 2010, daba cuenta de 528 hablantes (Sistema de Información Cultural, México). La lengua 
se habla en México aproximadamente a partir de 1980, debido en parte a la guerra civil de Guatemala 
y los desplazamientos.
2. -
la, Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983. Situación que obligó a miles de campesinos a abandonar el país 
y a buscar refugio en México, Estados Unidos y Belice.
3. En 1979, cuando aumentó el número de guatemaltecos que buscaron refugio en Chiapas, la dióce-
sis de San Cristóbal de Las Casas formó el Comité Cristiano de Solidaridad, conducido por el obispo 
Samuel Ruiz, con el objeto de brindar apoyo espiritual y material a los recién llegados, para ello contó 
con el respaldo del Hospital de Comitán y la parroquia de Comalapa. (Tapia Ramírez:1083)
4. Fotógrafo mexicano, antiguo alumno del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Lleva cinco 
décadas documentando los desplazamientos, el levantamiento del EZLN y la situación que se vive en 
zonas olvidadas, como las regiones indígenas de los estados de Chiapas, Jalisco y Nayarit. Reside entre 
Berriozabal y San Cristóbal de Las Casas y forma parte esencial del colectivo: Bats’i Lab.
5. En 1992, la población refugiada participó en las negociaciones para el llamado “retorno colectivo”. 
ACNUR proporcionó la gestión y los recursos para garantizar un espacio en el que se reuniera a la 
población mientras retornaban organizadamente a Guatemala. La población reunida en Nueva Liber-
tad se confrontó con sus propias decisiones, rechazó el programa de retorno colectivo y optó por la 
naturalización como mexicanas y mexicanos. Ver más en: https://www.acnur.org/mx/noticias/comuni-
cados-de-prensa/40-anos-del-exilio-guatemalteco
6. -

programa de difusión a través de eventos públicos. Ver más en: https://www.batsilab.org

 José Ángel Rodríguez actualmente 
forma parte del proyecto Batsí Lab6, el cual 
fue fundado y es dirigido por Pablo Farías. 
Por otro lado, Alanís Rodríguez es una fo-
tógrafa feminista mexicocanadiense y estu-
diante del departamento de literatura y cul-
tura hispánica en la Universidad Concordia 
de Montreal, Canadá.
 Una parte fundamental del enfoque 
actual de estos tres fotógrafos consiste en 

-
nidades que lo consideran parte integral 
de su patrimonio histórico. En este sentido, 
Batsí Lab ha iniciado este proceso en la co-
munidad Chaculá, ubicada en el municipio 
de Nentón, Huehuetenango, Guatemala. En 
este lugar, se llevó a cabo la documenta-

Rodríguez a petición de la población y de 
Guadalupe Rodríguez, fundadora de la or-
ganización Mamá Maquín. Esta organiza-
ción desempeñó un papel fundamental al 
trabajar incansablemente con mujeres gua-
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temaltecas refugiadas en Chiapas, Campe-
che y Quintana Roo durante las décadas de 
los ochenta y noventa7. 
 De manera que, al revisitar a la po-
blación retratada décadas atrás, establece-
mos una relación de complicidad, compar-
tiendo una curiosidad mutua sobre nuestros 
procesos de vida y un interés común por 
la imagen. Tanto el fotógrafo como el an-
tropólogo, así como los pobladores cap-
turados en las fotografías, tenemos moti-
vaciones diversas para interesarnos en la 
imagen, ya sea por razones artísticas, aca-
7. Ver: Sistematización del trabajo de las mujeres de Mamá Maquín durante el refugio en México y su 
retorno a Guatemala, ACNUR, Chiapas, 1999.

démicas, periodísticas, entre otras. No obs-
tante, coincidimos en considerar la imagen 
como un registro material de la historia fa-
miliar o comunitaria, y por ende, en su valor 
como parte del patrimonio histórico de la 
localidad. 
En mi caso, las fotografías de la guerra y el 
refugio guatemalteco son herramientas his-
tóricas, no solo producciones artísticas o 
fuente de análisis de la otredad y la repre-
sentación del indígena. Entiendo también 
que la fotografía no debe ser considerada 

-

Fotograma del cortometraje: Resistencia llamada Gloria. Las banderas mexicana y guatemalteca 
en un campamento de refugiados, fotografía de Jose Ángel Rodriguez, década de los ochenta.
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dano y Reyero, quienes han realizado un 

imagen en la historia, el arte y la antropolo-
gía, coincido en que la imagen es “un docu-
mento en sí mismo y no solo una ilustración 
de discursos verbales”, en tanto que “es sus-
ceptible de ser analizado con el mismo rigor 

Reyero, 2008:6). En consecuencia, la fotogra-
fía del refugio guatemalteco representa para 
mí una voz más en la reconstrucción del pa-
sado. Siendo historiadora y antropóloga, re-
curro a la fotografía como fuente primaria, si 
bien soy consciente de la imperante necesi-

los usos de aquellos que la producen.
 Diversos autores han debatido so-
bre los fundamentos ideológicos y la falsa 
neutralidad que sustenta la producción de 
una imagen. Barrios explica: 

“…a mediados del siglo XX hasta nuestros 
días varios estudios interdisciplinarios de 
las ciencias sociales se ocuparon de de-
velar que la fotografía lleva desde su ori-
gen el germen de «transformación de lo 
real», partiendo de la propia necesidad 
de una toma de posición del fotógrafo 
en la captura, una relación de distancia/
cercanía con lo retratado donde se desa-
rrollan diversas relaciones intersubjetivas 
y la dinámica de la producción de senti-
dos en la que se inserta el recorte, con-
llevando diversas operaciones de altera-
ción en su reproducción y apropiación” 
(Barrios, 2022:70).

8.
9. Mi intención era analizar los cambios culturales e identitarios de dicha población y de las nuevas 

de los Llanos, realicé una tesis de maestría (CIESAS, 2002) y una doctoral (2007), después publicada por 
el INAH con el título Ser mexicano en Chiapas. Identidad y ciudadanización de los refugiados guate-
maltecos de La Trinitaria, Chiapas (2012).

 También Giordano y Reyero nos invi-

quién fueron producidas las imágenes que uti-
lizamos en nuestras investigaciones, y advier-
ten que estas no son documentos neutrales, 
en tanto que la fotografía tiene una intencio-
nalidad y ha servido para crear imaginarios y 
representaciones sociales desde el poder. En el 
caso mexicano basta acceder al Archivo Etno-

-
digenista para entender cómo la cámara, con 
orientación política-antropológica, construyó 
representaciones de lo que el Estado llamó de 
forma generalizada pueblos indígenas8. Por lo 
tanto, en el análisis de la imagen como un tex-
to social o fuente histórica es importante que 
complementemos la información “teniendo 
en cuenta el emisor, el contexto social (polí-
tico, ideológico y técnico), además de los ele-
mentos inmanentes a la imagen” (Giordano y 
Reyero, 2088:5). 
 En el mismo sentido, este artículo es 

-
ca como antropóloga, y la fotografía del equi-
po interdisciplinar de Batsí Lab.  
 En mi caso, el uso de la fotografía fue 
inicialmente una estrategia de acercamien-
to con la población de estudio, más que un 

-
co. Mi llegada como antropóloga a la región 
fronteriza comenzó en 2001. En aquel año me 
trasladé de la Ciudad de México a la fronte-
ra sur de Chiapas para conocer algunas de las 
comunidades que en la década de los ochenta 
y principios de los noventa funcionaron como 
campamentos de refugio9. 
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 Fue a través de la cámara fotográ-
fica que comencé a relacionarme con los 
niños y jóvenes de la comunidad. Reali-
zaba retratos y posteriormente acudía a 
la casa de los niños para entregar la foto-
grafía. La mayoría de las veces esta acción 
me permitía iniciar conversación con los 
padres de familia y adquirir información 
relevante sobre la comunidad. En aquel 
momento, las cámaras fotográficas eran 
inaccesibles para la mayoría de quienes 
habitaban las comunidades, por lo que 
regalar la impresión de fotografías era un 
acto apreciado. Nunca estudié fotografía 
y mi interés por la imagen no me condujo 
a ejercerla profesionalmente. Aunque mis 
registros carecen de relevancia técnica y 
estética, rescatarlos podría aportar in-
formación etnográfica sobre el contexto 
en el que llegué a la región. Es relevante 
reflexionar sobre las motivaciones detrás 
de la toma de una fotografía, así como la 
información que puede aportar y cómo 
su valor puede variar para aquellos que 
fueron capturados por la cámara, para 
el fotógrafo y para quienes acceden a 
la imagen en el futuro. Para José Ángel 
Rodríguez la fotografía realizada en los 
campamentos de refugio no era solo una 
manera de ganarse la vida, sino más bien 
una vía para evidenciar el genocidio en 
Guatemala y la persecución de aquellos 
que buscaban refugio en Chiapas. Para 
los retratados de la guerra, la fotografía 
era quizá la esperanza de que otros su-
pieran lo que estaba sucediendo, o quizá, 
la urgencia por sobrevivir no daba posi-
bilidad a ninguna reflexión sobre quién 
los retrataba y para qué. Cuarenta años 
han pasado de aquella tragedia, y la ne-
cesidad de “recordar” ha llevado a la po-
blación sobreviviente a buscar esas imá-
genes por diferentes medios. 

 En otras ocasiones, somos los an-
tropólogos quienes buscamos llevarlas a 
las comunidades para usarlas como catali-
zador de la memoria, o para comparar los 
cambios socioculturales de estas localida-
des, y a la par, para realizar nuevos registros 
bajo distintas motivaciones: análisis etno-

disparador de la memoria me ha ayudado 
a elaborar entrevistas más íntimas, en las 

el entrevistador de manera más rápida, re-
vela sus emociones, reconstruyendo sus 
recuerdos, en particular del momento en 
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que fue tomada la imagen, tal y como es 
descrito en el libro Memoria a través de la 
imagen (Dannemiller y Ruiz, 2022)10.
     Actualmente en las comunidades es 
común el uso de celulares y tabletas que 
contienen funciones de cámara y video, in-
cluso teleobjetivo y gran angular. Las reme-
sas han permitido a las familias acceder a 
estas nuevas tecnologías y con ello, se ha 
diluido la exclusividad que tenían actores 
externos a las localidades, como lo eran los 
fotoperiodistas o los antropólogos. Ahora 
los pueblos deciden qué imagen proyectar 
de sí mismos. Por lo mismo, resulta intere-
sante analizar los materiales audiovisuales 
de los habitantes de una comunidad, frente 
a lo que se produce sobre ellos y es publi-
cado por actores externos. Existen ya múl-
tiples trabajos al respecto. En el caso de los 
akatekos de La Gloria, el sociólogo Óscar 
Gil García, a quien le preocupa el uso ético 
de la tecnología, realizó un ejercicio en el 
que se evidenciaba la diferente mirada que 
los jóvenes akatekos tenían de sí mismos y 
su comunidad, frente a la imagen que ela-
boramos sobre ellos las personas externas 

10. En este libro se presentan casi cien fotografías tomadas hace 30 años en lo que hoy es la comuni-
dad El Colorado, mismas que fueron llevadas impresas a la comunidad en 2020 y que terminaron sien-
do el motivo para realizar un festival comunitario sobre la Memoria Histórica, en el que se reunieron 
testimonios de la guerra y del refugio en México.
11. Óscar Gil García sociólogo norteamericano que ha hecho trabajo de campo en La Gloria en 2006, 

de un solo uso, con las que ellos elegían qué retratar, de su comunidad y de su familia. La represen-
tación de ellos mismos distaba de las fotografías captadas por Oscar o por mí. En el trabajo Migration 

-

(por ejemplo, las instituciones académicas) que se perpetúan en una fotogra-

toma el investigador sobre ellos y las que ellos toman de sí mismos, en tanto que eso ayudaría a dos 

muchas veces se reproducen desde el poder de la cámara.
12.
Javier Ruiz Velasco Mejía, estudió Guadalajara, Jalisco, así como en Lynbrook, Alemania y posterior-

Gregoriana, Roma, Italia. Al terminar sus estudios fue inscrito por Samuel Ruiz, en la diócesis de San 
Cristóbal, Javier Ruiz además tenía estudios en homeopatía y radiestesia.

a la localidad11. En este trabajo Gil García 

determinado por las relaciones de género 
arraigadas en la sociedad, y también señala 

-
tica sobre el papel de los investigadores en 

-

     La visita que realizamos a La Gloria en 
noviembre de 2021 junto con José Ángel, 
Alanís y Pablo fue en respuesta a una invita-
ción de Matías Tomás, promotor de cultura 
de la comunidad. Matías, al saber que me 
encontraba en San Cristóbal de Las Casas, 
me informó sobre el evento en honor al 
sacerdote Javier Ruiz12, fundador de la co-
munidad, quien falleció semanas antes en 
Guadalajara, Jalisco. Su última voluntad fue 
que sus cenizas fueran colocadas en la Igle-
sia católica de La Gloria. Acepté la invitación 
de inmediato y luego extendí la invitación a 
Bats’i Lab. A Matías le interesaba especial-
mente conocer a José Ángel Rodríguez para 
solicitarle una futura donación de fotogra-
fías de los campamentos de refugio que la 
población cruzó antes de fundar La Gloria 
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museo comunitario13. De hecho, José Ángel 
proporcionó algunas de las fotografías que 
se imprimieron en formato grande para el 
evento litúrgico.
 Por lo tanto, las intenciones para visi-
tar la comunidad fueron diversas: para mí era 
un compromiso personal, ya que también 
tenía un cariño especial por el padre Javier; 
para José Ángel era la posibilidad de con-
tactar y hablar con quienes retrató décadas 

Pablo Farías, compartía varios de los moti-
vos, en tanto que estuvo a cargo del Hospi-
tal de Comitán en la década de los ochenta 

13. Este proyecto está detenido temporalmente ante la ausencia de Matías en la comunidad, quien 
requirió migrar a Estados Unidos, para solventar gastos familiares.

y fue testigo de la emergencia humanitaria. 
Y Alanís conocería una de las comunidades 
registradas por su padre décadas atrás. 
 Esta experiencia me ha llevado a 
pensar en la importancia de la imagen, pero 
también el valor afectivo que puede tener la 
imagen en quienes son retratados y en quie-
nes disparan el obturador; y en el caso de la 
población de origen guatemalteco que he-
mos visitado, el valor social que adquieren 
las fotos del acervo Bats’i Lab sobre la gue-
rra y el refugio guatemalteco, que más allá 
de la dimensión técnica o el valor artístico, 
tiene sin duda un valor histórico y patrimo-
nial cuando es reivindicado colectivamente. 
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 Lo anterior se relaciona con lo que 
-

mía visual” para hablar de la comprensión 
integral de las personas, las ideas y los 
objetos, a través de tres principios: pro-
ducción, circulación y recepción; siendo 
esta última donde “se exploran los siste-
mas culturales y discursivos a través de los 
cuales las imágenes son apreciadas, inter-
pretadas y reciben un valor histórico, cien-

adquieren valor” (Poole en Giordano y Re-
yero 2008:11).
     Partiendo de lo mencionado anterior-
mente, este trabajo narra nuestra expe-
riencia en el campo como resultado de un 
interés profesional compartido con Bats’i 
Lab. Nos motiva la difusión de los proce-
sos vividos por las poblaciones fronteri-
zas y los pueblos originarios de la región. 
Esperando que nuestra experiencia apor-
te información valiosa sobre el uso de la 
imagen como método o herramienta de 
trabajo, especialmente en lo que respec-
ta a su intencionalidad o neutralidad. Por 
otro lado, escribo este texto con el interés 
en proporcionar el “contexto de produc-
ción” de las fotografías (Giordano y Reye-
ro, 2008) y los antecedentes históricos que 
considero requiere el lector en el proceso 
de interpretación de las imágenes. 

El origen de la Gloria

La Gloria, comunidad akateka  ubicada en el 
municipio La Trinitaria, Chiapas, es producto 
del desplazamiento forzoso que provocó la 
guerra en Guatemala, particularmente entre 
1981 y 1982, cuando se implementó la polí-
tica militar conocida como “Tierra Arrasada” 
14. COMAR: http://www.comar.gob.mx/en/COMAR/El_refugio_guatemalteco.
15.
se publicó la reglamentación (Freyermuth y Godfrey, 1993:69).

que causó más 40 mil desaparecidos, 250 
mil niños huérfanos, y un millón de perso-
nas desplazadas a otras zonas del país (Ca-
ballero, 2018:151).
 A México cruzaron aproximadamen-

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) registró únicamente 46 mil14, que 
se instalaron en 113 campamentos de refu-
gio a lo largo de la frontera desde Campe-
che hasta el Soconusco (De Vos, 2002:307). 
Para ese entonces, La Ley General de Po-
blación (LGP) no consideraba el estatuto 
de refugiado, y hasta 1982, aún sin el re-
conocimiento jurídico, el gobierno mexi-
cano permitió formalmente la entrada a 
territorio nacional de la población des-
plazada, a través de la figura de inmigran-
te15. Durante todo este tiempo fue la Dió-
cesis de San Cristóbal, a través del Comité 
Cristiano de Solidaridad, la que atendió la 
emergencia humanitaria de la población 
que huía de las masacres en sus munici-
pios originarios. De este modo, el Comité 
formado por religiosos y laicos, profesio-
nistas en el campo de salud y educación, 
proporcionó alimentos, atención médica 
y materiales diversos para salvaguardarse 
de las fuertes lluvias y la intemperie. 
 La decisión de atender a los des-
plazados, más allá de los formalismos ju-
rídicos del Estado mexicano, confrontó a 
diversos miembros del Comité Cristiano 
con los órganos de seguridad del Estado; 
y el Obispo Samuel Ruiz denunció hosti-
gamiento, y hasta secuestro, de quienes 
acudían a trabajar a los campamentos de 
refugio, por lo que demandó mayor segu-
ridad dentro y fuera de estos. 
     Quienes formaron el campamento La 
Gloria en 1984, habitaron antes otros cam-
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pamentos más cercanos a la línea fronte-
riza. Varios de estos fueron transgredidos 
por militares guatemaltecos cuya misión 
era seguirlos y fusilarlos, en tanto que los 
pueblos indígenas eran considerados por 
el gobierno guatemalteco como la base 
social de la guerrilla. 
 En este contexto, en el que los re-
fugiados son perseguidos por militares 
guatemaltecos, militares mexicanos y tra-
bajadores del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), la presencia de los sacer-
dotes y monjas de la Diócesis tiene una 
importancia indiscutible. La crisis huma-
nitaria fue generada por la falta de condi-
ciones mínimas en los campamentos, los 
desplazados eran perseguidos y estaban 
enfermos, hambrientos y también deso-
lados. “La gente moría de tristeza” me 
aseguraban en las entrevistas que realicé 
a principios del 2002. La tristeza acababa 
con los ancianos, y las enfermedades con 
los niños. Las mujeres parían en los tra-
yectos bajo la lluvia ¿Quién no necesitaba 
consuelo?
 Los sacerdotes y monjas de la Dió-
cesis dividieron el trabajo logístico por 

zonas, la mayoría de estas sin caminos. 
Trasladaban la ayuda humanitaria hasta 
donde los vehículos lograban ingresar. Ahí 
les esperaban los refugiados organizados 
en grupos, quienes trasladaban las cajas 
hasta los campamentos. Cumplida esa ta-
rea realizaban una oración o misa, en la 
que participaba el resto de la comunidad. 
Muchas de las familias eran aún “tradicio-
nalistas” mayas y también había familias 
protestantes, pero todos se sumaban a 
las oraciones colectivas. En la Trinitaria, 
el padre Javier Ruiz y la hermana Josefina 
Torres fueron designados por la Diócesis 
de San Cristóbal para hacer este trabajo. 
 El campamento Las Hamacas reu-
nió a una población de aproximadamente 
500 personas. De día eran expulsados por 
las autoridades de migración mexicanas, 
y de noche volvían al campamento para res-
guardarse del ejército guatemalteco; pero el 
31 de enero de 1981 el ejército guatemalte-
co entró y asesinó a cinco personas. Atemo-
rizada la población decidió internarse aún 
más a territorio mexicano, y se sumaron al 
campamento El Chupadero. Este a su vez ya 
había recibido población de otros dos cam-
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pamentos: La Sombra y Chiripas, que tam-
bién buscaron mayor seguridad, sumando 
entre 5 y 8 mil personas. Sin embargo, el 30 
de abril de 1984 El Chupadero16 fue atacado 
por los militares guatemaltecos que asesi-
naron a seis personas. Nuevamente el terror 
obligó a la población a desplazarse, esta vez 
a la colonia Las Delicias, municipio de La Tri-
nitaria. Esta porosidad de la frontera, tanto 
para los desplazados como para los victima-
rios17 -
mático con Guatemala, cuyo gobierno ase-
guraba que México cuidaba campamentos 
de guerrilleros, no de refugiados. Así que 
el gobierno mexicano decidió trasladar los 
campamentos a los estados de Campeche y 
Quintana Roo a partir de ese año. Esta de-
cisión no fue aceptada por la mayoría de la 
población refugiada, ya que los alejaba aún 
más de sus aldeas y tierras de trabajo, las 
cuales comenzaban a ser ocupadas por mi-
litares, o por familias campesinas que acep-
taban cooperar con el gobierno guatemal-
teco a cambio de recibir títulos de tierra.
 Al interior de la Diócesis de San Cris-
tóbal, también hubo discusiones sobre apo-
yar el traslado de los refugiados o acompa-
ñarlos en su defensa, sobre todo a quienes 
se negaban a ser desplazados forzadamen-
te. Algunos sacerdotes como el padre Javier 
Ruiz, decidieron comprar tierras en las que 
pudieran establecerse temporalmente las 
familias refugiadas, hasta que las condicio-
nes en Guatemala permitieran el retorno: 

16. El gobierno mexicano, presionado por las 
agencias internacionales, tuvo que tomar cartas en 
el asunto y pasar de una política de deportación al 
reconocimiento de la condición de refugio. Aunque 
se reforzó la frontera sur, las incursiones del ejérci-
to guatemalteco continuaron. Así, el 30 de abril de 
1984 un campamento llamado El Chupadero fue 
atacado y seis refugiados murieron asesinados.
17. Entre 1981 y 1984 el ejército guatemalteco cru-
zó más de 70 veces la frontera mexicana (Freyer-
muth y Godfrey, 1993:47).
18. -
miento al padre Javier en La Gloria, año 2006.

“pasé por las parroquias recogiendo todo 
lo que podía de limosnas y cooperaciones, 
y me fui con los ejidatarios de Rodulfo Fi-
gueroa a pagarles el terreno, pero lo hice 
con bolsas de monedas, así se adquirió el 
terreno”18.  
 Gracias a la acción de Javier Ruiz y 

la colonia Las Delicias se trasladaron la no-
che del 4 de junio de 1984 hacia un terreno 
de 72 hectáreas comprado al ejido Rodulfo 
Figueroa, al cual se le daría el nombre de 
La Gloria. Aquella noche caminaron bajo la 
lluvia por el monte, en silencio, para que 
ningún mexicano alertara a las autoridades 
de la COMAR y el INM. Caminaron por 14 
horas con ancianos, enfermos, y 1050 niños 
nacidos en territorio mexicano. 
 La reubicación en una propiedad 
privada impidió a COMAR y al INM forzar 
el traslado hacia Campeche y Quintana 
Roo, pero las relaciones entre las institu-
ciones y la Diócesis de San Cristóbal se 
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quebrantaron aún más. A partir de este 
momento, otros campamentos se resistie-
ron al traslado, y fueron utilizadas técni-
cas militares similares a las realizadas por 
el gobierno de Guatemala para obligar a 
los refugiados a aceptar la reubicación19; 
si bien muchos de los que fueron instala-
dos en los campamentos de Campeche y 
Quintana Roo decidieron tiempo después 
volver a Chiapas. 
 La fundación de La Gloria es recor-
dada y narrada en el marco de la fiesta 
patronal de San Miguel Arcángel (29 de 
septiembre), en la cual se realiza como 
actividad principal la coronación de la 
“Reina Indígena Migueleña”. La historia 
de la fundación de la comunidad es vivida 
como un proceso de etnogénesis, en el 
que los miembros de la Diócesis tienen 
una función simbólica fundamental por 
ser los “sembradores” de la comunidad, 
no solo por haber comprado el terreno, 
sino por haber garantizado las condicio-
nes de sobrevivencia, particularmente 
con el acceso al agua potable. 

19. En la zona selva de Chiapas, el ejército mexicano incendió los campamentos para que las familias 
-

tuvieron en la frontera de Chiapas, la gran mayoría en los municipios La Trinitaria y La Independencia, 
y para 1991 esta cifra aumentó a 124 campamentos.

 En 1989 Javier Ruiz buscó el apo-
yo de otras organizaciones religiosas para 
construir un pozo profundo, el cual reque-
ría la renta de maquinaria y la contratación 
de ingenieros. Hasta antes de su construc-
ción, las mujeres y niños, organizados en 
10 grupos, acudían en la madrugada a dos 
arroyos cercanos a la comunidad. Carga-
ban litros de agua, muchas veces sin ayuda 
de animales de carga o carretas; y acudían 
a ese mismo lugar a lavar la ropa por las 
tardes o las mañanas. Se trataba de un tra-
yecto de cuando menos una hora de ca-
mino que mermaba aún más la salud de 
mujeres y niños. Sin el agua, la población 
no hubiera podido establecerse en ese lu-
gar con temperaturas de hasta 40°C. 
 A la fecha, el nombre e imagen de 
Javier Ruiz y Josefina Torres se encuen-
tran en un nicho colocado dentro de las 
instalaciones del bombeo de agua de la 
comunidad. La placa, instalada el 6 de ju-
nio de 2022, cumple una función similar a 
la de un altar católico, pues es un espacio 
al que la comunidad llega a rezar cada 3 
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de marzo, día del agua y de la Santa Cruz, 
colocando flores y veladoras. 

fue la formación de talleres de carpintería, 
de tejido en telar y otros, cuyos produc-
tos eran vendidos por la Diócesis en San 

familias refugiadas. También acompañaron 
a la comunidad en su organización interna, 
fomentando espacios de representación 

-
te a las mujeres y las parteras. Este mode-
lo, al que llamaron la Dirección Colectiva, 
funcionó hasta 2002. Representaba a cada 
grupo de la comunidad, y garantizaba la 
equidad representativa del sector católico 
y el protestante en la toma de decisiones. 
 Cuando en 1992 inició el Progra-
ma de Retorno Colectivo a Guatemala20, 
los campamentos de refugio sufrieron una 
nueva escisión. La mitad de la población 
se organizó para retornar con acompaña-
miento de autoridades y organizaciones 
de derechos humanos. El otro sector, el 
que se negaba a retornar, sufrió presión 
y amenaza de las instituciones mexicanas, 
a pesar de haber anunciado un programa 
de regularización migratoria que les pro-
porcionaría la naturalización mexicana “a 
quién lo deseara”. 
 La Gloria fue la primera comunidad 
del municipio en anunciar que no regresa-
ría a Guatemala. Con esta decisión se des-
marcaban del movimiento revolucionario 
en Guatemala, lo cual generó discusiones 

20. En 1992, la población refugiada participó en las negociaciones para el llamado “retorno colectivo”. 
ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados) proporcionó la gestión y los recursos para garantizar 
un espacio en el que se reuniera a la población mientras retornaban organizadamente a Guatemala. La 
población reunida en Nueva Libertad se confrontó con sus propias decisiones, rechazó el programa de 
retorno colectivo y optó por la naturalización como mexicanas y mexicanos.
21. -
lizados después de su muerte, por el fervor que le han tenido los pueblos del nordeste. Estos rebeldes 
vehiculizaban el ideal de la “justicia social”, la utopía de una distribución más equitativa de la riqueza 
y, desde esa posición, se los asociaba a la imagen de “héroes liberadores” de los sectores oprimidos. 

tomada dentro de su propia institución, más no rompen con esta, como sí sucede con los gauchos que 
se enfrentan al Estado.

con un sector de la Diócesis, que conside-
raba que tenía la obligación de regresar a 
su país a consolidar los cambios sociales 
por los que el movimiento revolucionario 
había luchado. 

-
milias que se negaron a ser trasladadas a 
Campeche y Quintana Roo, y que posterior-
mente se negaron a incorporarse al Progra-
ma de Retorno Colectivo. La Diócesis deci-
dió entonces retirarlos de la comunidad y a 
ambos los reubicó en otras parroquias. La 
población lo vivió como un castigo.
     Considero que es a partir de este mo-
mento que comienza a construirse una na-

Primero como acompañantes, después 
como defensores de la voluntad popu-
lar, y siguiendo una retórica bíblica, como 
enviados de Dios para encontrar la tierra 
prometida, que en este caso es el espacio 
donde fundaría la comunidad. Es decir, 
es posible que desde el momento en que 
el padre Javier Ruiz y la hermana Josefi-
na abandonan la localidad por órdenes 
del Obispo Samuel Ruiz, la población les 
comenzó a otorgar un sentido altamente 
simbólico y sagrado21. 
     Lo anterior pude registrarlo en el 2006 
cuando Javier y Josefina realizaron una vi-
sitaron la comunidad a petición de la co-
munidad ante la Diócesis de San Cristóbal. 
En aquella ocasión, la localidad se vació 
para recibirlos en el desvío de la carrete-
ra. Se sumaron tanto ancianos como ni-
ños, la población católica y la evangelista. 
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Los niños pequeños, que solo habían escu-
chado sobre ellos en narraciones familia-
res, pudieron conocerlos personalmente. Y 
entonces ocurrió que las familias comenza-
ron a acercarse a las primeras camionetas, 
con sus animales de granja, con objetos de 
valor que deseaban que Javier Ruiz bendi-
jera. Y le mostraban la nueva infraestruc-
tura de la comunidad, pero también todo 
aquello que Javier les había proporcionado 
y que mantenían funcionando: la coopera-
tiva San Miguel, el camión de carga Mekel, 
etc. Entonces supe lo importante que era la 

-
cional de la comunidad. 

22. A través de la página de facebook el gobierno municipal La Trinitaria difunde como propagan-
da política la infraestructura que proporciona a las comunidades. https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=372038995075677    y ver también:    https://www.latrinitariachiapas.gob.mx/?fbclid=IwAR3XO-

     En estos últimos 20 años, la comuni-
dad recibió del gobierno municipal recur-
sos para mejoramiento de infraestructura 
escolar22, y gestionaron ante las autorida-
des educativas del Estado que las instala-
ciones llevaran el nombre de Javier Ruiz y 
Josefina Torres en la primaria y secunda-
ria respectivamente. De este modo, a di-
ferencia de otras localidades, a los alum-
nos de La Gloria el nombre de su escuela 
les refuerza su sentido identitario, porque 
les remite a su origen comunitario. 
     No obstante, en los últimos años la lle-
gada de nuevas religiones a la localidad 
y la dinámica electoral han fracturado el 
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tejido social y la unidad con la que la po-
blación participaba en las fiestas cívicas y 
religiosas. Esto se refleja en la coronación 
de la reina migueleña, que por realizarse 
en el marco del día de San Miguel Arcán-
gel y por tratarse de una fiesta católica, 
ha dejado de asistir el sector protestan-
te. Con lo anterior quiero decir que ele-
mentos simbólicos y culturales que antes 
generaban identidad étnica y cohesión 
comunitaria no son en la actualidad los 
que generan una identidad local. Esto fue 
evidente en noviembre de 2021, cuando lle-
garon las cenizas del padre Javier Ruiz a La 
Gloria. Para quienes visitan por vez primera 

-
zo colectivo cargado de sentido simbólico, 
pero para mí fue evidente que faltaba un 
sector de la población, el protestante, que 
años antes también hubiera acudido a reci-
bir a Javier Ruiz. 

El registro etnográfico

La muerte de Javier Ruiz conmocionó a 
todos aquellos que lo conocimos. Matías 
Tomás, promotor de cultura en La Gloria, 
me avisó que la hermana Josefina llegaría 
a la comunidad con las cenizas del padre 
Javier, y que se estaban organizando para 
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recibirles. Como me encontraba en ese 
momento en San Cristóbal de Las Casas, 
decidí trasladarme y asistir al evento. Lo 
comenté de manera casual con José Án-
gel Rodríguez y Pablo Farías, quienes se 
sumaron inmediatamente e invitaron a 
Alanís.
 Dos años antes había conocido 
al equipo Batsí Lab. Era marzo de 2020. 
Después de un intenso trabajo de cam-
po pasé por San Cristóbal de Las Casas, y 
una colega me invitó a visitar una expo-
sición fotográfica en el Centro Cultural La 
Enseñanza. Se trataba de la primera ex-
posición del proyecto Batsí Lab llamado 
La Fotografía lo cambia todo. Tres salas 
narraban la historia del refugio guatemal-
teco, el levantamiento zapatista y la re-
volución sandinista. A través de aquellas 
imágenes conocí finalmente los ex cam-
pamentos de refugio por donde habían 

23. Antonio Turok nació en 1955 en la Ciudad de México. A los diecisiete años llegó a Chiapas, donde 

Guatemala en la década de los ochenta. Junto con Jose Ángel Rodríguez, fue de los primeros fotógra-

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

transitado quienes fundaron La Gloria: La 
Hamaca, Cieneguita, etc. Si bien eran fo-
tografías que retrataban una realidad su-
mamente dolorosa, también me emocio-
naba observar todo aquello que me había 
sido narrado en las entrevistas de 2002, 
cuando realicé mi trabajo de campo co-
rrespondiente a estudios de maestría en 
la comunidad. Aquellas fotos habían sido 
captadas por José Ángel Rodríguez y An-
tonio Turok23 entre 1981 y 1982. 
 Semanas después tuve el placer de 
conocer al equipo del proyecto Batsí Lab, 
quienes mostraron su interés en hacer un 
recorrido de reconocimiento de los ex 
campamentos y hacer un nuevo registro 
fotográfico en torno a las condiciones ac-
tuales de aquella población retratada por 
ellos 40 años atrás.
 Parte del registro fotográfico ob-
tenido en aquella visita es lo que se pre-
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senta en esta sección, y proporciona in-
formación etnográfica de la localidad y 
las prácticas socio-religiosas de sus ha-
bitantes. Es valioso reflexionar sobre lo 
que la fotografía misma comunica sin de-
pender de mi narración etnográfica. Esto 
puede ocurrir por diversas razones, ya sea 
porque mi enfoque se centra en prácticas 
o discursos específicos, o porque he in-
ternalizado parte de la información que 
podría pasar desapercibida para aquellos 
que visitan la comunidad por primera vez. 
En este contexto, la perspectiva de los fo-
tógrafos podría revelar elementos que no 
he abordado en el texto, pero que resul-
tan de gran interés para el observador.
 Tanto la fotografía como el registro 

de la realidad social, pero estas versiones no 

abarcan su totalidad, ni se trata de un regis-
tro neutral o libre de valores. El antropólogo 
y el fotógrafo decidimos qué mostrar, y la 
manera en que los hagamos tiene un efecto 
en quien lee u observa el trabajo. Podemos 

-
ceso de violencia o hacerlo parecer un acto 
aislado. En este sentido, la fotografía tiene 
un efecto similar al de una conferencia an-
tropológica en la que hacemos un corte de 
la realidad social y elegimos qué dar a co-
nocer de un proceso histórico. Ambos mé-

del fotógrafo-- narran para “otros” la alteri-

de un texto o de la imagen. 
     En este contexto, José Ángel, Pablo Farías 
y yo estábamos familiarizados con la región 
y el contexto del refugio guatemalteco. 
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Alanís aporta una perspectiva fresca al lu-
gar. Aunque los tres capturaron el mismo 
evento, el resultado es diferente, ya que 
cada uno dirige su atención hacia distintos 
elementos.
  José Ángel Rodríguez contrasta las 
imágenes tomadas 40 años atrás en los 
campamentos de refugio. Se observa la or-
ganización colectiva del trabajo, y esto en 
torno a su ritualidad. Sus fotografías captan 
las emociones de distintas generaciones, el 
fervor religioso, la música y la comida como 
ofrenda a quien retorna a la comunidad que 
sembró. 
 Las imágenes capturadas por Pablo 
Farías tienen un alto contenido simbólico. Di-
ría que logra capturar lo inmutable: la felici-
dad y el amor compartido entre los niños y la 

el sentido de comunidad al caminar juntos 
hacia la Iglesia, y la solemnidad de la proce-
sión que sacraliza la imagen de Javier Ruiz.

     La logística en torno a la celebración, 
sus diferentes actores, y la infraestructura 
de la comunidad son aspectos que encon-
tramos en la fotografía de Alanís Rodríguez. 
Las dimensiones identitarias en las distin-
tas generaciones de la comunidad podrían 
analizarse a través de sus imágenes. Y a su 
trabajo suma un cortometraje audiovisual 
de 5’56’’ de duración, titulado: “Resistencia 
llamada Gloria,” (2023), este trabajo lo rea-
lizó ex profeso para enriquecer este texto. Es 
una aproximación poética a la comunidad, 
por medio de una voz en off, alternada con 
imágenes actuales de la comunidad de la 
Gloria e imágenes capturadas por Jose Án-
gel Rodríguez en la década de los ochenta. 

El cortomeraje se puede apreciar en este 
enlace gratuitamente: 

https://vimeo.com/920174306
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 Como explica Ardévol (2009), “la 

práctica antropológica como un objeto de 
-

mento de registro, transparente y neutral, 
que ayuda a la descripción, pero no contri-

El trabajo fílmico de Alanís nos enseña que 
sí hay otros modos de aproximarnos al lu-
gar de estudio. Su cortometraje muestra 
una experiencia distinta en campo, un tipo 
nuevo de conocimiento de la realidad em-
pírica que nos devuelve una mirada sobre 
lo sensible, sobre lo captado con todos los 
sentidos. 

-
nar sobre las tecnologías visuales y sono-
ras que, como explica Ardévol, “construyen 
un nuevo tipo de datos antes inexistentes, 
que requieren el desarrollo de nuevas téc-
nicas de obtención, tratamiento y análisis… 
así como nuevas formas de comprender 
y aproximarnos al estudio del comporta-
miento humano” (Ardévol, 2009:1). Sobre 
esto mismo, Collier sugiere, incluso, que la 

de apuntes del antropólogo24. Yo no lo creo 
así. Considero que ambos métodos realizan 
24. En su texto sobre “La fotografía como método de investigación” (1967) Collier explica que la cáma-
ra y la fotografía hacen registros precisos de la realidad material y por tanto, la película reemplaza el 
cuaderno de apuntes, puesto que ambos son documentos que se pueden archivar y cotejar como las 
entrevistas orales (177-178). 

registros que a veces coinciden en la infor-

quién está detrás del lente y quién escribe 
en la libreta de campo.
 Quizá una diferencia entre ambos 
métodos es que los antropólogos pode-
mos contrastar el discurso con las prácticas 
cotidianas, es decir contrastar lo objetivo 
que percibe la cámara con lo subjetivo que 
trabajan los antropólogos o sociólogos al 
comparar práctica y discurso. Lo cierto es 
que son métodos que no se excluyen, sino 
que como explica Ardévol, son interde-
pendientes. Ambas técnicas nos obligan a 
observar, y nos ayudan a encontrar aque-
llos elementos que distinguen social o cul-
turalmente a los individuos y grupos. Estos 
elementos de distinción, dice Bourdieu, se 
“inscriben en el cuerpo y en los objetos a 
través de las prácticas corporales y materia-
les que se constituyen en prácticas de signi-

-
ner acercamiento y conocimiento sobre los 
“otros”; sin embargo, como se dijo al inicio 
del apartado, se corre el peligro de folclo-
rizar o estigmatizar la alteridad, reproducir 
el imaginario sobre los pueblos originarios 
que no responde a la realidad actual en la 
que las comunidades, hombres, mujeres 
o niños por igual, se trasladan miles kiló-
metros buscando mejores condiciones de 
vida, llevando consigo sus valores sociales, 
su concepción del mundo y los elementos 

como colectivo. 
     Los akatekos, como cualquier otro pue-
blo originario o grupo social, se ha transfor-
mado para permanecer, para seguir siendo 
en un contexto de neoliberalización que los 
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somete a la precariedad, al desplazamiento 
como estrategia de vida. Los cambios en el 
consumo cultural, en los procesos identita-
rios, en el desvanecimiento del tejido so-
cial, son evidentes. La religión o religiones, 
buscan fortalecer a los individuos y a los 
pueblos en estos nuevos contextos de vio-
lencia que experimentan tanto en su territo-
rio como en los lugares distantes donde se 
trasladan a trabajar. Estos acelerados cam-
bios son registrados en los estudios sociales 
de las últimas décadas y en la fotografía que 
se realiza sobre y con los pueblos indígenas. 

 
Las Cenizas 

El 24 de noviembre de 2021, José Ángel, 
Alanís, Pablo y mi hija Nayla nos dirigi-
mos a La Gloria. A través de la carretera 
Panamericana, pudimos llegar a la co-
munidad en aproximadamente tres horas 
desde San Cristóbal de Las Casas. Al lle-
gar al desvío de San Pedro, donde inicia 

el camino rural, encontramos a un comité 
de bienvenida formado por varios grupos 
generacionales. Los señores mayores lleva-
ban triques (cuetes); las adolescentes se en-
cargarían de las consignas y sus madres de 

la comunidad acompañando la comitiva del 
padre Javier. Los responsables de la iglesia 
católica organizaron la espera y detalles del 
evento. Las camionetas de redila de la loca-
lidad se convirtieron en carrozas alegóricas 
al padre Javier. Al lugar arribaron diferentes 
personajes que colaboraron con la pobla-
ción refugiada, como Luis Aquino y su espo-
sa María Elena, que trabajaron en el campo 
de la salud. Los cuetes sonaron. Finalmente 

-
mano, un sobrino y un primo de Javier Ruiz. 

sorpresa por el tipo de bienvenida que da-
ban a las cenizas; es posible que hasta ese 
momento hayan entendido las decisiones 

Un aketeko tira un trique (cuete) durante los festejos para el padre Javier Ruiz. 
Fotografía cortesía de Jose Ángel Rodríguez, año 2022, analógica.



      54

Verónica Ruiz Lagier                                       LA FOTOGRAFÍA Y EL TRABAJO ETNOGRÁFICO. EL CASO DE LA COMUNIDAD AKATEKA: LA GLORIA

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������	�������������������������
���ED.IEI.V9.N2.2024.A02

     Higinia Tomás fue quien recibió y acom-

de los puentes principales entre la comu-
nidad y la pareja de religiosos. La relación 
de Higinia, como la de varias personas más, 
se transformó en una relación de familia. 
Cuando la masacre de Chupadero, Higinia 
se encontraba sola con sus tres hijos. Se es-
condió con ellos entre la maleza y la tierra 
para escapar de los balazos. Higinia narra 
ese momento como un punto de quiebre, 

la han acompañado emocionalmente como 
parte de su familia. Como ella, cientos de 
familias tienen motivos para venerar a Ja-

especial donde la fotografía enmarcada de 

Javier Ruiz coronaba el techo. El vehículo 
se abría paso entre la población que ca-
minaba hacia el centro de la comunidad 
para realizar la celebración en la que co-
locarían las cenizas de Javier dentro de un 
nicho de la Iglesia. El mariachi de la co-
munidad acompañó los cantos religiosos. 
El traslado desde la carretera a la Iglesia, 
entre flores y cantos, se convirtió en un 
espacio ritual parecido a una procesión. El 
momento en el que las cenizas fueron en-
tregadas al responsable de la Iglesia ca-
tólica puede ser comparado con escenas 
bíblicas, en las que se muestra al pueblo 
la voluntad de Dios en la Tierra. 

-
pecial, donde la fotografía enmarcada de 
Javier Ruiz adornaba el techo. El vehículo se 
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abría paso entre la multitud que se dirigía 
hacia el centro de la comunidad para llevar 
a cabo la celebración, durante la cual de-
positarían las cenizas de Javier en un nicho 
de la Iglesia. El mariachi de la comunidad 
acompañaba los cantos religiosos, convir-
tiendo el traslado desde la carretera hasta la 
Iglesia en un espacio ritual que se asemeja-

El momento en que las cenizas fueron en-
tregadas al encargado de la Iglesia católi-
ca puede compararse con escenas bíblicas, 
donde se revela la voluntad de Dios en la 
Tierra al pueblo.
25. Siguiendo a Enriqueta Lerma, entiendo por hierofanización del espacio: “los procesos rituales por 

un grupo transforma el espacio territorializado en un lugar distinto al que era antes de ser habitado y 
ritualizado” (Lerma, 2018:10).
26. Enriqueta Lerma, quien estudió la ritualidad de La Gloria, nos dice que “unos días después de insta-

como avispas alrededor del panal” (Lerma, Idem, p.11).

     Desde mi punto de vista la imagen de 
Javier Ruiz ha sido sacralizada en La Gloria. 
Sus cenizas en la Iglesia son una manera de 
hierofanizar25 o apropiarse simbólicamente 
del territorio al que llegaron en 1984. Si la 

se encontraba en los espacios más impor-
tantes de la comunidad, como las escuelas 
o el pozo profundo, sus cenizas en la Iglesia 
los convierten en algo cercano a un beato 
fundacional. Vale la pena decir que la Iglesia 
católica fue construida donde se realizó la 
primera misa, una vez que llegaron con Ja-
vier Ruiz a fundar la comunidad26. 
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Después de la colocación de las cenizas 
en el nicho de la Iglesia, el festejo se tras-
ladó al salón de actos, donde Matías To-
más, promotor de cultura, había instalado 
una serie de fotografías en gran formato 
impresas en lona, para que la población 
e invitados recordaran los orígenes de La 
Gloria. Las fotografías fueron proporcio-
nadas días antes por José Ángel Rodrí-
guez, al saber que la intención principal 
era la de generar un espacio donde se 
fortaleciera la memoria colectiva. 
 El programa que siguió fue altamen-
te simbólico. La imagen de Javier Ruiz fue 
colocada en el salón de actos, justo donde se 
colocaron las mesas para recibir a los invita-
dos especiales. El agente municipal nos dio 
la bienvenida, y siguieron algunos discursos 

27.  Entrevista con Javier Ruiz, 2006.

micrófono y les recordó a los presentes lo 
fuerte que fueron cuando trabajaban, de 
manera organizada, por el bien colectivo. Y 
eso me hizo recordar mi primera charla con 
Javier Ruiz, cuando me narró la manera en 
que sembraban y cosechaban los miguele-
ños al ocupar este terreno: “trabajaban dos 
personas por surco y eran como 20 o 30 
surcos para la siembra. Parejos avanzaban, 
parecía campo vietnamita por el orden y la 
organización que tenían”27. 
 Este evento fue también un home-

-
bajo que dedicó a la comunidad junto a 
Javier Ruiz. Fueron más que una pareja de 
trabajo. Los unía una profunda amistad. A 
ella se le recuerda atendiendo a los niños 

Pobladores de la Glo-
ria llevan la urna con 
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de los campamentos. Buscaba la forma de 
hacerlos felices. Cada vez que visitaba la 
comunidad formaba a los niños para en-
tregarles a cada uno un dulce. En 2021, Jo-
sefina repitió el gesto de entregar dulces, 
esta vez con los hijos de aquellos niños 
refugiados, tres o cuatro décadas atrás. 
Para Josefina, este gesto representaba la 
confirmación de su pertenencia simbólica 
a la comunidad. Aproximádamente seis 
meses más tarde, de forma inesperada, 
Josefina falleció. No debe sorprendernos 
su última voluntad: que sus cenizas fue-
ran colocadas junto a las de Javier Ruiz, 
en la Gloria.

Conclusiones

El registro fotográfico que se incluye en 
este trabajo da cuenta de un proceso de 
hierofanización que comenzó en 1984 
con el traslado de los refugiados de Cie-
neguita al terreno donde se fundó La 
Gloria. Ese proceso se fortaleció nueva-
mente cuando Javier y Josefina tuvieron 
que dejar, obligadamente, su trabajo en 
la comunidad, y se concretó casi 40 años 
después al recibir las cenizas de ambos en 
la Iglesia de la comunidad. 
 El registro fotográfico tomado por 
José Ángel, Alanís Rodríguez y Pablo Farías 
muestran un día de fiesta y fervor religio-
so, y a través de esas imágenes podemos 
adquirir datos sobre el comportamiento, 
la ritualidad, la cultura gastronómica y 
la infraestructura local, pero también da 
la posibilidad de sentir por instantes las 
emociones de quienes fueron retratados.
 El registro fotográfico es un docu-
mento tan subjetivo como el del antropó-
logo, en tanto que decidimos qué y cómo 
mostrarlo. Ninguno de los dos métodos 
etnográficos cubre la totalidad social, ni 
es neutral. Siempre se trata de la pers-

pectiva del autor, ya sea desde su interés 
temático, formación personal, biografía 
política o su capacidad técnica. Quizá no fue 
casualidad que fuera Alanís, fotógrafa bina-
cional, quién registrara la agencia municipal 
con la enorme bandera mexicana que pare-
ce decirnos “somos migueleños, pero tam-
bién mexicanos”.
 Cada vez que una imagen me sacu-
de por su fuerza, porque captó un momen-
to relevante en la historia de los pueblos, 
pienso en las implicaciones que ha tenido 
en los propios fotógrafos: ¿cómo han vivido 
emocionalmente su presencia en los lugares 

-
tro de procesos altamente simbólicos que 
se convierten posteriormente en momen-
tos relevantes en la historia de los pueblos? 
¿Cómo los interpela la imagen de la muerte, 

Pobladores de la Glo-
ria llevan la urna con 
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de la injusticia, del rezo colectivo, de la con-
ciencia étnica en acción? ¿Atrapar la imagen 
es lo mismo que invocar la palabra? Mi pos-
tura es que tanto antropólogos como fotó-
grafos nos vemos afectados por esa realidad 
que registramos. 
 Las teorías decoloniales en las cien-
cias sociales y en las artes exigen autorre-

28.
aquellos a quiénes se ha registrado con la cámara, y por ello ha retenido en su archivo imágenes que 
en su momento pudo comercializar o colocar en medios de comunicación nacionales o internacionales. 
Entrevista a José Ángel Rodríguez, 2022, San Cristóbal de Las Casas.

-
tamos a “los otros”. Tenemos que estar 
conscientes sobre cómo nuestro trabajo re-
produce imaginarios sociales, y qué impac-
tos puede tener la publicación de una ima-
gen o un texto en contextos políticos en los 
que podemos colocar a “los otros” en condi-
ciones de alta vulnerabilidad28.
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     ¿Podemos acompañar los procesos de 
cambio y transformación, o incluso de mo-
vilización y resistencia sin reproducir viejas 
representaciones sobre los pueblos ori-
ginarios? Esto es un reto para las ciencias 
sociales y las artes.  La democratización de 
la tecnología y el uso masivo de la cáma-
ra, genera que aquellos que siempre fueron 
considerados “la alteridad” comiencen a 
ser quienes producen imágenes de sí mis-
mos. Hasta ahora, las fotografías del equipo 
Bats’i Lab han sido solicitadas por diferentes 
colectivos o comunidades indígenas, como 
es La Gloria; quizá porque las imágenes del 
refugio como las realizadas en el presente 

-
nidad con la que enfrentan los cambios ante 
las dinámicas económicas globales. Por lo 
anterior, las imágenes de la llegada de ce-
nizas de Javier Ruiz tomadas por el equipo 
Bats’i Lab serán entregadas a la comunidad. 

Ellos decidirán si nuestra mirada del proce-
so organizativo y religioso coincide con las 
intenciones que tuvieron ellos y el recuerdo 
colectivo que guardan del mismo. 
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RESUMEN

Este estudio examina las experiencias de crisis convulsivas entre personas pertenecientes a 
las etnias tsotsil y tseltal, predominantes en Los Altos de Chiapas. El análisis se basa en sus 
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Introducción

El estado de Chiapas cuenta con una po

y asentados principalmente en localidades 

personas con enfermedades crónicas y degenerativas.

 El presente texto aborda las experien
cias en torno a episodios convulsivos entre 
tsotsiles y tseltales de Los Altos de Chiapas, 
a partir de testimonios provistos por perso
nas afectadas y de sus familiares/cuidadores, 

1

 Actualmente, las ciencias médicas 

bro de la epilepsia, y las concepciones de
sarrolladas sobre tal padecimiento conviven 
con las ideas provenientes de distintas so

 

Región I. Metropolitana
Región II. Valles Zoque
Región III. Mezcalapa
Región IV. De los Llanos
Región V. Altos Tsotsil-Tseltal
Región VI. Frailesca
Región VII. De los Bosques
Región VIII. Norte
Región IX. Istmo-Costa
Región X. Soconusco
Región XI. Sierra Mariscal
Región XII. Selva Lacandona
Región XIII. Maya
Región XIV. Tulijá Tseltal Chol
Región XV. Meseta Comiteca Tojolabal

Guatemala

Golfo de
Tehuantepec
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 respecto 

impactos en la vida familiar y dimensiones 

brar el porvenir. 
 Los dramas sociales,  familiares y 

economía política, con dinámicas culturales 

parte de la vida cotidiana de enfermos y fa

de Los Altos de Chiapas.

denado los eventos narrados a modo de 

deramos, la persona enferma mayormente 
cursa, a partir del inicio, hasta su estado vi

-
nales o grupales, mediante los cuales se intenta exhibir algo malo acerca de la persona o el grupo al 
que se le adjudican dichos atributos.

 Nos referimos a los dramas sociales de la manera en que lo hace Turner: “En el drama social… aun-
-

4. Las parciales envuelven solo una facción del cerebro y sus respectivos movimientos evidentes: con-
tracciones musculares localizadas, problemas al hablar, estimulación táctil en distintas partes del cuer-
po, vista distorsionada y conciencia deteriorada, alucinaciones auditivas, movimientos repetitivos de 
boca, brazos, manos y piernas. En las generalizadas todo el cuerpo es afectado y sus principales tipos, 

grand mal and petit mal 

discernir en dicho sentido, nos hemos aven
turado a situarlos en cierta fase únicamente 
por inferencia.

Algunos estudios en torno al tema

pos de epilepsia o los episodios convulsivos 
diferenciados de la “verdadera epilepsia”. 

4

rrador sometido a comentarios públicos en 
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paroxístico, el médico debe establecer si 
realmente se trata de una crisis de carác
ter epiléptico ante una miríada de posibles 

parasomnias y trastornos del movimiento, 

cia de los síntomas, de acuerdo con even

a la epilepsia de conductas propias de las 

a la primera, no muestran actividad epilep

para efectos del presente texto, nos limita
mos a referirnos a los términos tal y como 
las personas entrevistadas lo hacen, pues 
además de no haber sido el objetivo identi

recurrentes y estereotipadas que comprometen la función cerebral con recuperación espontánea a la 

6. 

enfermos, no se da cuenta de haberse pro

perspectiva médica.  
 

amplia variedad de denominaciones y en

Ichaa o Moth sickness

Frenzy Witchcraft

Hand trembling)

mino mano-mano
tar en un constante pasaje entre la vida y la 

observancia de periodos de ayuno ritual. En 
dicho contexto, las personas con epilepsia 

nidad, la cual parece mantener una actitud 

Altos de Chiapas, la epilepsia recibe el 
nombre de ‘tub tub ik'al

duo,6



      

DRAMA, DESESPERANZA Y ESTIGMA: CRISIS CONVULSIVAS ENTRE LOS MAYAS             
TSOTSILES Y TSELTALES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������	�������������������������
���ED.IEI.V9.N2.2024.A03

Enrique Eroza Solana
Ángel Zarco Mera

por no tener cura, también consideran se 
puede calmar con recursos herbolarios.
 La epilepsia se conoce entre los Ka

teawurup, 
o enfermedad de tatú —armadillo—, al ser 

tatú lo atacará por 
la noche mientras duerme, provocándole la 

tatú

tatú, también se alude a otros animales cuyo 
espíritu puede provocar convulsiones, como 
la serpiente conocida como jibóia

dios, la epilepsia es imputable a la ruptura 

víctimas. Concordantemente, Viesca y de la 

pánicos pensaban las convulsiones como 
una vía para convertirse en chamán, al au

Estos textos señalan que no hay una clara distinción entre el concepto de nagual, en que se basa el 
de nagualismo, y el espíritu animal compañero, sino que les distingue un imaginario sobre diferencias 
entre el poder espiritual de cada persona, así como en su disposición de sanar o su proclividad a cau-
sar daño mediante el envío de enfermedades por medios espirituales. En este marco interpretativo, las 
convulsiones tienen cabida.         

 

podrían considerar tradicionales conviven 
con las de la medicina moderna. Jacoby et 

un entretejido de causas de la epilepsia, en
tre las médicas y de la medicina tradicional. 

como el feng 

y tanya

inhiben las visiones y prácticas de salud 

persistía solo de manera soterrada entre 

creer en causas de la epilepsia de orden 

decían causarlas, como la proximidad con 
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dramatismo enfáticamente respecto a las 

las sufren en términos de relaciones socia
les, opciones de empleo, de salud y calidad 

factores con visiones culturales, sobre todo 

clases sociales, no es de desestimar el po

nas con epilepsia, teoría cuyos resabios aún 

como efecto de intolerancia fundada en 

También se ha explicado desde relaciones 

des como enfermo/saludable, capacitado/
discapacitado, controlado/descontrolado, 
consciente/inconsciente, así como mente/

de autocontrol neoliberal. 

debe situarse en debates macrosociales 

basada en su inaceptabilidad social—, y es

el cuerpo se torna “otro”, un escalamiento 

des extremas por la ruptura de los límites 

diversas ideas y actúan acorde a distintos in

examinar las creencias precisa entender 
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causales permite dilucidar el sentido de las 

alrededor de la experiencia compartida.

término conocido como síndrome del cabe
ceo —kifafa cha cusinzia

taban y lidiaban con el padecimiento vía el 

curanderos, con personal de salud y con aca

ferentes prácticas y discursos en apariencia 

do a la experiencia, lecturas contrastantes y 

salud de la persona afectada en términos de 
mejoría, permanencia o deterioro. Esto da 
pie a diversas respuestas sociales, las más 

 El interés, por ende, reside en articu
lar las dimensiones analíticas expuestas, en 

con experiencias de personas cuyos testi

monios forman el cuerpo principal del pre

resulta útil para orientar el análisis de los da

desesperados buscando tratamiento, y de 
malas experiencias con instancias médicas. 
Además de misteriosos encuentros con cu
randeros, trances bochornosos al tener las 

cobra relevancia la subjetividad del relato de 

procesos estructurales en el nivel macro 
con los socioculturales en diferentes escalas, 

de su cuidado a través de sus experiencias 

culturales y, por tanto, también partícipes de 
procesos individuales, familiares y colecti

de las inconsistencias entre aspiraciones cul
turales y las realidades vividas, cuyos efectos 

impactos más amplios y duraderos, en tér
minos de condiciones de vida. Es desde esta 

convulsivas recurrentes.

El universo de estudio

convulsivas entre los tsotsiles y tseltales de 
Chiapas fue brindada por enfermos y fami
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Chamula —tsotsiles—, Oxchuc, Tenejapa, —

expuestos, nueve fueron narrados por los 
enfermos, y/o uno o más de sus familiares. 

extremo nivel de deterioro de los enfermos, 

trevistados en el estudio, fue voluntaria. Con 

testimonios, sus nombres fueron cambiados 

crisis convulsivas como tup' ik' —tsotsil—, 
tup' tup' ik' —tseltal—,  otros como epilep

previa a los episodios convulsivos mencio
naron miedo, temor de caer, debilidad de 

nes como lapsos de inconsciencia,  también 

mero de episodios en un día y su frecuencia 
por semanas y meses, variaba. 

 Tup ik’ aire o aliento.
 Mayormente, esto era referido por personas cercanas a quien las padecía, o bien la persona enferma 

refería lo que le era descrito por quienes habían observado el evento.

             Complicaciones de salud  
     

maduras y hasta pérdida de miembros, lo 
cual era observable. Las caídas sobre super

sado lesiones cerebrales y deteriorado más 

podría ser por la falta de tratamiento, o por 
el impacto de las convulsiones. Esto podría 
haber sido el caso respecto a ciertos com
portamientos narrados.  

El inicio 

En su mayoría, las convulsiones iniciaron 
en la infancia o adolescencia, solo a cuatro 

reales o percibidos, fueron pensados junto 
con las convulsiones, uno mismo y perdura
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dose, comía de todo, ahora pura leche, 

bía calor, me senté y me desmayé como 

la con sus hermanos para ayudar a los 
ijk'al.

ta sin soltarla, pero no se privaba. Que

bien tres días antes de tomar , pero al 

   

enfermar.
Ingerir una bebida alcohólica.

 El padre era curandero
 Clínica/hospital del Seguro Social ubicada en San Cristóbal.

  
tenía minutos de nacido su bebé, casi 

la dejé con su hermana, cuando me avisa

debía dejar a su hermanita en la hamaca 

encontré con sus otras hermanas, dijeron 
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Catalina la curandera lo estaba tratando, 

pero debe dar la mano a los abuelos  

dad, lo movíamos, parecía muerto, vol

  

  
Las Causas

mento de la vida, hasta otras relativas a la 

 Ancestros.

puede revelar la presencia de dramas fami

expresiones de violencia recurrente, tanto 

pecé a sentir mareo, más cuando hacía 
mucho calor. Él estaba haciendo una si

dio, hay muchas con esa enfermedad, di
 no 

rras, eso pudo haberlo motivado a enviar 

iba destinada a los hombres, pero como 
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la llevamos dijeron “si hubieran buscado 

y su nombre están vendidos o atrapa

atribuidas suelen ser más de una, variar con 
el tiempo, coparticipar de manera cambian

contextos de las personas entrevistadas. 
 

María sugiere que esto pudo ocurrir como consecuencia de brujería.
Clínica situada en San Cristóbal de Las Casas, centrada principalmente en atender a población in-

dígena en situación precaria.

autoridades comunitarias.

 Comunidad perteneciente al municipio tsotsil de Zinacantán.
 Sugiere que brujería.
 Se alude a la práctica de rezar llorando, que se utiliza, ya sea para demandar salud o bien causar 

petición de quien reza. En este caso el ahijado preguntó a Cristina si ella había solicitado algún daño 
a su esposo.

 Por tal razón, de acuerdo con el relato de Cristina, su marido confesó haber enfermado a su hijo.
 Cristina asume que esta acción propició la enfermedad de sus hijos.

dije a las autoridades, lo encerraron en la 

con él y aceptaron.

chij.

 

 cuando esta

. Que 

y fue a una cueva
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Trayectorias de atención

incluyen desde farmacopea prescrita en far

incluyendo espiritistas. También se indican 
contactos accidentados con ámbitos hospi

cios privados cuyo costo no es cubierto por 

existente en las comunidades, las distancias 

tos de los entrevistados expresan en su di

de vulnerabilidad permeadas por valores y 

 Que fue causada por brujería.
. Medicamento anticonvulsivo.

El doctor me dio jarabe, lo tomé poco 

. Fuimos con 

yectaron Epamin  en una farmacia y sus 

vinimos por tratamiento y le daban solo 
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peor, cada ocho días, hasta tres veces 

 y 
Rivotril,

mos y le dábamos a inhalar, también lo 

roncaba mucho, lo llevé a ser pinchado 

ch'ulel,

poxiletik,  pero pensé 

no. Ahora sentimos alivio, pues las pas
tillas le ayudaron. Compramos Epamin, 
pero cambiamos, en la farmacia dijeron 

Tegretol  le ayudarían, 

me endeudé mucho, ya no podía com

 Medicamento anticonvulsivo.

imita a las convulsiones y por tanto se considera un contra efecto de las mismas.
 Espíritu.
Se buscó, con la extracción de sangre, reducir el calor de su cabeza, práctica basada en la teoría so-

bre el balance entre el frío y calor en el cuerpo como referente diagnóstico de muchas enfermedades.
Curanderos Indígenas.

 Medicamento anticonvulsivo.
.
Una enfermedad conocida localmente, tanto por indígenas como mestizos. Su nombre al parecer 

alude a una analogía con un tipo de gusano conocido como tzucumo, que se caracteriza por tener el 

Curandero en tseltal.
Municipio tseltal perteneciente a Los Altos de Chiapas.

pastillas en la clínica, trabajo cerca. Las 
autoridades me vieron tirado y pidieron 
mi pastilla.  Apenas habían tomado sus 

la clínica, ayer me dio, me llevaron, me 
dieron pastilla, la había dejado de tomar 

 

doble pelo. poxil  en 
Cancuc.
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vitaminas y medicina para matar los mi

 el poxtawanej  le dio hierbas, 

ron muchas comidas, pues el curandero 

está tomando otras, pero no mejora. Al

Cancuc el poxil

en darle de alta, como solo tenía sué

 Una comunidad en Tenejapa.

. Instituto Nacional Indigenista, ya desaparecido.
 Clínica situada en San Cristóbal que enfoca su atención en población indígena pobre.

hijo, me voy”, les dije. Lo acomodaban, lo 

estaba mi hijo internado y tenía miedo, 
pues lo llevarían a Tuxtla a matarlo, pre

tiste, dijiste tres días y va una semana, 
sus manos y pies están aplastados en la 

llevaron a Tuxtla.” El enfermero dijo a los 

a Tuxtla, allí pidieron electroencefalo
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fuimos con privado a Tuxtla, nos habían 

primero de enero los médicos tenían va

en computadora, aplaudieron para ver 

no reacciona. Le dieron Epamin y Rivotril, 

Las vías de la sanación

bién las relativas a concepciones acerca de 

manos y sus espíritus interactúan entre sí, 

las animosidades ocultas y se dirimen di
lemas morales, íntimos y compartidos. Al 

las causas últimas del padecer, en este caso 

vistos como alternativos o complementa

es pensada se incrementa en un contexto 

 Acerca de todo ello, la fe es asumi

No es atendido por Dios.

se podría hablar, al menos, de una cierta 

poder ser de utilidad ante la conveniencia 

otro sitio la enfermedad, el curande

do por sus nervios. Los curanderos le re

también vinieron, usaban hierbas, con 

veces “toma tu pastilla y sanarás”, a las 

no dudes de mí” y mi padre le dijo al 

un cambio, tomé las pastillas, ya no tuve 

como anticipamos, se considera otra senda 
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mente, el desenlace de dicho trance resul

por haber padecido crisis convulsivas, lo 
44

“Tu espíritu te mostrará, si no aceptas, 

 El curandero pre

rar. Eran espíritus de conocidos con los 

46 y 

44. 

. La mesa es el altar que recibirá el prospecto a curandero, en este caso, la persona con convulsiones.
46. Don Tono dijo sentir a veces rigidez en la nuca y cuello, que explicaba como recordatorios de su 
deber de curandero. 

. Iglesia consagrada al santo con dicho nombre, patrón de Zinacantán.

hay veces ponen dos o tres, no decido 

 con un curandero, 

a tocar instrumentos y a caminar con él 
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te, incluyendo uno de los curanderos 

estaba todo bien y podía usar su poder, 

había pasado la prueba. Fueron a la casa 
de uno de los curanderos, donde había 

hablarían de su enfermedad y la presen

aún visitaba a Francisco y el curandero 

si aún lo haría, pues lo necesitaría, pero 

Las dificultades para la atención 
de los enfermos

y se advierten los parciales efectos positivos 
del consumo de fármacos para controlar, o 
al menos espaciar los episodios convulsivos. 

resultados deseados. Los testimonios ha

Plural de curandero en tseltal.
A criticarlas por salir solas siendo mujeres.
El entonces llamado Instituto Federal Electoral.

si bien distaban de haber concluido, daban 

  
poxiletik  y 

no volvimos, no tenemos dinero, además 

apenas se fue al norte a buscar dine

 y también 

tienes y puedes venir a vivir”. Lo pensaré, 
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ticular

dinero” y decían “entonces no le daremos 

El impacto en sus vidas 
y en las de su familia

los familiares, el proceso mismo parece con
ducir inexorablemente a tornarse en fuente 

 

Servicios privados de salud.

 

mal. Cuando Rosa está bien trabaja, 

de hacer nada, ir lejos, caminar mucho 

 El deterioro del enfermo puede dar 
cuenta de escenarios aún más complicados 

tener ciertos comportamientos, como echar 

 



      

DRAMA, DESESPERANZA Y ESTIGMA: CRISIS CONVULSIVAS ENTRE LOS MAYAS             
TSOTSILES Y TSELTALES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������	�������������������������
���ED.IEI.V9.N2.2024.A03

Enrique Eroza Solana
Ángel Zarco Mera

ve solo

Aprender a vivir 
con limitaciones y estigma

Los enfermos vivencian un proceso perso

sus familiares. También de la necesidad de 

incitan en los otros. 

sentidos para la persona afectada, también 

espacios públicos, sino aún también los do

Caminaba y de pronto me caí, un coche 

nando. En la primaria, por haber pocos 

daria había muchos, si caía me miraban 

bajar una caja, al subir me sentí poco en

algunos hombres lo encontraron vagando en el monte y lo condujeron hasta otra comunidad ante 
un regidor de esta. Pretendían su autorización para ejecutarlo, al considerarlo poseído por algún mal 
sobrenatural. Sin embargo, el agente lo reconoció como hijo de ella y envió a alguien a su casa para 
avisarle que lo habían encontrado.

estuvieron juntos poco tiempo, ella no 

me dicen eso y no a mis hermanas, me 

nas, las veo sentadas y yo trabajando, 
solo a mí me mandan a buscar cosas, y 
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 En referencia a este último debate 

sencia de la persona cuyas irrupciones con
vulsivas permanecen latentes y promueven 
aún más su aislamiento en supuestas aras 

de peso, tendientes a poner en entredicho 
los de su hermana, no dejaba de conceder 
cierto crédito a lo narrado acerca de sus fa

so como fuente de su enfermedad y motivo 
de su actitud rebelde.

trevista, mientras nos despedíamos de ella, 

Disyuntivas hacia el porvenir

periencias fallidas buscando salud y de todo 

potencia ante la encrucijada de sus circuns

no puedo, y mi padre no puede con la situa

tal mensaje.

 

estar bien, trabajando como otras perso

descansar y dejen de sufrir mis padres. 

 

te y desesperada pensando en mi mamá, 

alimento y mi ropa, no puedo, me cor

 En ciertos casos tal perspectiva es 

me cuando en ello también median la po

de ser mujer y todo cuanto el serlo implica 
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con otra esposa, venía poco. Era maestro, 

Cuando tenía pollos y huevos, los vendía. 

comprarán su ropa y comida cuando yo 

tup'ik' 

pollos, cuando ponían huevos los ven
día, pero murieron de enfermedad, su

la cama. Tiene así cinco días, apenas hoy 

Más allá de la desesperanza, las expre-
siones extremas del estigma

posibilita fabular dramas familiares y hasta 

Que ella le heredó la enfermedad a su hija.
-

guíneo.

prendente las respuestas hacia los enfermos 

 por eso 
así dice también mi esposo, ella lo mal 
conseja, por eso a él no le importa la 

fuera, pero a veces me corría en la noche, 

murieron cuatro. Ahora se preocupa con 

así le dice a mi esposo, por eso me lleva 
a curarla. El poxil ya había platicado con 

y el infortunio, pueden ser objeto dentro de 
su ámbito comunitario, resulta evidente en 

bitante de la misma comunidad de Cristina 
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Curaban su mamá y su difunto padre, 
pero eran brujos, por eso se enferma

sufra por culpa de su mamá”, ellos tam

licía

 pero nadie le creía 

Conclusiones

ajena a la historia, tienden a asumir, como 

impide ampliar la mirada y observar los pro
cesos socioculturales a través de los cuales 

La policía de Chamula, formada por habitantes chamulas asignados por las autoridades locales.

ellos, estos sean uniformes y persistentes, 

un marco de referencia común en lo relativo 

 Las creencias, de tal suerte, apun
tan a una miríada de posibilidades y por lo 
mismo son sensibles a la historia, a los con
tactos culturales, al dinamismo de la vida 
social, así como a las experiencias persona
les de los individuos en sus entornos socia
les. Al tener cabida dentro del marco de las 
creencias, las interpretaciones del padecer, 
en este caso las convulsiones, varían y has

referencia a las experiencias relativas a las 
crisis convulsivas, entre los tsotsiles y tsel
tales de Los Altos de Chiapas, es pertinen

 Los testimonios de los enfermos 

como enfrentándolas a múltiples desventa

problemática como la de las convulsiones. 

infraestructura médica en sus comunidades, 
el aislamiento, las distancias, la insensibi
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lidad y hasta el desatino de profesionales 

cen convulsiones o epilepsia, y permitirles 
persistir en el tratamiento sin sufrir severos 

como se ha visto, puede conducir a medi

bajo mejor remunerado. 

palabras de las personas enfermas y de sus 
familiares/cuidadores, se ha podido apre

tán, desde un principio, atravesadas por una 

accidentada, en parte por lo impredecible 

conductor, si es posible así llamarlo, es el 

mejora, si se mantiene tal cual, o si se dete

diversas lecturas de las convulsiones se re

en las interpretaciones y los tratamientos a 

espiritistas, miembros de las comunidades 

y fármacos, visitas a centros de salud, a hos

sulte necesariamente excluyente de la otra, 

menudo más bien se expresan de manera 

mente libre de tensiones. 

 Las lecturas del padecer, en este 
caso respecto a las convulsiones, también 

dinámicas familiares y comunitarias, pro

conforman una vasta y compleja fuente de 

respuestas para con las personas enfermas 

 En efecto, hemos advertido en los 
testimonios documentados, el rol de di

de las concepciones concernientes a la en

ticos en varios sentidos respecto a las crisis 
convulsivas, tanto en términos causales, de 

circunstancias alrededor de las experiencias 
relatadas son muy diversas desde un inicio y 
apuntan en distintas direcciones. Aludimos 

al menos, la referida a un sentido de ame

referencia a la primera clase de respuesta, 
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por parte del individuo enfermo. 
 Es en estas circunstancias en las 

esferas púbicas como en las domésticas. 

entre creencias relativas a la enfermedad e 
infortunio in extremis y los dramas familia
res, así como comunitarios, son capaces de 

 Los testimonios documentados tor
nan patente la necesidad de articular, para 

dan forma a problemáticas de salud como 

nivel macro, sobre todo desde perspectivas 
impersonales. Las experiencias narradas las 
articulan, no solo en dimensiones locales, 
sino también revelando los dramas persona

cer, principalmente referidos a las experien
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RESUMEN

Se analizan los aprendizajes y experiencias laborales de las y los egresados en las licenciaturas 
de Desarrollo Sustentable y Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural de Chiapas, sede 
Oxchuc, institución que fomenta la vinculación comunitaria y la educación intercultural. Se hace 
un análisis de 2011 a 2023, donde se discute el aprendizaje por competencias para desarrollar 
capacidades y habilidades desde los territorios de aprendizajes. Debido a la situación compleja 
en que se encuentra la educación intercultural y los obstáculos laborales de los universitarios, 
se plantea que es importante fortalecer acciones conjuntas entre los actores involucrados, 
repensar en los territorios de aprendizajes interculturales e impulsar políticas favorables para 
mejorar la situación laboral de los profesionistas interculturales.    

Palabras clave: aprendizaje por competencias, UNICH, vinculación comunitaria, educación intercultural, 
experiencia laboral, territorios de aprendizajes.

ABSTRACT

I analyze the learning and work experiences of the graduates of the Sustainable Development 
and Language and Culture programs of the Intercultural University of Chiapas, Oxchuc campus, 
an institution that promotes community connection and intercultural education. An analysis was 
made from 2011 to 2023, where learning by competencies is discussed to develop capabilities 
and skills from the learning territories. Due to the complex situation in which intercultural 

it is important to strengthen joint actions between the actors involved, rethink the territories 
of intercultural learning and promote favorable policies to improve the professional situation 
of intercultural graduates.

Keywords: Competence-based learning, UNICH, Community outreach, Intercultural education, Work 
experience, Learning territories.
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Introducción

Las egresadas y egresados de la Universidad 
Intercultural de Chiapas (UNICH) se enfren-

primer empleo, ya que a menudo encuentran 
-

tudio debido a los pocos espacios laborales 
y el contraste con su formación intercultural 
basada en competencias. Sentir que no egre-
saron no tan capacitados en algunas áreas 
los conduce, entre otras cuestiones, a aceptar 
empleos no necesariamente relacionados con 

-
das extenuantes. Además de ello, son pocos 
quienes logran posicionarse como gestores 
de cambio dentro de sus territorios, ya que la 
mayoría trata de emplearse en el sector priva-
do o gubernamental (García y Sámano, 2021).
 Ante esta situación, poco más de la 
mitad de las egresadas y egresados cuenta 
con un trabajo (51.8%). Del porcentaje res-
tante, hay quienes aluden a que no encuen-
tran empleo debido a la poca oferta laboral 
(44.5%), y quienes señalan la falta de trabajo 

Esta situación es similar a lo que pasa a ni-
vel general en las universidades de México, ya 
que uno de cada dos estudiantes que conclu-
ye su educación superior trabaja en empleos 
que no requieren preparación universitaria, 
mientras que uno de cada cuatro labora en la 
economía informal.1 
 En México, la proporción de jóvenes 
adultos —25 a 34 años— que completó la 
educación superior se ha incrementado del 
16% en 2008 al 23% en 2018, pero aún se 
encuentra por debajo del promedio de la 
OCDE que asciende a 44% (OCDE, 2019). 
Las causas principales de este bajo por-
centaje son: el nivel económico de los es-

1. De acuerdo con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE al expresar, en 2019, las doce re-
comendaciones claves para asegurar que la inversión en educación superior sea adecuada y garantice 
calidad y pertinencia. La información está disponible en: https://www.milenio.com/politica/ocde-emi-
te-recomendaciones-mexico-materia-educativa

-
ceso a infraestructura, la falta de incentivos 
que permitan un logro educativo —como 

empleo formal. Particularmente, a media-
dos de la década pasada, el estado de Chia-
pas se ubicó muy por debajo de la media 
nacional en materia de cobertura en edu-
cación superior, con un porcentaje menor 
al 20% (Fernández, 2017). 
 Respecto a las tasas de empleo, las 
más altas a nivel nacional son para los gra-
duados de educación superior en tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
(84%), siendo ese porcentaje también efec-
tivo para las carreras relativas a ingenierías, 
manufacturas y construcción. Por su parte, 
los egresados en negocios, administración 
y derecho tienen una tasa de empleo del 
80%, mientras que los graduados de pro-
gramas de artes y humanidades, ciencias 
sociales, periodismo e información tienen 
tasas de empleo más bajas, de apenas un 
76% (OCDE, 2019).
 La UNICH oferta carreras que co-
rresponden al campo de las ciencias socia-
les, con un enfoque multidisciplinario, y es 
a partir de este contexto académico y la-
boral que se plantea investigar si las y los 
egresados de las licenciaturas en Desarrollo 
Sustentable y Lengua y Cultura son forma-
dos de acuerdo con las necesidades territo-
riales, y si la UNICH genera competencias 
para acceder a los campos laborales o para 
gestionar espacios laborales. La pregunta 
es, ¿cómo la Universidad Intercultural de 
Chiapas, por medio de los aprendizajes por 
competencias, genera capacidades labora-
les desde los territorios y qué problemas 
enfrentan las y los egresados en el acceso 
al empleo formal? De estos cuestionamien-
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tos se deriva el objetivo principal de este 
artículo, que es analizar los aprendizajes y 
experiencias laborales de las y los egresa-
dos en Desarrollo Sustentable y Lengua y 
Cultura en el periodo 2011 a 2023, para co-
nocer las oportunidades y obstáculos a los 
que se enfrentan en el campo laboral.

Aprendizaje por competencias

El aprendizaje por competencias se origi-
nó cuando la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) encargó a Jacques De-
lors, presidente de la Comisión Europea de 
1985 a 1995, que realizara un estudio sobre 
la perspectiva educativa para el siguiente 

la educación, donde se indicaba además 
que los conocimientos teóricos y técnicos 

los individuos, ya que serían la base de las 
competencias para la civilización cognosci-
tiva en el futuro (Cárdenas, 2020).
 El aprendizaje basado en compe-
tencias2 tiene como desafío el diseñar e 
implementar estrategias y metodologías 
que expongan a los universitarios a conec-
tarse o enfrentarse con los problemas del 
mundo real, en los que puedan poner en 
práctica sus conocimientos y habilidades, 
demostrando un desempeño adecuado en 
situaciones y contextos donde el aprendi-

-
dimensional.
 A mediados de la década de los 
noventa del siglo XX, en algunos países 
europeos se establecieron los cuatro pi-
lares de este modelo educativo: aprender 
a ser, aprender a conocer, aprender a ha-
cer y aprender a socializar, fomentando un 
2. Se hace referencia a la incumbencia, pericia, aptitud, capacidad, experiencia, idoneidad y competen-
cia, y consiste principalmente en centrarse en acciones que generen cambios potenciales para resolver 
problemas. 

aprendizaje experiencial que resalte la rela-
ción entre la persona y su entorno (Gleason 
y Rubio, 2020). A partir de ello se trazaron 
las siguientes direcciones: el docente guía 
o facilita el aprendizaje, los aprendices de-
ben encontrar contrapuntos entre las con-
cepciones previas y las nuevas experiencias 
para desarrollar conocimiento, ya que la re-
solución de problemas en grupo promueve 

aplicación (Castro y Domínguez, 2017).
 En este enfoque los estudiantes de-
ben cultivar valores sociales, tales como el 
respeto por las opiniones de los demás, la 
responsabilidad propia y con el grupo de 
trabajo, la tolerancia y la consecución de 
metas, así como la obtención de habilida-
des cognitivas y de resolución de proble-
mas, el análisis, la síntesis y la inferencia 
de información. Se plantea que consiste en 
un aprendizaje activo y competitivo para el 
desarrollo de las habilidades y capacidades 
profesionales, donde se combinen la crea-
ción, transmisión y gestión del conocimien-
to para una formación completa de habili-
dades (Villa y Poblete, 2007; Rama, 2021).

-
nió en la Declaración de Bolonia en junio 
de 1999, en el denominado Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES), cuando 
se reunieron 29 países europeos que acor-
daron impulsar una educación superior 
basada en la formación de capacidades, 
convergencia de los sistemas educativos 
y su sintonización en términos de estruc-

la década de los noventa, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE) lanzó un proyecto llamado De-

el desarrollo de conocimientos y destrezas 
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en atención a las necesidades de las esferas 
social y económica para la vida (Cárdenas, 
2020).
 Posteriormente, en 2003 se presen-
tó el proyecto Tuning para las Universidades 
de América Latina. Su nombre recuperaba el 

una determinada frecuencia para el alcance 

melodía armónica en conjunto. El proyecto 
trata de uniformizar a las universidades al 
tono de una sola frecuencia en cuanto a la 
metodología y acción educativa que armo-
niza las acciones (Aboites, 2010) o, que per-
mitiera la combinación dinámica de atribu-
tos, procedimientos, habilidades, actitudes y 

del proceso educativo (Bravo, 2007).
 A partir del proyecto Tuning se cues-
tionó el aprendizaje tradicional3 que tenía 

-
empeño laboral. El aprendizaje por com-
petencias tiene como propósito corregir la 
incapacidad de estudiantes y profesionistas 
de poner en práctica los conocimientos ad-
quiridos en la universidad en la sociedad y 

de que sean los protagonistas de su propio 
aprendizaje y estén preparados para el cam-
bio social (Baena, 2019). Además, se consi-
dera que los estudiantes cuenten con capa-
cidades para generar estrategias didácticas 
de trabajo por proyectos, resolución de pro-
blemas, análisis de casos y uso de técnicas 
grupales para poner en práctica los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudina-
les (Acosta, 2012). Este modelo está centra-
do en la propia capacidad y responsabilidad 
del sujeto activo que aprende en grupo (Vi-
lla y Poblete, 2007).

3.
de conocimiento (Caballero, 2009).

 Asimismo, el modelo considera que 
la persona que desarrolla competencias 
está mejor preparada para realizar activi-
dades cotidianas y labores correspondien-
tes a su campo, y supone que la mano de 

-
yor desarrollo del capital humano (Barraza, 
2016), lo cual permite que la generación ac-
tual de universitarios esté mejor capacitada 
para trabajar en equipo, mayor liderazgo y 
con mejor acceso a las nuevas tecnologías 
de comunicación, mismas que facilitan el 
aprendizaje experiencial (Baena, 2019; Ca-
ballero, 2009).
 Los universitarios necesitan de las 
competencias básicas como el saber leer, 
escribir, comprender e interpretar infor-
mación del lenguaje común y del lenguaje 
técnico, las cuales se apoyan de las compe-
tencias especiales como el manejo de las 
tecnologías de la información y de la co-

las competencias por genéricas —lectoes-
crituras, lenguas y valores—, disciplinares 
o transversales —temas especializados— y 
técnicas —profesionales, laborales o em-
presariales— (Beneitone et al., 2007; Díaz 
Barriga, 2006).
 Se pretende que estas competen-
cias sean integrales, progresivas y continuas 
(Bermúdez, 2018), donde la adquisición de 

del aprendizaje para descubrir contenidos y 
proposiciones de solución a los problemas 
planteados (Ausubel, 2002), fomentado la 
colaboración, creatividad, pensamiento crí-
tico, empatía, compasión, emprendimiento, 
bienestar personal y social (Gleason y Ru-
bio, 2020), capacidades que promueven la 
integración social y la formación de valores 
(Acosta, 2012). 
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 En México, desde el año 2004, con 
la Reforma a la educación Preescolar, se 
inició la implementación de la enseñanza 
mediante competencias, y para la educa-
ción media superior se empezó en 2009 
(Cárdenas, 2020). En ese mismo año, en la 
UNICH se analizó el modelo educativo por 
competencias como propuesta para formar 

posteriormente se impulsó de manera de-
cidida bajo el discurso de que “se adoptara 
el modelo o se quedaría sin presupuesto la 
UNICH” (Ávila y Ávila, 2016: 209). Este en-
foque se impuso, obedeciendo a la política 
global de educación superior para sintoni-
zar y homogeneizar las estrategias de en-
señanza y aprendizaje, sin importar mucho 
la diversidad cultural, territorial y de cono-
cimientos.

Territorios de aprendizajes 
y aprendizaje intercultural

En la visión tseltal el territorio es apropiador 
y generador de la vida; la raíz, el espíritu y 
la fuerza de la vida están en el territorio, el 
cual se considera “un conjunto de acciones, 
objetos, historias, sujetos, actores, técnicas 
y cambios” (Sántiz, 2015:125), mismos que 
permiten ver al territorio como vivo y ac-
tivo. Es importante valorizar los territorios 
culturales como espacios de aprendizajes 
(Podestá, 2014); ya que son el mundo don-
de se reproduce, transforma y se recrea la 
célula de vida: son territorios de vida debi-
do a que reproducen el lenguaje, los mitos, 
las visiones culturales, los conocimientos y 
las transformaciones. En este sentido, los 
Territorios de Aprendizajes Interculturales 
(TAI) constituyen una conceptualización 
sociopolítica, pedagógico-cultural y parti-
cipativa de la educación orientada al desa-
rrollo territorial (Williamson, 2005).
 

 La función principal de la UNICH es 
vincular a los estudiantes con la comunidad 
y la sociedad para contribuir a los procesos 
de desarrollo sociocultural y económico de 
los grupos sociales más necesitados (Bas-
tiani et al., 2021). Asimismo, la formación 
universitaria intercultural fomenta en los 
estudiantes ideas innovadoras sobre el pa-
pel que deben desempeñar en la sociedad 
y promueve un estilo de vida sustentable 
y ecológico, pero también subyace priori-
dades, valores y criterios modernos como 
el pensamiento empresarial, la competitivi-
dad y el cambio social (Erdösová, 2018).
 Se plantea la categoría de análisis 
de territorios de aprendizajes intercultura-
les dada la existencia de una diversidad de 
culturas, conocimientos y territorios, bus-
cando responder a los desafíos, inventar al-
ternativas de vida en el mundo y contribuir 
al bien común mundial (UNESCO, 2021). A 
partir de ello se ponen en acción, actuación 
y creación las capacidades y los valores hu-
manos y sociales para resolver situaciones 
cotidianas, profesionales y laborales (Bravo, 
2007). Cuando se habla de competencias 
no se trata de rivalizar ni de contraponer 
aprendizajes, sino de integrar, movilizar y 
accionar colaborativamente (Tobón, 2005).
 En este sentido, las y los egresados 
de la UNICH podrían ser capaces de adap-
tarse a situaciones nuevas y cambiantes de 
acuerdo con las dinámicas propias de los 
territorios, además de ser competentes a 
las exigencias del campo laboral para in-
tegrarse en el mundo económico y hacer 
frente a las situaciones económicas (Frola 
y Velásquez, 2011).  Al ser capacitados en 
el saber conocer, saber hacer, saber ser y 
saber socializar, podrían movilizar los co-
nocimientos culturales y territoriales de los 
pueblos, y generar aprendizajes intercultu-
rales basados en acciones intersubjetivas, 
mutuas y recíprocas por medio de un pro-
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ceso de intercomprensión que nos lleva a 
un nivel de co-teorización de conocimien-
tos y territorios (Bertely et al., 2015).
 Según Jorge Gasché (2010), existe un 
interaprendizaje que sirve para realizar una 
explicitación de los contenidos o conocimien-
tos implícitos en una actividad, y fomenta el 
aprendizaje grupal, gestual y verbal, y vivencial 
por desarrollarse en la realidad vivida y prac-
ticada por los aprendices desde los territorios 

de la actividad emprendida.
 En los territoriales de aprendizajes in-
terculturales se construyen conocimientos a 
partir de los sujetos activos y los contextos di-

-
den construyendo nuevas ideas a partir de sus 
conocimientos actuales y situados (Maldona-
do, 2008). Este aprendizaje es un proceso ho-
lístico y de forma espiral, en el sentido de que 
se inicia y regresa a la experiencia de manera 
recurrente y continua, y en el trayecto se efec-
túan transformaciones en el individuo y en el 
territorio (Gleason y Rubio, 2020). Además, es 

-
vicios, conductas y proyectos de cambio social 

-
dos de vida (Caballero, 2009), y para aprender, 
descubrir y experimentar desde los contextos 

Aprendizajes por 
vinculación comunitaria

En la UNICH se forman estudiantes con visión 
constructiva y analítica, siendo la vinculación 
comunitaria el eje de la formación profesio-
nal enfocada a los talleres participativos para 
4. Información obtenida de la reunión de académicos en la sede central de la UNICH, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, 29 de octubre de 2019.
5. -
rrido y pláticas informales con los miembros de la comunidad. Se describen la biodiversidad, la agri-

información se anota en un diario de campo y se toman fotografías y datos que sirven para diagnos-
ticar los problemas sociales, económicos y ambientales. Por equipo se distribuyen tareas de captura, 

la intercomunicación y socialización, y que 
las dinámicas sean lúdicas e integradoras. Se 
emplea la pedagogía sociocrítica para la for-
mación de los estudiantes, rompiendo la pe-
dagogía que impregna lo institucional y bus-
cando no reproducir el método conductista y 
paternalista.4 Por tanto, los arreglos sociales, 
educativos y políticos deben evolucionar para 
el servicio de la sociedad en general (Compte, 
2023).
 La vinculación comunitaria permi-
te a los estudiantes adquirir experiencias 
en el mismo campo donde van a trabajar 
como egresados; desde el enfoque territo-
rial se promueve el proceso educativo con 
una práctica transformadora de la realidad 
con los actores sociales (Sántiz, 2023; Peña, 
2017; Parra et al., 2020). Sin la vinculación no 
hay interculturalidad, ya que esta se vincula 
con los sujetos sociales, grupo de personas, 
comunidades, sistemas de organización, ins-
tituciones y territorios vivos (Sántiz, 2015).
 En la práctica, la vinculación es un 
proceso para obtener resultados y tiene la 
función de formar profesionistas que gene-
ren trabajo en equipo, diálogos, dinámicas 
participativas y procesos de investigación, 
así como el deber ser, una acción vincu-
lante y con mucha responsabilidad social, 
que impacta positivamente para erradicar 
el abandono, la exclusión social y la margi-
nación cultural (Bastiani et al., 2021).5

 En la licenciatura en Desarrollo Sus-
tentable, la vinculación comunitaria se tra-
baja en dos dimensiones: en la primera, se 
realizan prácticas productivas y ecotecnoló-
gicas en el espacio de la Universidad; mien-
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tras que, en la segunda, lo que se aprende 
en la Universidad se reproduce y se mejora 
en las comunidades de vinculación. Estas 
prácticas se enfocan en los principios de 
agroecología y agricultura campesina, al 
mismo tiempo que se busca la autogestión 
local para aprovechar los recursos terri-
toriales. Las actividades están programa-

coordinadas por el docente responsable de 
taller de vinculación comunitaria y con la 
colaboración de los docentes que imparten 
materias de contenido práctico. 
 Un aprendizaje a resaltar en los pro-
cesos de vinculación comunitaria es la len-
gua originaria, la cual sirve para efectuar la 
comunicación con los actores comunitarios 
y participar en la asamblea comunitaria. 
La lengua ayuda a establecer relaciones y 

locales, e incluso ha servido para establecer 
relaciones laborales con las instituciones 
del gobierno y organizaciones no guberna-
mentales. 
 José Camilo Gómez López y Brau-
lio Rodríguez Gómez, egresados de Lengua 

vinculación comunitaria ayuda a establecer 
relaciones sociales y fomentar los valores 
culturales, así como diagnosticar la proble-
mática de la comunidad. Consideran que 
por medio de la observación se alcanzan a 

6. José Camilo y Braulio se titularon a través de la modalidad de Informe de vinculación comunitaria en 

Boca Chica”.
7.
de Lengua y Cultura, presentaron en mayo de 2018 el informe de vinculación comunitaria titulado: 

-

8. -

Ocosingo, Chiapas”.
9.
de las comunidades recónditas de Oxchuc, y presentaron un informe de vinculación comunitaria en 

percibir problemas y, además, se comienza 
con la vinculación entre pares para el de-
sarrollo profesional y laboral.6 Por su parte, 
otras expresiones hechas por estudiantes 

-
guridad para emprender nuevos retos en la 
vida, al haber obtenido experiencias de tra-
bajo comunitario para salir adelante.7

 Las egresadas en Lengua y Cultura 
Magaly Pérez Méndez y Olga Gómez ex-
plican que al trabajar con la comunidad 
se obtiene una experiencia para poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en 
la Universidad, además de permitir la so-
cialización con distintas personas.8 Reali-
zar talleres participativos con niñas, niños, 
madres y padres de familia requiere mucha 
dedicación y tiempo; el trabajo de educa-
dora requiere de paciencia para entender a 
las personas, enseñar no es una tarea fácil, 
sino que se necesita de una buena estrate-
gia para instruir desde los territorios.
 Otras egresadas de Lengua y Cul-
tura, Juana Sandra López Morales y Juana 
María Méndez Gómez,9

-
lación comunitaria:

La vinculación es una forma de conocer 
y de aprender nuevas cosas y de poner 
en práctica nuestro aprendizaje fuera del 
aula. Este tipo de trabajo es muy impor-



      98

Abraham Sántiz Gómez                                  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������	�������������������������
���ED.IEI.V9.N2.2024.A04

APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS LABORALES DE LAS Y LOS EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, SEDE OXCHUC

tante en nuestro proceso de preparación 
porque podemos hacer algo por la po-
blación que por diversas razones viven 
con problemas que, en ocasiones, ellos 
mismos no alcanzan a ver. La vinculación 
comunitaria implica conocer las nece-
sidades que afecta la vida de los habi-
tantes y luego buscar las estrategias de 
posibles soluciones. Con ello estaremos 
contribuyendo a que las personas ten-
gan por lo menos un cambio de vida, que 
los conocimientos que adquirimos en la 
Universidad no se queden para nosotros, 
sino que también sean para ayudar a las 
personas (entrevista, Juana López y Ma-
ría Méndez).

 Con la vinculación comunitaria se 
aprenden valores como la reciprocidad, el 
trabajo colaborativo, el interaprendizaje y la 
investigación-acción en comunidades rura-
les (Sántiz y Parra, 2018; Sántiz, 2022). Los 
universitarios aprenden a presentarse con 
las autoridades comunitarias y desarrollan 
habilidades participativas con los actores 
sociales; incluso se fortalecen las capaci-
dades de investigación y se despliegan 
oportunidades para establecer y extender 
diversas relaciones sociales, lo que permite 
adquirir destrezas para la acción comunita-
ria (Peña, 2017).
 La vinculación comunitaria tiene un 
propósito formativo que posibilita la cons-
trucción de experiencias y conocimientos 
compartidos entre actores sociales, lo que 
propicia la problematización, concientiza-

de la capacidad creativa e innovativa de los 
estudiantes para buscar soluciones a los 
problemas y transformar la realidad (Bolom, 
2020). Aunque esta agencia social tiene 
muchos obstáculos, sobre todo cuando no 
existen las condiciones propiciadas desde 
las esferas gubernamentales.

Metodología

La información aquí presentada está ba-
sada en los aprendizajes y experiencias de 
25 egresados, 16 mujeres y 9 hombres, y 
8 docentes de la Universidad Intercultural 
de Chiapas, sede Oxchuc, de las licencia-
turas en Desarrollo Sustentable y Lengua 
y Cultura. Desde 2013 anualmente se rea-
liza un coloquio de presentación de las 
experiencias de las y los egresados, que 
cuenta con entrevistas y conversatorios 
entre estudiantes, egresados y docentes 
por licenciatura. En este evento participan 
quienes tienen experiencias sobresalien-
tes en distintos ámbitos laborales, y se 
reflexiona la relación entre la formación 
profesional y la posibilidad o dificultad en 
el acceso al campo laboral. 
 A partir de ello, se hizo una re-
construcción de los aprendizajes y ex-
periencias laborales de los egresados y 
egresadas y se establecieron categorías 
de análisis, también se respetó un orden 
cronológico para demostrar la evolución 
progresiva y relacional entre los datos 
empíricos y conceptos teóricos sobre el 
aprendizaje por competencias, la vincula-
ción comunitaria y la educación intercul-
tural (Mera, 2019). Esto sin perder de vista 
la centralidad de los sujetos sociales para 
la construcción del conocimiento en las 
ciencias sociales (Baena, 2019).
 Desde la corriente constructi-
vista del conocimiento se asume que el 
aprendizaje empieza a producirse en la 
reflexión de la experiencia, del diálogo 
y de la exploración de acontecimientos 
en un espacio y tiempo determinado, lo 
que posibilita la integración entre el sa-
ber que se gesta desde las prácticas y el 
conocimiento teórico, producto de un 
proceso de racionalización formal, siendo 
la práctica la productora de saber y la sis-
tematización de experiencias promotora 
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de un espacio reflexivo para los nuevos 
conocimientos (Bermúdez, 2018).
 En esta perspectiva constructivis-
ta, es el sujeto activo quien construye el 
conocimiento desde su contexto y terri-
torio, por lo que se le ha denominado 
como sujeto cognoscente. Asimismo, los 
sujetos tienen una diversidad de culturas, 
saberes y formas de vida que se manifies-
tan en las distintas relaciones entre per-
sonas, y entre personas y contextos, de 
tal manera que los grupos de personas 
—como los tseltales— son un producto 
social, económico, cultural y político (Se-
rrano y Pons, 2011). Así, esta es una co-
rriente que se caracteriza al conocimiento 
como elemento transformador del sujeto 
y el contexto donde es construido (Sántiz, 
2022).
 Ahora bien, el enfoque cualitativo 
de la investigación permitió un análisis y 
una comprensión de la realidad estudia-
da. La información obtenida en campo se 
enlazó con la información documentada 
en los proyectos integradores, que son 
documentos elaborados por los equipos 
de vinculación comunitaria de los y las 
estudiantes, que sirven para la evaluación 
del aprendizaje basado por competen-
cias. Además, los informes de vinculación 
comunitaria, las memorias de coloquios 
de egresados, evidencias de evaluación 
de aprendizajes, tesis profesionales, ca-
pítulos de libros y artículos científicos 
referentes al tema investigado sirvieron 
para conocer la formación profesional y 
el vínculo con la competencia laboral en 
distintos ámbitos.
 La información documental re-
visada fue catalogada por licenciatura, 
en orden cronológico y experiencia con 
la vinculación comunitaria, para poste-
riormente, en el coloquio de egresadas 
y egresados, relacionar los elementos 
básicos de la formación profesional ba-

sada en el modelo de competencias con 
las experiencias laborales, para hacer un 
análisis relacional entre la formación pro-
fesional y la competencia laboral desde la 
perspectiva de territorios de aprendizajes 
interculturales.
 La sistematización de la informa-
ción se realizó a partir del orden cronoló-
gico de la experiencia de sujetos activos 
y su relación con la formación profesio-
nal, desde una perspectiva crítica y cons-
tructiva. También se clasificaron las expe-
riencias laborales de las egresadas y los 
egresados con la formación profesional 
multidisciplinaria. El análisis de los re-
sultados se basó en que el conocimiento 
es un proceso dinámico e interactivo, y 
la información es interpretada y reinter-
pretada por la mente de los sujetos cog-
noscentes. En este proceso el cerebro va 
construyendo progresivamente modelos 
explicativos, cada vez más complejos y 
potentes. Y es a partir de la realidad estu-
diada que se generan modelos construi-
dos ad hoc para explicar otras realidades 
(Serrano y Pons, 2011).

Universidad Intercultural en Oxchuc

La Universidad Intercultural de Chiapas 
(UNICH), sede Oxchuc, se fundó en agos-
to de 2009. Fue gestionada por las auto-
ridades municipales y comunitarias para 
la atención educativa de nivel superior 
de los jóvenes con dos licenciaturas: De-
sarrollo Sustentable, y Lengua y Cultura. 
Posteriormente, se incorporó la carrera 
de Derecho Intercultural, con lo que ac-
tualmente se ofertan tres carreras univer-
sitarias en este municipio ubicado en la 
región de Los Altos de Chiapas.
 Inicialmente las estrategias de 
aprendizajes en la UNICH se enfocaron 
en la educación popular y la Investiga-
ción Acción Participativa, siempre con un 
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fuerte trabajo de vinculación comunitaria 
(Sántiz, 2022). Sin embargo, en 2011 se 
impuso el modelo de educación basado 
en competencias, centrado en el apren-
dizaje por proyecto integrador, que se 
construye a partir de la vinculación co-
munitaria. Esta propuesta curricular se 
diferencia de la demanda de los pueblos 
originarios, ya que los saberes culturales 
no son considerados en la reforma fede-
ral (Bastiani et al., 2021). 
 En la sede Oxchuc de la UNICH 
la demanda más alta la tiene la licencia-
tura en Lengua y Cultura, debido a que 
muchos jóvenes aspiran a ser profesores 
de nivel básico (Sántiz y Parra, 2023), in-
clinación dada la política educativa y de 
cambio cultural que impactó el municipio 
desde los años cincuenta del siglo pasa-
do (Sántiz y Parra, 2018; Sántiz, 2022). Por 
esta situación, mucha de la dinámica eco-
nómica de Oxchuc abreva de los ingresos 
económicos de los profesores y profe-
soras bilingües. Debido a la situación de 
pobreza extrema en la que se encuentra 
la población, se puede pensar que hay un 
fuerte control social y político del Estado 
por medio de los programas de asistencia 
social. Además, el cambio generacional 
de padres a hijos modifica la reciprocidad 
colectiva a reciprocidad negociada, he-
cho que genera un cambio sociocultural 
tenso (Sántiz, 2024).
 Oxchuc tiene una población de 
54,932 habitantes, de la cual 27,514 son 
hombres y 27,418 son mujeres. Esta se 
encuentra dispersa en 217 localidades ru-
rales menores a 2000 habitantes (INEGI, 
2020); con lo que su densidad poblacional 
es de 131 habitantes por km cuadrado. En 
su mayoría corresponde a población jo-
ven que aspira a una formación universi-
taria y que demanda más campo laboral.

10. Acuerdo tomado por la coordinación académica y el cuerpo docente en la sede Oxchuc de la 

Aprendizajes por proyecto integrador

El aprendizaje por proyecto integrador 
depende en gran medida de los perfiles 
de los profesores, se valoran la responsa-
bilidad y el compromiso con el proyecto 
académico y son necesarios los siguientes 
puntos: 1) participación activa y proposi-
tiva en las reuniones colegiadas realizadas 
a lo largo del semestre; 2) participación 
en actividades de seguimiento y asesoría 
a la vinculación y elaboración del proyec-
to integrador; 3) organización de eventos 
culturales y académicos que enriquezcan 
la vida universitaria; 4) presentación de 
informes de trabajo académico y/o de 
resultados de proyectos de investigación 
en las comunidades; 5) trabajo constante 
en asesoría de proyectos y documentos 
de titulación; 6) productividad personal a 
través de publicaciones y participaciones 
en medios y foros académicos y, 7) cola-
boración en actividades de difusión de la 
universidad.10

 De acuerdo con el Coordinador 
Académico de la sede Oxchuc  cuando es-
taban en construcción los guiones respe-
co a los proyectos integradores en 2011, 
el Proyecto Integrador (PI) consiste en un 
documento que sustenta el aprendizaje 
basado en la vinculación comunitaria de 
acuerdo con un guion semestral elabora-
do por los docentes, mismo que cuenta 
con cierta flexibilidad para que los estu-
diantes tomen las decisiones necesarias 
para su formación. Con esta estrategia de 
aprendizaje, las y los estudiantes forman 
conocimientos teóricos y metodológicos 
para el manejo de los recursos naturales, 
y desarrollan la capacidad de identificar 
problemas y necesidades de una comuni-
dad; además de interiorizar los principios 
de interculturalidad. A través del mismo 
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se identifican a su vez necesidades de 
desarrollo entre los actores sociales; se 
elaboran, gestionan, promueven y eva-
lúan proyectos, que son detonadores de 
los procesos participativos en sectores 
sociales. Este es un trabajo que requiere 
de esfuerzo colectivo y un cambio en la 
formación docente:
 

Todos los maestros y maestras deben 
estar en sintonía para el Proyecto Inte-
grador. No solo se cuestiona a los estu-
diantes si no leen, no echan ganas, no 
cumplen o muestran interés, sino tam-
bién se cuestiona el por qué suceden 

-
nar también los siguientes: ¿no será que 
como docentes queremos lograr algo 

pero sin enseñar el cómo se hace, sin las 
estrategias para aterrizar nuestros con-
ceptos teóricos en la práctica o en la rea-
lidad? Si es así, ¿por qué queremos que 
los estudiantes deben de aterrizar ellos? 
Hay que tener en cuenta también que 
casi todos venimos de la formación tra-
dicional, y no hay docentes intercultura-
les, nuestros formadores eran doctores 
que pintaban bonito algunos conceptos. 
¿No será que queremos repetir este en-
foque tradicional a nuestros estudiantes 
de la UNICH? Nosotros vamos a trabajar 
en el nuevo modelo de aprendizaje por 
competencias, pero no está construido, 
tenemos que trabajarlo. Lo más impor-
tante es trabajar de manera colegiada y 

o 3 reuniones durante el semestre, debe 
ser más constante el trabajo colegiado 
(coordinador académico de la sede Ox-
chuc, Reunión Académica UNICH, 2013).

 
 El PI como estrategia de aprendiza-
je requiere de una visión integral donde los 
docentes son los guiadores y facilitadores 
de este proceso. “El trabajo integrador no 

son trabajos por materias, sin el trabajo 
colegiado de los profesores no se puede 
armar el proyecto, los profesores son los 
ejemplos a seguir, los estudiantes necesi-
tan de guiadores” (secretario académico 
UNICH, Reunión Académica UNICH, 2012). 
La responsabilidad, la creatividad y el tra-
bajo colaborativo de los docentes son ne-
cesarios en esta estrategia de aprendizaje:

Las competencias académicas que re-
quieren la elaboración del PI consisten 
en el diseño de la presentación, estruc-
tura, orden y lógica del documento; en 
la redacción con claridad, originalidad 
y articulación de ideas e información; la 
creatividad, análisis e integración de da-
tos teóricos y empíricos; en la habilidad 
de comunicación y participación equita-
tiva de los integrantes del equipo, y el 
uso de materiales de apoyo en Power-
Point como imágenes, audios, esquemas 
para desarrollar capacidades de trabajo 
en equipo. La coordinación y planeación 
de actividades requiere de mucha res-
ponsabilidad de cada docente y de la 
participación activa de los estudiantes 
(docentes de la sede Oxchuc, Reunión 
Académica UNICH, 2012).

 Este proceso de aprendizaje es se-
cuenciado: del primer al tercer semestre 
los estudiantes conocen el contexto co-
munitario en general por medio de la ela-
boración de la etnografía; mientras que el 
cuarto y quinto semestres se enfocan en 
el diagnóstico y planeación participativa 
comunitaria, donde utilizan las técnicas de 
observación participante, la investigación 
acción y los talleres participativos, para 

proyectos de investigación, que se desa-
rrollarán a partir del sexto semestre y has-
ta la titulación en el octavo, mediante pro-
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 Según el cuerpo de docentes de la 
UNICH, en su sede Oxchuc, para dar segui-
miento al PI se debe equilibrar el tiempo 
para explicar el contenido de las materias 
y los elementos esenciales que se integran 
en el PI; por lo menos, se deben evaluar 
tres lecturas por semestre y asignatura 
para no saturar de textos a los estudiantes. 
Es importante también guiarlos para que 
puedan realizar la redacción de las ideas 
principales de un texto, a través de pistas 
y ejemplos; por ello es crucial fomentar 
la lectura para conocer, ver la realidad y 
construir las categorías de análisis. Este no 
es un proceso que debe ser conducido a 
la fuerza, sino que nazcan el interés, gus-

estudiantes. Al mismo tiempo, es necesa-
rio evaluar colectivamente la exposición, 
ya que es una habilidad a desarrollar, hay 
que hacer clases interesantes y que llamen 
la atención de los alumnos.11 
 Esta estrategia de aprendizaje re-
quiere de la planeación, acuerdos y crea-
tividad por parte de docentes y estudian-
tes, además de que exige estar en contacto 
con el territorio para captar con facilidad 
los conceptos abstractos. En este proceso, 
las y los docentes fungen como tutores, 
gestores, mediadores y facilitadores, e in-
cluso, tienen la tarea de motivar a los estu-
diantes para mantenerlos a la expectativa 
con temas de su interés. Sin embargo, hay 
resistencia ante esta estrategia ya que se 
expresa que contradice el aprendizaje indi-
vidualizado: 

Una desventaja que veo del PI, es que 

entonces, para qué vamos a esforzar-

11. Síntesis de opiniones de los docentes de la sede Oxchuc de la UNICH, evaluación semestral reali-

12. Angelina forma parte de la primera generación (2009-2013) de la sede Oxchuc, y se tituló el 13 de 
-

y los que sí nos aplicamos para el Pro-

viene el desánimo, para qué voy a echar 
ganas si de todas formas voy a aprobar 
el semestre (estudiantes de Lengua y 
Cultura, comunicación personal, sede 
Oxchuc, 2012).

Experiencias académicas 
y de investigación

 
Las y los egresados en Lengua y Cultura y 
Desarrollo Sustentable concuerdan en que 
tienen mayor competencia o dominio en el 
trabajo por equipo, la vinculación comuni-
taria y la escritura de la lengua originaria, 
y estos les han servido en la competencia 
laboral. Quienes ingresan en la labor do-
cente de educación básica tienen mayor 
competencia en la escritura y traducción 
de lengua originaria, mientras que los 
gestores y facilitadores de proyectos co-
munitarios se desenvuelven mejor en las 
actividades que tienen que ver con la par-
ticipación comunitaria. A continuación, se 
sintetizan algunas experiencias académicas 
y de investigación.
 Angelina Méndez Sántiz, egresa-
da,12 en Desarrollo Sustentable, explica que 
los actores comunitarios pueden construir 
proyectos de cambio productivo y prácti-
cas sustentables a partir de estrategias de 
vinculación comunitaria. Ella aprendió a 
compartir conocimientos, generar cambio 
de conciencias y mentalidad en las prácti-
cas productivas y compartir conocimientos 
sobre alimentación sana y manejo de re-
cursos naturales con actores comunitarios.
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 Edgar Méndez Gómez, egresa-
do13 de la misma licenciatura, identificó 
los cambios y continuidades de la vida 
comunitaria, influenciados por las creen-
cias religiosas, programas asistenciales y 
relaciones políticas del gobierno; realizó 
además un taller participativo comuni-
tario, investigación de conocimiento lo-
cal y gestión de proyectos de desarrollo 
comunitario, los cuales le ayudaron para 
acceder al empleo formal en una institu-
ción de gobierno donde han fortalecido 
su formación profesional.
 En este mismo sentido, María Eu-
genia Gómez Méndez14 aprendió el ma-
nejo y cuidado del cultivo sustentable de 
café, comparó el cultivo agroecológico, 
orgánico y sustentable, participó en la 
investigación acción con los productores 
de café y además, analizó la integración 
de conocimientos locales y científicos de 
la sustentabilidad, aprendizajes que le 
permitieron desempeñarse en una insti-
tución gubernamental. En su tesis profe-
sional concluye que es posible fortalecer 
las prácticas sustentables de café con un 
trabajo colaborativo y organizado entre 
las familias campesinas.
 Otros egresados15  han investigado 
sobre soberanía alimentaria y realizaron 
prácticas para la producción sustentable 
de los alimentos en la comunidad Buena 

13.
mirada sobre los cambios y continuidades en la cosmovisión en el Porvenir, Oxchuc, Chiapas”.
14.

15.

16.

Cumbre, Oxchuc”. 
17. 

18.

Vista. Sobre esta experiencia editaron un 
video documental que ha servido para 
motivar a otros estudiantes. Además, es-
tos aprendizajes permitieron que uno de 
ellos, Eleazer, pudiera acceder a un inter-
cambio de experiencia profesional con 
una universidad de Canadá.
 Asimismo, hay egresadas16 que di-
señaron sistemas agroforestales con aso-
ciación de cultivos anuales relacionados 
con la milpa y el huerto de traspatio, rea-
lizaron prácticas de investigación acción, 
talleres participativos y gestión de pro-
yectos. Concluyen que, con el proyecto 
de establecimiento agroforestal, se puede 
impactar a la comunidad rural en el mejo-
ramiento de la agricultura campesina y la 
generación de ingresos económicos para 
el sustento de las familias.
 Recientemente, Pedro Iban Huet 
Hernández,17 egresado en Desarrollo 
Sustentable, al defender su tema para 
la obtención del grado, externó que los 
aprendizajes y experiencias que obtuvo 
en su paso en la Universidad Intercultural, 
sede Oxchuc, le han permitido enfrentar 
las competencias laborales, por lo que es 
necesario defender y dominar el tema de 
investigación para la vida profesional y 
laboral.
 En este mismo sentido, Patricia 
Hernández Pérez y Rosalinda López Gó-
mez,18 egresadas en Lengua y Cultura, 



      104

Abraham Sántiz Gómez                                  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������	�������������������������
���ED.IEI.V9.N2.2024.A04

APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS LABORALES DE LAS Y LOS EGRESADOS 
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, SEDE OXCHUC

concluyeron que el tema de investigación 
permite formar una visión profesional, y 
es una ayuda para acceder al trabajo re-
munerado, aunque esto implica introducir 
cambios en la estrategia de vida familiar, 
por ejemplo, el aumento de consumo de 
alimentos envasados o industrializados, 
debido a que las políticas de asistencia so-
cial del gobierno fomenta la dependencia 
a la compra de productos externos, con lo 
que las familias campesinas producen me-
nos alimentos frescos desde el traspatio y 
la milpa.
 Dados los nuevos conocimientos y 
aspiraciones profesionales de los jóvenes, 
estos son atraídos por los avances cientí-

y, por el impacto de los medios de comu-
nicación masiva en las prácticas culturales, 
como los conocimientos locales relaciona-
dos a la milpa, la mayoría de los jóvenes ya 
no quiere dedicarse a la agricultura campe-
sina, sino que muchos de ellos optan por 
buscar empleo remunerado en las ciuda-
des, inclinados al modo de vida urbano.19

 Aunque por la participación en el 
sistema de cargos comunitarios no pueden 
desvincularse totalmente de sus territorios, 
hay jóvenes que por sus niveles educativos 
apoyan a sus comunidades en la gestión de 
proyectos, cuando así lo aprueban los an-
cianos y la asamblea comunitaria.20

19.

proceso de cambio de conocimientos sobre la milpa campesina.
20. -

21.

22.

23. -

 Las licenciadas en Lengua y Cultura 
Claudia Sántiz Gómez, Mercedes Gómez 
Sántiz e Hilda Patricia Rodríguez Gómez21 
han investigado que los factores que más 
influyen en el cambio cultural son la mi-
gración, la educación escolarizada, los 
nuevos espacios de interacción social, el 
uso de nuevas tecnologías de la informa-
ción, el acceso a las plataformas digitales 
y las redes sociales. Estos, por un lado, 
pueden generar beneficios en los jóve-
nes ya que les permiten aproximarse a las 
innovaciones, fomentando un cambio de 
mentalidad y propiciando nuevas capaci-
dades laborales. Pero, por otro lado, estos 
factores han causado que muchos de los 
conocimientos locales estén desapare-
ciendo, ya que los conocimientos técnicos 
son solicitados en el empleo asalariado. Y 
en efecto, Nancy Cleopatra Cruz Gómez, 
Rolando López Méndez y José Luis Gó-
mez Sántiz22 señalan que muchos jóve-
nes ya no valoran los aprendizajes que se 
forjan desde la familia. Sara Gómez Mén-
dez23 ha reflexionado que la educación 
intercultural es un camino a seguir, pero 
requiere del involucramiento de los ac-
tores sociales, instituciones y gobiernos. 
Principalmente, se inicia en las personas, 
comunidades y pueblos. Y finalmente, los 
aprendizajes obtenidos sirven para tomar 
decisiones y proponer soluciones, nego-
ciar ideas y construir cambios sociales 
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(Maldonado, 2008). Además, son capaci-
dades que permiten abrir oportunidades 
que son muy escasas o crear espacios de 
empleo desde los territorios.

Experiencias laborales de 
las y los egresados

Las y los egresados de la UNICH pue-
den desempeñarse como gestores in-
dependientes, asesores de proyectos o 
programas de desarrollo comunitario, 
promotores de organizaciones sociales 
y productivas, prestadores de servicios 
mediante despachos profesionales, asala-
riados en las dependencias gubernamen-
tales y en los centros de enseñanza e in-
vestigación, pero también pueden buscar 
empleos para salir de la situación de mar-
ginación y pobreza (Bastiani et al., 2021). 
Sin embargo, la postura de salir adelante 
muchas veces significa salir de la comuni-
dad (Juárez y Erdösová, 2020).
 Así, quienes egresan desarrollan ap-
titudes y conocimientos que transforman 
la manera de pensar, sentir, actuar y vivir, 

-
tivos, ideas, conceptos, percepciones y pen-
samientos preestablecidos (Acosta, 2012). 
El aprendizaje por vinculación comunitaria 
puede ayudar a la creación, la innovación y 
la producción de los distintos conocimien-
tos (Bolom, 2020) que transforman a la per-
sona y a los territorios para abrir espacios 
de empleo (Sántiz, 2022).
 Se espera que quienes egresan de la 
Licenciatura en Desarrollo Sustentable sean 
capaces de formular, gestionar y evaluar 
proyectos que fortalezcan las capacidades 
organizativas y productivas locales, esto 
bajo el enfoque del buen vivir y con prác-
ticas agroecológicas; asimismo se conside-
24. -
riencias laborales, 20 de mayo de 2010.
25.
de la primera generación de la UNICH, 4 y 5 de abril de 2011. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

ra pueden dirigir procesos de investigación 
participativa, aplicar estrategias de produc-
ción sustentable y manejo responsable de 
los recursos, como Francisca Velasco López, 
egresada,24 explica:

Como estudiante tuve que superar mu-
chos obstáculos, se decía que nosotros 
[las egresadas de la UNICH] solo seríamos 
conocedores de todo, pero especialistas 
en nada. Me integré a una asociación ci-
vil un poco antes de mi graduación, yo 
formo parte del equipo de agroecolo-
gía. Llevé una materia que tenía que ver 

la manera más sana, para ayudar a los 
demás, primero debo ser capaz de ayu-
darme a mí misma y así es como ha sido 
esto (Primer Foro de Intercambio de ex-
periencias laborales, San Cristóbal de Las 
Casas, 2010).

 
 Las y los egresados de la prime-
ra generación de la UNICH encontraron 
muchos obstáculos para incorporarse en 
el campo laboral. Gabriel Cristino López 
García, egresado,25 señaló: “Vimos temas 
muy generales, no fueron tan aterrizados, 
se supone que somos excelentes realizan-
do proyectos, pero faltó la parte técnica”. 
Dora Fabiola Santiago Hernández, egre-
sada de la primera generación, coincide 
en que no se sienten suficientemente 
preparados para las técnicas productivas: 

Me hubiese gustado que la carrera sea 
con materias más técnicas, algo como: 
sistema de riego, abonos orgánicos e 

-
ción de plagas y enfermedades, mane-
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jo de cultivos protegidos, plantaciones y 
marcos de siembra, técnicas de mejora de 

-
nitario, debido a que las dependencias gu-
bernamentales y no gubernamentales nos 
han encuadrado en el área agropecuario, 
y para esta área nos hacen falta muchos 
conocimientos técnicos y prácticos, e iró-
nicamente a un año de estar en el campo 
laboral, personal de Secretaría de Campo 

-

de Intercambio de experiencias laborales, 
San Cristóbal de Las Casas, 2011).

 Lo anterior evidencia la contradic-
ción entre la formación disciplinaria o técni-
ca y multidisciplinaria, y las instituciones del 
gobierno solicitan una formación técnica y 
disciplinaria, lo que resalta la falta de cam-
pos laborales con enfoque multidisciplinario.  
Además, para los egresados de la UNICH, 
existe una dependencia laboral en los pues-
tos de trabajo de organizaciones guberna-
mentales y negocios ya establecidos (Juárez 
y Erdösová, 2020), donde se exigen una for-

Angelina Méndez Sántiz:

La UNICH debe reforzar las prácticas que 
le permitan al egresado hacer trabajos 
concretos, de calidad competitiva y útiles 
para los que más necesitan. La teoría es 
buena y necesaria, pero nadie la compra 
si no se acompaña del componente que la 
haga objetiva, aplicable y generadora de 

está usted para enseñar, no para apren-
der. Mi recomendación para la UNICH es 
que se lleven materias más prácticas que 
nos permiten conocer sobre cosas que 
se necesitan en el campo laboral (Cuarto 
Foro de Egresados de la UNICH, Oxchuc, 
2013).

 Si los profesionistas interculturales 
son competitivos o no, depende del trabajo 
que realizan: los que trabajan en áreas pre-

habilidades alternativas que resultan renta-
bles y útiles, tales como diferentes grados 
de competencia en las lenguas originarias, 
capacidad de moverse en los ámbitos comu-
nitarios, de entablar cooperación funcional 
con la gente local y de plantear propuestas 
de proyectos (Erdösová, 2018). Es notoria la 
falta de una generación de fuentes de em-
pleo las cuales requieran conocimiento mul-
tidisciplinario y estrategias por competen-
cias o por proyectos.
 La situación es un poco diferente en 
cuanto a los egresados de Lengua y Cultu-
ra, ya que la mayoría busca emplearse en las 
instituciones educativas donde se enseña la 
lengua originaria, y buscan convocatorias 
para ocupar plazas docentes de nivel básico. 
Para este propósito los egresados en Lengua 
y Cultura se preparan y luchan, y es proba-
ble que, por este motivo, en la sede Oxchuc 
estén inscritos 228 estudiantes en Lengua y 
Cultura, y solamente 62 alumnos en Desa-
rrollo Sustentable. María López Sántiz, egre-
sada en Lengua y Cultura, expresa:

La mejor vía para conseguir un trabajo 
-

garse y tener pasión en lo que uno crea 
y darse a conocer por la capacidad de 
estar segura de sí misma, nunca retroce-
der, siempre seguir adelante y enfrentar 
cualquier obstáculo para guardar postu-
ra, mientras buscaba algún empleo me 
preparaba cada vez más para alcanzar 
mi meta (Primer Foro de Intercambio de 
Experiencias Laborales, San Cristóbal de 
Las Casas, 2010).

 Los egresados de la UNICH que lle-
gan a ser profesores en el nivel básico no 
son escogidos por la comunidad, sino por 
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representantes de un poder nacional; ellos 
sirven a la estructura de poder y pueden 
convertirse en intermediarios culturales 
y políticos del más fuerte (Sántiz y Parra, 
2023). En toda situación de asimetría de po-
der, el intermediario tiende a convertirse de 
facto en representante de los intereses de 
la parte más dominante, como suele ocurrir 
a los “profesores indígenas”, quienes por 
los salarios que perciben son categorizados 
como una clase diferente en la comunidad 
(De la Peña, 2002). 

Análisis y discusiones

Pareciera que los diferentes niveles del go-
bierno no se han ocupado de la creación 

-

la UNICH, y es posible que por eso termi-
nen rechazados o desanimados de las ins-
tituciones donde el tipo de empleo que se 
oferta demanda soluciones técnicas de los 
diversos problemas sociales, económicas 
y ambientales, o bien, que terminen ab-
sorbidos por el sistema al que se vinculan 
laboralmente. Es importante el enfoque de 
territorios de aprendizajes interculturales 
para dar respuestas a los problemas actua-
les, por lo que el problema no es la com-
patibilidad entre el aprendizaje basado por 
competencias y el enfoque de formación 
profesional de la UNICH, sino la poca gene-
ración de fuentes de empleo con enfoque 
multidisciplinario desde los territorios de 
aprendizajes.
 Las competencias que se consideran 
válidas a nivel global pueden entrar en con-
tradicción con la enorme diversidad cultu-
ral, social y territorial de los países (Aboites, 
2010). En lo particular, México es un país 
muy diverso en cuanto a lo cultural, cono-
cimientos, biodiversidad y territorios, y se 
torna un tanto complicado estandarizar las 
competencias globales (Barraza, 2016). De 

tal manera, las estrategias de aprendizaje 
por competencias pueden tornarse en me-
canismos de globalización de los pueblos, 
aunque también impulsan la formación de 
capacidades interculturales.
 La cultura tiene un horizonte de re-
ferencia sometida al cambio, adaptaciones 
y negociaciones y, por ende, la cultura im-
plica acciones de cambio social en gene-
ral (Blanco, 2016). De acuerdo con Dietz y 
Mateos (2019), la política de promover la 

-
les y de los contenidos curriculares de las 
universidades interculturales no ocurre de 
forma aislada, sino que coincide con una 
tendencia más amplia, que es la de lograr 
que las instituciones de educación superior 

-
mente adaptadas y orientadas hacia impac-
tos concretos.
 El aprendizaje por competencias 
transforma la labor docente y la construc-
ción del conocimiento, es una propues-
ta educativa mundial que se ha insertado 
en la educación intercultural para generar 
competencias educativas y laborales en 
los pueblos, de acuerdo con lo proyectado 
para el desarrollo humano, social y cultu-
ral (Sáez, 2006). Para esto, la labor docente 
se orienta al desarrollo de capacidades y 
resolución de problemas complejos en la 
vida real y laboral (Castro y Domínguez, 
2017).
 Este enfoque de aprendizaje res-
ponde a las demandas sociales y laborales 
en la actualidad (Gleason y Rubio, 2020), 
e incluso prepara a los estudiantes para 
los puestos de trabajo, eleva las habilida-
des sociales y de comunicación, al mismo 
tiempo que promueve un desarrollo cola-
borativo e interactivo (Maldonado, 2008). 
Por lo tanto, las competencias abarcan un 
conjunto de capacidades que se desarro-
llan por medio de procesos que conducen 
a las personas responsables a ser compe-
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tentes para realizar múltiples acciones en 
-

tone et al., 2007).
 Para este proceso de aprendizaje, 
las tecnologías de información y de co-
municación son un medio para poner en 
práctica las competencias y la creación del 
ambiente de aprendizaje autoorganizado, 
donde el trabajar en equipo es la mejor so-
lución para formar nuevos ciudadanos, que 
desarrollen una capacidad crítica y una so-
ciedad más empática y solidaria (Cárdenas, 
2020). La pandemia mundial fomentó el 
conectivismo y el aprendizaje apoyado en 
componentes digitales que generan el au-
toaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, 
con lo que cada vez más los cambios socia-
les y globales exigen nuevas estrategias de 
aprendizaje (Rama, 2021).
 En medio de estas dinámicas de 
cambios globales, la UNICH promueve la 
educación enfocada a las necesidades o 
problemas de las comunidades indígenas 
y territorios rurales para ser competentes a 
las oportunidades de empleo, generación 
de iniciativas productivas y servicios para 

vida (Mato, 2018). La educación intercultu-
ral responde a la realidad social diversa y 
plural, pero también incluye las estrategias 

2006).
 Los egresados de la UNICH se dis-
tinguen por su fuerte compromiso so-
cial —incluyendo acciones altruistas—; 
la Universidad prepara jóvenes para ser 
responsables y comprometidos en la vida 
social (Sáez, 2006), pero también que 
logren nuevos estatus comunitarios y 
reconocimientos como intelectuales co-
munitarios, aunque es cierto que pocos 
egresados logran incorporarse a la vida 
laboral con un nivel salarial alto. El 36.4% 
de los egresados de la UNICH afirma que 

la visión intercultural universitaria no solo 
transformó su manera de pensar, sino 
que, además, se proyecta en su manera 
de trabajar (Juárez y Erdösová, 2020).

-
bajos formales y no formales, temporales 
y en ocasiones, sin prestaciones de ley, 
o bien se regresan a la vida comunitaria 
como campesinos letrados (Dietz y Mateos, 
2019). Así se crea un tipo de profesionista 
diferenciado por el hecho de ser capaz de 
atender los problemas que se suscitan en 
el marco de la pluriculturalidad, pero en la 
práctica real dentro de la sociedad y el mer-
cado de trabajo, los egresados no ubican la 
manera clara de insertarse en las condicio-
nes ideales para las que fueron formados 
(Juárez y Erdösová, 2020).
 En este sentido, la UNICH promue-
ve acciones pluralistas, diversas y sustenta-
bles, sin desligarse de las dinámicas y polí-
ticas educativas y económicas globales, con 
lo que hasta las estrategias de aprendizajes 
por competencias pueden ser una metodo-
logía para el aprendizaje intercultural (Be-
neitone et al., 2007). Sin embargo, pueden 
existir otros enfoques de aprendizajes que 
se adecuen mejor a la diversidad cultural 
como el enfoque de “aprendizajes territo-
riales interculturales”. Las necesidades la-
borales obedecen a situaciones complejas y 
demandan tomas de decisiones igualmen-
te complejas e implican movilizar conoci-
mientos, prácticas, actitudes y valores para 
ser competentes en la vida (Ausubel, 2002). 
La UNICH encamina un modelo educativo 
emergente que reacciona a una realidad 
social sensible marcada por las diferencias 
culturales, exclusión social, pobreza y efec-
tos negativos de la globalización (Erdösová, 
2018). El modelo de aprendizaje por com-
petencias no está peleado por el desarrollo 
adecuado de capacidades y el ser compe-
tente en la cuestión laboral.
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Conclusiones

El aprendizaje por competencias exige mo-

a los estudiantes de acuerdo con las com-
petencias del mundo globalizado (Villa y 
Poblete, 2007). Este implica una participa-
ción activa y creativa de los alumnos para el 
aprendizaje y el trabajo por equipo; se ne-
cesita avanzar en el uso de las nuevas tec-
nologías para afrontar mejor los deberes y 
retos de la profesión, además de requerir de 
una formación continua (Perrenoud, 2004). 
Las estrategias de trabajo basado en el Pro-
yecto Integrador, la vinculación comunitaria 
y el trabajo por equipo rompen las estrate-
gias de aprendizajes lineales, individuales y 
disciplinares.
 La educación intercultural requiere 
de un pensamiento y conocimiento integral 
para asimilar la realidad y el contexto social, 
diversos y cambiantes. Las y los egresados 
en las licenciaturas en Desarrollo Susten-
table y Lengua y Cultura han enfrentado la 
realidad laboral y han encontrado distintos 
obstáculos debido a los factores estructu-
rales, políticas económicas y baja creación 
de fuentes laborales para quienes tienen 
una formación multidisciplinaria. La educa-
ción intercultural basada en el modelo por 
competencias no es una estrategia de colo-
nización interna de los pueblos, ni tampoco 
es una formación de corte empresarial, sino 
que es una estrategia educativa para glo-
balizar lentamente a los pueblos para que 
los estudiantes de origen rural e indígena se 
ajusten a las dinámicas y políticas de educa-
ción global.
 De acuerdo con los aprendizajes y 
experiencias de los estudiantes, la educa-
ción intercultural ha forjado profesionistas 
creativos, con valores sociales e impulsores 
de cambio social en los contextos donde 
se desenvuelven; y aunque han enfrentado 
muchos obstáculos, han luchado por medio 

de la formación universitaria intercultural y 
están abriendo caminos nuevos para gene-
rar una dinámica laboral diferente, que se 
caracteriza por lo intercultural, multidiscipli-
nario, territorial y comunitario.
 Lo que falta son más espacios labo-
rales para los profesionistas de formación 
intercultural; no solamente se necesitan 
aprendizajes desde los contextos territoria-
les, sino que se necesitan iniciativas, pro-
yectos, espacios y condiciones favorables 
para que las y los egresados de la UNICH 
gestionen empleos en las comunidades y 
territorios. No solo deben buscar empleos 
para colocarse en un puesto laboral compa-

2018), sino que pueden ser generadores de 
espacios y fuentes de empleos a partir de 
las necesidades comunitarias y territoriales.
 Para que las y los egresados de la 
UNICH no sean absorbidos por la dinámica 
laboral global y por las políticas económicas 
dominantes, o para que no sean rechazados 
en las instituciones que ofertan empleos 
para las necesidades del mercado desleal, 
es necesario dialogar y negociar con el Es-
tado, en el que ambas partes deben adop-
tar un lenguaje común para entenderse, 
formular metas y lograr acuerdos (Compte, 

-
zajes territoriales interculturales puede ser 
una categoría de análisis para posteriores 
investigaciones.
 La Universidad Intercultural de Chia-
pas que fomenta el aprendizaje por compe-
tencias, donde son ejes principales la vincu-
lación comunitaria, el Proyecto Integrador y 
el trabajo en equipo, forma profesionistas 
con capacidades laborales en los contextos 
comunitarios y territoriales, sin embargo, 
faltan oportunidades y espacios laborales 

-
yoría las y los egresados son captados por 
la dinámica disciplinaria, técnica y global. 
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Introducción

reconocer el impacto de la actividad huma

negativas sin precedentes. En este contexto, 

lar que, aunque las cuestiones ambientales 
adversas han existido desde siempre, mu
chas de ellas están alcanzando un carácter 
irreversible debido a la actividad humana 

cioambientales han adquirido características 
multidimensionales —no solamente ecoló

gional, nacional e internacional— (Gerritsen, 

han llegado a perjudicar a las distintas po
blaciones más vulnerables del mundo, ge

la extracción excesiva de recursos naturales 

controlados, sin embargo, lamentablemente, 
no se le ha otorgado la debida importancia 
por parte de los distintos gobiernos. En este 
sentido, la falta de una conciencia ambiental 
de la ciudadanía, aunada a las irregularida

tos insostenibles de parte de las autoridades 
gubernamentales e institucionales, han pro
piciado el desarrollo de eventos antropogé

el sur del Estado de Jalisco, generando el 

mación de una avalancha de escombros, ba

ras afectaciones materiales a su paso, tanto 
en casas como negocios asentados en zonas 

 La sorpresiva llegada de esta avalan
cha en un domingo soleado, a través de una 
fuerte corriente gravitatoria de gran canti
dad de arrastre de sedimentos fue resultado 
de la conjunción de una alta precipitación 
presentada en la parte superior de la cuen
ca, aunada al impacto de las intervenciones 

el cauce del río, tales como deforestación, 
degradación, cambio de uso de suelo, in

ducción de la anchura del cauce, así como la 

junto de factores generó un impacto severo 
en la estabilidad del suelo, propiciando una 
erosión hídrica que recorrió desde la zona 
alta en la cabecera de la cuenca hasta el po
blado próximo.
 Con base en lo anterior, en este ar
tículo se presenta un primer análisis de la 
avalancha de San Gabriel, desde una mirada 
de complejidad socioambiental, vulnerabi

tando demostrar que, si bien la expansión 
del aguacate ha sido clave, el desborda
miento del río Salsipuedes también es re
sultado de un gran número de factores inte

empleada, seguidas por la presentación de 
los resultados encontrados. Concluimos con 

obtenidas.

Algunas nociones teóricas 

La vida de los seres humanos depende de 
los recursos naturales, es decir, la vida hu
mana está estrechamente interconectada 

esta interconexión se ha manifestado con 
rasgos propios, dando lugar a diferentes 

en un modo particular de vida en cada país 
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presentan transformaciones de los agro
ecosistemas, influenciadas por procesos 

ciales. Es por ello que el manejo de los 

socioambientales asociados requiere de 
una visión holística, dado el gran número 

la problemática socioambiental asociada, 
surge la necesidad de planificar un ma
nejo integrado de los recursos naturales, 
conduciendo, entre otras cosas, a una 
mejor comprensión de cómo esos conflic
tos interrelacionados se pueden sopesar 
bajo un manejo sostenible sin sobrellevar 

tir el establecimiento de compromisos 
socialmente responsables, los cuales son 
indispensables para mantener la susten

de los servicios ecosistémicos es funda
mental para la toma de decisiones, ade

en materia de preservación de ecosiste
mas tanto nacionales como regionales 

mordiales para el sector agroalimentario. 
Lo anterior es aplicable para un país como 
México, que depende de manera impor
tante de sus recursos naturales, debido 
a que es uno de los principales exporta
dores de gran variedad de productos en 

apertura comercial de la agroindustria ha 

con el aumento de la demanda de cul
tivos de exportación, se ha acelerado el 

cambio de uso de suelo forestal para uso 
agrícola, ante la reconversión de cultivos 
tradicionales por cultivos de exportación, 
ocasionando un deterioro ambiental en 

Impactos socioambientales y 
vulnerabilidad socioecológica

dación ambiental, que se entiende como 
una alteración en los ciclos ecológicos 

de recursos naturales a un ritmo tan rápi
do que estos no se consiguen reemplazar 

en los procesos naturales son el estable
cimiento de monocultivos, el uso excesi
vo de agroquímicos, la manipulación ge

 El cambio en las interrelaciones 

incremento en los desastres socioam
bientales, donde uno de los aspectos que 
caracteriza a la sociedad actual es la con
dición de riesgo en la que pueden alterar 

portamiento de la misma sociedad, gene

afirma que se trata de un riesgo cada vez 

Los riesgos socioambientales se ven re
flejados en una vulnerabilidad socioeco

ocurrido un incremento de la peligrosi

lizar territorios con elevados niveles de 
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las zonas urb
que los desastres observados de la vul
nerabilidad socioecológica de las ciuda
des tienen que ser comprendidos a través 
de la interacción continua entre las cues

a partir de los procesos de apropiación 

las condiciones sociales de riesgo. Car

rabilidad socioecológica como la incapa
cidad o inflexibilidad de una comunidad 
humana para absorber los efectos de un 
cambio en su medio ambiente, donde di
cha incapacidad está conformada por ca
racterísticas tanto individuales como so

vulnerabilidad socioecológica entendida 
como uno de los componentes del riesgo.

bientales pueden ser prevenidos o mitiga
dos, lo que requiere cambios en las estruc

to, se tienen que tomar acciones desde un 

tación en diferentes escalas en torno al uso 

que enfocarse también en una planeación 
física de los espacios de las mismas civiliza
ciones, puesto que la urbanización es una 
de las causas de vulnerabilidad socioeco

presentan los asentamientos humanos no 

 Con el proceso de urbanización se 

pecto al crecimiento en importancia de las 
sociedades urbanas en una determinada 

mensión no material desde la articulación 

nización han mejorado las condiciones de 
vida de algunos sectores de la población, 
sin embargo, no han constituido procesos 
inclusivos ni balanceados entre los gru
pos sociales de las ciudades, entre los que 
destacan los asentamientos informales, la 
carencia de servicios, la segregación resi

los riesgos socioambientales.

crecimiento irregular en los procesos de 

del suelo urbano, que conlleva a tener una 
alta demanda por viviendas a través de 
barrios marginales, en los que predomina 

un desafío grande debido a la vulnerabi
lidad de sus residentes, que se exponen 

 Finalmente, los criterios para la 
construcción de los asentamientos huma

preocupación acerca de la capacidad de 
las instituciones públicas para responder 
a la demanda de acciones de prevención, 
estimación, mitigación, preparación, aler
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Diseño del estudio

en este artículo, se realizó en el municipio 
de San Gabriel que se localiza al centro 

msnm, mientras que su cabecera munici

medo, con una temperatura media anual 

 El territorio de San Gabriel compren
de una amplia llanura con varias ondulacio
nes, que se extiende desde las faldas del vol

el estado de Jalisco. Esta llanura se divide en 

agricultura. El municipio presenta riesgo de 

En su sector agrícola destacan los cultivos de 
maíz, frijol, sorgo, calabaza, chile, pepino, ji

pecuario la ganadería bovina está en vías de 
expansión principalmente como una forma 

surtir el mercado de carne, teniendo como 
característica su crianza de ganado porcino, 

 

foráneas aprovechan el potencial agríco

acondicionando tierras para cultivo intensi

generado una dinámica acelerada de trans
formación agrícola, donde la agricultura está 
siendo cada vez más desarticulada de 
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su base material, perdiendo la capacidad 
de integración a los sistemas productivos 
regionales. Esto se debe en gran medida 
a la intensificación del uso de los espacios 
productivos bajo un enfoque de especia

agroindustriales, desplazando a los cam

Metodología aplicada

cación de los métodos de la revisión de 

cos relacionados con el tema de la com
plejidad socioambiental, la vulnerabilidad 

dolos al caso de estudio particular de la 
cabecera del municipio de San Gabriel, 
además de realizar recorridos por los di
ferentes tramos del río Salsipuedes que 
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urbanas como rurales. Optamos por un 
estudio exploratorio, debido a que, en su 

cas en la región de estudio no permitieron 
la aplicación de entrevistas a informantes 

tados.

Resultados

La globalización, la liberalización econó

en el sector agroalimentario han originado 
cambios profundos en la vida económica 

de ello, evidenciado por los cambios drás
ticos en sus sistemas de producción, tal 

sión del aguacate, donde si bien este cul

ha generado también una gran cantidad 
de problemas ambientales. En este senti

es indudablemente el resultado visible de 

en una región, unida a un deslindamiento 

desbordamiento del río Salsipuedes en San 
Gabriel no fueron un hecho aislado, sor
presivo o espontáneo, sino resultado de la 

secundarios, para posteriormente analizar 
las diversas causas del mismo. 

Problema principal y
problemas secundarios 

El problema principal de la avalancha 
que inundó la cabecera del municipio de 
San Gabriel fue suscitado por el desbor
damiento del río Salsipuedes, debido al 

venientes de una erosión acelerada pre

 

 Este suceso refleja la interco
nexión e interacción de los diferentes 

que la actividad en un lugar puede tener 
repercusiones en un lugar distinto, como 
en este caso la lluvia presentada en otro 
poblado cercano a San Gabriel, la cual 
siguió un cauce topográfico transfor
mándose en lodo al encontrarse con un 

minó dentro de las casas, negocios, ca

rrollo urbano, los límites de urbanización 

río, ocupando las zonas de inundación 
naturales del río poniendo en riesgo a la 
población e infraestructura asentada ahí, 
que no fue suficientemente viable para 
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Causas político-institucionales 
y sociales

El crecimiento de las zonas urbanas conlleva 
una necesidad de un ordenamiento territo
rial, el cual organiza el uso, aprovechamien

para un determinado uso, en este caso don
de las casas, fraccionamientos o cotos pri
vados puedan ser establecidos sin un riesgo 
ambiental. Evidentemente, en San Gabriel no 
se contemplaron esas limitaciones del suelo 
al expandir territorio urbano sobre distancias 

torio de las parcelas agrícolas o forestales de
ben ser seccionadas ante la topografía para 
evitar deslaves o derrumbes que pongan en 
peligro la vida humana de los poblados. La 
falta de control legislativo es igualmente una 
realidad causante porque no se respeta ni se 
aplican las recomendaciones expuestas por 

blecer normas o acciones necesarias para 
evitar la construcción u operación de una 
obra que altere desfavorablemente las 
condiciones hidráulicas de una corriente 
o ponga en peligro la vida de las personas 

ciona que se tienen que realizar diversos 
estudios que permitan clasificar las zonas 
inundables asociadas a algún evento con 

uso de dichas zonas evitando pérdidas de 

na que es necesaria una planificación, re

prevención, mitigación, atención, adapta

génicos, así como evitar la ocupación de 
zonas de alto riesgo.

otorguen para las actividades agropecua
rias tendrán que ser compatibles con la 
protección de los suelos forestales, evi
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tando el cambio de uso de suelo de fores
tal a agrícola o pecuario.
 En este sentido, se evidencia que 

ción vigente, llegando a ser las propias 
autoridades las infractoras de la legisla
ción ambiental al permitir el desarrollo de 
actividades sin una evaluación de los im

resalta la necesidad de contar un plan de 

cuenca hidrosocial.

escenario adverso fue la modificación 

la disminución de los recursos naturales 
disponibles, ocasionando la obstrucción 
de una buena infiltración superficial por 
la extensión de pavimento tanto de ca

Causas económico-ecológicas y 
económico-productivas

Los intereses económicos de productores, 
empresarios e instituciones han llevado a 
permitir que los suelos se deterioren cada 
vez más, quedando vulnerables ante la 
continua deforestación registrada en la 

manas atrás del suceso de la avalancha 
consumieron hectáreas de bosques, de

cambio para el subsuelo se dejó una es

meza, al no tener raíces dada la ausencia 
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Cabe resaltar, como se mencionó con an
terioridad, que la avalancha de San Gabriel 
no puede ser entendida sin enfocarse en 
la expansión del aguacate. Jalisco, al ser el 
segundo productor nacional de aguacate 

tema productivo depredador. El primero 
tiene como eslogan el mejoramiento en el 
desarrollo económico regional, impulsado 
por un dominio agroindustrial. Lo segundo 

eliminan cualquier otro tipo de vegetación, 
generando un gran número de problemas 
socioambientales.

producción de aguacate en el sur de Jalisco 

el aguacate que se sembraba era principal
mente de la variedad criolla que se vendía a 
comerciantes locales que lo distribuían en la 

dio la introducción de la variedad Hass en el 

proliferó debido a que esta variedad ofrece 

rre en el árbol. Como resultado, los produc

aguacate criollo, viéndose obligados paula
tinamente a derribar sus huertas (Sánchez et 

 Fue hasta la primera mitad de la dé

huertas de aguacate Hass en el sur de Ja

dentro del área perteneciente a los munici

Sin embargo, el crecimiento del aguacate en 
esta región se frenaría durante los siguientes 
quince años, debido a los bajos precios de 

los productores tenían acceso. Por tanto, no 

ductores de aguacate era en promedio de 

logramo, cuando el costo de producción era 

 Posteriormente con la formación de 
los productores de la región en la Junta Local 

de control de plagas —llamada “Campaña 
del aguacatero”—, se dio un nuevo impul

choacán comenzaron a instalar huertas en 
nuevas zonas de producción dentro de los 

cionó como el segundo productor nacional 
de aguacate, lo que mejoró sus oportuni

mento productivo al declarar algunos muni
cipios como libres de plagas del barrenador 
de hueso del fruto. Fue así que San Gabriel 
se convirtió en el segundo municipio pro
ductor de aguacate en el estado de Jalisco 

 Los intereses políticos, bajo una 

impulsado acciones que favorecen principal
mente a grandes empresarios, devorando 
cada vez más a los pequeños productores 

tió la venta o renta de porciones de la tierra 
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en la tenencia de la tierra. Estos cambios de 
posesión muchas veces se traducen tam
bién en cambio de intereses, al realizar los 
cambios de uso de suelo forestal a agrícola 
—como sucedió en San Gabriel—, o ge
nerando una reconversión de los cultivos 
tradicionales de maíz, a cultivos de expor
tación como el aguacate o la caña. 
 Lamentablemente, en San Gabriel 
el cambio de uso de suelo ha sido auto
rizado por ciertas instituciones guberna

vegetación forestal a huertos de aguacate 

cultivos también ha sido reforzado por los 

mas de producción agrícola que brindan 
recursos para que cada vez más campe
sinos renten o produzcan en sus tierras 
ese “oro verde”. En el caso de San Gabriel 
el mismo gobierno fomentó la aplicación 
de paquetes tecnológicos bajo un registro 

Gabriel como zona de libre de plagas de 
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Causas ecológicas

monocultivos, en este caso de aguacate, a 

de los bosques que forman parte de un en
samblaje diverso en el paisaje de este terri
torio, se traduce en un deterioro ambiental 
de los ecosistemas que lo conforman, lo que 
conlleva a una alteración o pérdida de los 

sea para el riego o para el uso doméstico 

la demanda de agua, se genera más presión 
sobre la extracción de los mantos acuíferos 

un aumento de contaminación química con 
cambios negativos en la calidad tanto del 
suelo como del agua, por el uso de insecti
cidas, pesticidas o plaguicidas que requieren 
estos cultivos de exportación. El sostener 
todo un sistema agrícola aguacatero es un 

nerar más prácticas de conservación tanto 

surcado de contorno, terrazas, etc.— como 

parcelas, generando así una fuerte erosión 

Discusión y conclusiones 

Este artículo se enfocó en la complejidad 
socioambiental, la vulnerabilidad socioe

temas en un estudio de caso en el sur 
del Estado de Jalisco, siendo la avalancha 
en el municipio de San Gabriel que ocu

efectos que ocasionaron este desastre so
cioambiental. 

que la expansión del aguacate es clave para 
entender el desastre ambiental en el caso 
estudiado. En este sentido, es importante 
resaltar que la expansión del aguacate se 

cia competitiva con cultivos agroindustriales 
que requieren paquetes tecnológicos, bajo 

internacional, ejerciendo así más presión en 

ceso abierto a la individualización de agroin
dustrias con monopolios agrícolas, etc. Con
tinuar con este modelo, como también lo es 

cada vez más notorio de riesgos socioam

para las regiones en general. 
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La urbanización, sin una planeación es
tratégica adecuada, refuerza los impactos 
negativos de los mismos.
 Si bien la expansión del cultivo de 
aguacate indudablemente ha sido el de
tonador, a través de nuestro análisis tam
bién queda claro que existen más causas 

cionan con este sistema de producción 

diferentes secciones, hemos desarrollado 

to integral de la complejidad socioam
biental de lo sucedido en San Gabriel, 

alta complejidad socioecológica en torno 
al problema central de la avalancha en la 
cabecera del municipio de San Gabriel, 
así como una interrelación entre los dife

efectos de la avalancha en San Gabriel.]

 El caso de San Gabriel, como mu

nerabilidad socioecológica es propiciada 

mas como se relacionan con la naturaleza. 
En este sentido, actualmente se observa 
como la humanidad está llevando al límite a 

jo de los recursos naturales, con la sobreex

de diversidad genética tanto de vegetación 
como de fauna, la pérdida de biodiversidad 
a lo largo de los años por los nuevos culti

vos que prometen un desarrollo económico 

salud por el uso excesivo de agroquímicos. 
 En este sentido, la avalancha en San 
Gabriel se puede considerar un claro ejemplo 
de una realidad actual, donde diversos fac

tafóricamente representa un deslave de ese 

que resulta en un colapso de nuestros eco
sistemas. Es por ello por lo que es momento 
de poner alto a ese tipo de modelo depreda
dor e itinerante que solo genera un aparen
te desarrollo económico momentáneo por 
el valor agregado de esos cultivos de moda, 
pero que, a la larga, al explotar la máxima 
productividad se abandona el sitio con todos 
los efectos negativos de degradación a esas 

 Con base en lo anterior, resulta ser 
urgente promover políticas públicas que 

la legislación ambiental por parte de todos 
los sectores para alcanzar una gestión apro
piada del río Salsipuedes con una visión de 

zando desde las zonas altas hasta las zonas 

resulta ser urgente que la propia población 
de comunidades como San Gabriel empieza 
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