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Prólogo
El li bro, coor di na do por el Dr. Da río Fa bián Her nán dez Gon -

zá lez, in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios
Su pe rio res Eco nó mi cos y So cia les de la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na (IIESES); por la Mtra. Ire ne Ortiz Sán chez, Coor di na do ra del
Con gre so Te quio y de la Fe ria Arte sa nal, am bos even tos lle va -
dos a cabo por el IIESES; y por el Dr. Ma nuel Suá rez Gu tié rrez,
Coor di na dor de Vin cu la ción y Res pon sa bi li dad So cial del
IIESES. Cabe des ta car que los coor di na do res de esta pu bli ca -
ción co la bo ran con el Cuer po Aca dé mi co “Cien cia, Tec no lo gía e 
Inno va ción en la So cie dad del Co no ci mien to” con cla ve
UV-CA-238 y con el Cuer po Aca dé mi co “Tec no lo gías Emer gen -
tes en las Orga ni za cio nes” con cla ve UV-CA-532. Esta obra re -
pre sen ta, tan to para el Insti tu to como para la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na, el re sul ta do del tra ba jo de vin cu la ción y la crea ción de
re des lo ca les y re gio na les con re la ción a la eco no mía so cial y so -
li da ria, cuyo es me ro, es fuer zo y bús que da de una vi sión de ser
so cial men te res pon sa bles se ve ma te ria li za da en esta pu bli ca -
ción.

El Te quio es re sul ta do de un tra ba jo co lec ti vo, en don de se
de no ta la im por tan cia y re le van cia de vin cu lar do cen cia e in ves -
ti ga ción; de plas mar en tex to las ex pe rien cias de pro yec tos de
in ves ti ga ción ges ta dos des de un en fo que del ser so cial men te
res pon sa bles, en la cons truc ción de iden ti da des y la for ma ción
de re des pro duc ti vas lo ca les. Se in te gran sa be res de in ves ti ga -
do res y de alum nos, tan to de li cen cia tu ra como de maes tría, al
re cu pe rar ex pe rien cias vi vi das den tro de sus tra ba jos de cam po
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en los mu ni ci pios ale da ños a la re gión de Xa la pa, Ve ra cruz, Mé -
xi co.

El re sul ta do de este tra ba jo co la bo ra ti vo está com pues to por
4 ca pí tu los que in vi tan a re fle xio nar so bre la im por tan cia de re -
gre sar a la so cie dad par te de los sa be res ad qui ri dos des de la
uni ver si dad.

Se lle va al lec tor des de el im pac to que tie ne la glo ba li dad en
los mer ca dos lo ca les y re gio na les, has ta la con se cu ción de ex pe -
rien cias lo ca les, en don de la cons truc ción de iden ti da des y for -
ma ción de re des pro duc ti vas glo ca les es fun da men tal para po -
ner en prác ti ca una se rie de sa be res y co no ci mien tos en la
so lu ción de pro ble mas con un im pac to so cial.

Esta obra im pri me una ri que za que atrae al lec tor (casi de
for ma obli ga da), a dia lo gar so bre la re le van cia que co bra la Res -
pon sa bi li dad So cial Uni ver si ta ria (RSU), cuan do se ge ne ran ac -
cio nes cu yos prin ci pa les ac to res afec ta dos es la so cie dad. En
con se cuen cia, es de vi tal im por tan cia re cu pe rar lo ex pues to en
la Po lí ti ca Insti tu cio nal de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, cuan do
men cio na que la RSU bus ca “trans for mar los há bi tos ins ti tu cio -
na les y ser cons cien tes de las con se cuen cias de la ac ti vi dad hu -
ma na en to dos los ám bi tos, lo cual im pli ca una re vo lu ción en el
pen sar y sen tir”1. Des de esta ló gi ca, la RSU im pac ta en la re duc -
ción de las di fe ren cias y de se qui li brios eco nó mi cos lo ca les, en
don de los aca dé mi cos e in ves ti ga do res in te gren a la for ma ción
del es tu dian te la re va lo ri za ción de ser in no va do res y em pren -
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de do res, tra ba jan do de la mano de pro duc to res y ar te sa nos lo -
ca les.

El apor te sig ni fi ca ti vo de co no ci mien to a par tir de los con -
tex tos plas ma dos por cada uno de los au to res, per mi te cons truir 
una se rie de es ce na rios so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos que co -
lo can a esta pu bli ca ción como una lec tu ra obli ga da para quie -
nes es tén ávi dos de co no cer la pro ble má ti ca que vi ven día a día
los pro duc to res lo ca les. Si bien la ex pe rien cia vi vi da por los au -
to res está orien ta da a un en tor no geo grá fi ca men te de li mi ta do,
como es la re gión de Xa la pa, Ve ra cruz, son ex pe rien cias que se
pue den tras la par a di ver sos es pa cios geo grá fi cos, tan to de Mé -
xi co como en otras re gio nes de Amé ri ca La ti na.

Fi nal men te, agra dez co a cada uno de los au to res por sus
apor ta cio nes y su dis po si ción a co la bo rar en esta obra, cuyo re -
sul ta do se pone a con si de ra ción de los lec to res in te re sa dos. Sin
duda, esta pu bli ca ción re pre sen ta un or gu llo para el IIESES, no
sólo por lo pro vo ca ti vo del tema, sino por que ofre ce una va lo ra -
ción y sen ti do de per te nen cia ha cia el tra ba jo rea li za do por los
pro duc to res y ar te sa nos lo ca les.

Dr. Ma nuel Suá rez Gu tié rrez
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Intro duc ción
Esta obra a la que de no mi na mos El Te quio: Cons truc ción de

iden ti da des y for ma ción de re des pro duc ti vas glo ca les, sur ge a par tir
de la in ten ción de com par tir una se rie de tra ba jos que mues tran
di fe ren tes es ce na rios teó ri cos y prác ti cos que per mi ten co no cer, 
re cu pe rar y re va lo ri zar di ver sos es pa cios de apren di za je, los
cua les se de sa rro llan en tre la aca de mia y la so cie dad crean do
víncu los ar ti cu la do res para fo men tar in ter cam bio de ex pe rien -
cias.

Es trans cen den tal re cor dar la im por tan cia de ge ne rar es pa -
cios de co la bo ra ción e in ter cam bio de ideas y pro ce sos en tre
aca de mia-so cie dad, pro mo vien do la aper tu ra para la crea ción
de es ce na rios de vin cu la ción en tre las ins ti tu cio nes aca dé mi cas
y los di ver sos sec to res que in te gran a la so cie dad, per mi tien do
un acer ca mien to a con tex tos rea les, vi vi dos co ti dia na men te por
la co mu ni dad.

Es por ello que el Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su -
pe rio res Eco nó mi cos y So cia les (IIESES) de la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na, el Cuer po Aca dé mi co “Cien cia, Tec no lo gía e Inno -
va ción en la So cie dad del Co no ci mien to” con cla ve UV-CA-238, 
el Cuer po Aca dé mi co “Tec no lo gías Emer gen tes en las Orga ni -
za cio nes” con cla ve UV-CA-532 y la Red Vi tae V.I.D.A., han
bus ca do des de hace más de diez años ge ne rar un es pa cio de in -
ter cam bio aca dé mi co y co la bo ra ti vo en tre ar te sa nos/pro duc to -
res re gio na les, in ves ti ga do res, es tu dian tes, so cie dad, ser vi do -
res pú bli cos e ini cia ti va pri va da, para pro mo ver y re va lo ri zar
des de di fe ren tes di men sio nes y dis ci pli nas al gu nos de los pro -
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ce sos so cia les y eco nó mi cos que se ge ne ran en la re gión de Xa la -
pa. Toda esta si ner gia se ha vis to plas ma da y he cha rea li dad, a
tra vés de dos even tos aca dé mi cos lle va dos a cabo anual men te,
sien do es tos el Con gre so-Te quio y la Fe ria Artesanal.

Ha blar del Con gre so-Te quio y de la Fe ria Arte sa nal nos per -
mi te acer car nos a di fe ren tes tra ba jos rea li za dos por aca dé mi -
cos, es tu dian tes, pro duc to res y re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes
gu ber na men ta les. Por tal mo ti vo, la obra aquí ex pues ta re cu pe -
ra al gu nas de las ex pe rien cias vi vi das, de no tan do pro duc tos de
vin cu la ción y co la bo ra ción en tre la aca de mia y la so cie dad, tra -
ba jos a los que co no ce mos como Te quio. Cuan do dia lo ga mos so -
bre el Te quio, se asu me como una cos tum bre de ri va da de la coo -
pe ra ción y fuer za de tra ba jo de to dos los in te gran tes de una
co mu ni dad para rea li zar al gún tra ba jo en be ne fi cio de to dos.

Este tra ba jo co la bo ra ti vo del que se ha bla, sin duda se ve re -
fle ja do en cada uno de los ca pí tu los de la obra, los au to res acer -
can a la rea li dad des de di fe ren tes mi ra das. Los ca pí tu los es tán
es truc tu ra dos de for ma de ta lla da, per mi tien do hil va nar la co la -
bo ra ción ge ne ra da en tre la aca de mia y la so cie dad, ofre cien do,
ade más, un apren di za je en ri que ce dor para nues tros lec to res,
lle ván do nos des de un con tex to glo bal has ta ate rri zar en es ce na -
rios y ex pe rien cias locales.

Como pri mer mo men to San dra Ja net Fi le te Fi le te, Ya ret Mo -
ra les Ca de na y Jenny Fer nan da Me ne ses Gar cía, en su ca pí tu lo
de no mi na do Glo ba li za ción: efec tos en la pro duc ción ar te sa nal, nos
in tro du cen a tra vés de su tex to a una re fle xión ba sa da en la rea -
li dad ac tual, des de una pers pec ti va in for ma ti va acer ca de la
glo ba li za ción y los efec tos que tie ne en la pro duc ción ar te sa nal.
Men cio nan el al can ce que hoy en día tie nen las mar cas co mer -
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cia les en la vida de los ar te sa nos, así como las ven ta jas y des ven -
ta jas que este fe nó me no ha oca sio na do. Des ta can que en la glo -
ba li za ción no todo es malo y que tam bién exis ten al gu nos
be ne fi cios para los pro duc to res.

En se gun do mo men to José Luis Pé rez Cha cón y Alber to Gar -
cía Ley va, en el ca pí tu lo Xa la pa ciu dad del apren di za je, men cio nan 
que la edu ca ción es un pro ce so mul ti di men sio nal de apren di za -
je para la vida y la con vi ven cia hu ma na con in te rac cio nes sis té -
mi cas y en com ple ji dad con la na tu ra le za e im pli ca re la cio nes
múl ti ples de bien co mún, so li da rias para toda la vida. La trans -
mi sión de sa be res para la vida o, me jor di cho, la en se ñan za
como el com par tir co no ci mien tos de una ge ne ra ción a la si -
guien te ge ne ra ción, sig ni fi ca un cú mu lo de pro ce sos de la con -
di ción hu ma na des de sus pro pios orí ge nes.

Este pro ce so ge ne ra lo que es la ciu dad del apren di za je que,
de acuer do con la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la
Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra es: “Una ciu dad del apren di za je
pro mue ve el apren di za je a lo lar go de toda la vida para to dos.” Des cri -
be a Xa la pa como una ciu dad del apren di za je me dian te una se -
rie de in di ca do res y grá fi cas, ex po nien do cómo se de sa rro llan
al gu nos sec to res de la so cie dad en ge ne ral, dan do es pe cial én fa -
sis a aque llos fac to res que son de ter mi nan tes para la cons ti tu -
ción de una ciu dad del apren di za je.

En ter cer mo men to Ka tia Ro me ro León y Quet zally To rres
Mar tí nez en su ca pí tu lo La pro duc ción del que so en Miahuat lán,
con se cuen cias y opor tu ni da des, men cio nan que los sis te mas de
pro duc ción in dus trial han ge ne ra do de gra da ción am bien tal a
tal ni vel que se han su pe ra do los ni ve les de re si lien cia de los
eco sis te mas del pla ne ta. Es tan gra ve el pro ble ma que en la ac -
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tua li dad in clu so la ac ti vi dad de pe que ñas y me dia nas em pre sas 
es abru ma do ra para la na tu ra le za.

Las au to ras pre sen tan un pa no ra ma del di le ma de la eco no -
mía lo cal con tra la con ta mi na ción lo cal, re to man do que los pro -
ble mas am bien ta les son re sul ta do de la ex pan sión eco nó mi ca
que au men ta la ex trac ción de re cur sos na tu ra les y la acu mu la -
ción de de se chos cuan do éste ex ce de la ca pa ci dad de car ga de la 
bios fe ra para los con ta mi nan tes. Com par ten el caso de la pro -
duc ción de que so a pe que ña es ca la de Miahuat lán ubi ca do en la 
zona mon ta ño sa cen tral del Esta do de Ve ra cruz.

Fi nal men te en el cuar to mo men to Da río Fa bián Her nán dez
Gon zá lez y Héc tor Ga briel Ran gel Ra mí rez, en su ca pí tu lo Pro -
mo vien do la Eco no mía So li da ria y Éti ca en los es tu dian tes de la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral, men cio nan que la for ma ción
de es tu dian tes a ni vel su pe rior re quie re adop tar nue vas for mas
de ge ne ra ción de co no ci mien to a par tir de ex pe rien cias de or ga -
ni za ción aca dé mi ca en co mu ni dad, es pe cial men te cuan do el
con tex to de ori gen de los uni ver si ta rios es ru ral y con cla ras
des ven ta jas con re la ción al ac ce so a ser vi cios edu ca ti vos.

El ob je ti vo pri mor dial del do cu men to es ex po ner los re sul ta -
dos de una al ter na ti va edu ca ti va real y com pro ba da que dis ta
de aque llos mo de los ho mo gé neos re pli ca bles: la di ná mi ca de la
ex pe rien cia edu ca ti va Éti ca de la eco no mía para el de sa rro llo,
como es tra te gia pro mo to ra de la eco no mía so li da ria, la éti ca so -
cial y la vi sión glo bal en los es tu dian tes de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na Inter cul tu ral que han par ti ci pa do en la mis ma a tra vés
de los pro gra mas de vin cu la ción y mo vi li dad es tu dian til.

Estos ca pí tu los re pre sen tan el tra ba jo co la bo ra ti vo lle va do a
cabo en di fe ren tes es ce na rios y ex pe rien cias en tre la aca de -
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mia-so cie dad. Por tal mo ti vo, esta obra in vi ta a co no cer el es fuer -
zo rea li za do por los au to res, a fin de com par tir sus co no ci mien -
tos, apren di za jes y re fle xio nes so bre los te mas que abor dan en
cada uno de los ca pí tu los. Sin duda, el tra ba jo co la bo ra ti vo ex pre -
sa do en esta obra ofre ce sa be res re le van tes, para quie nes de seen
co no cer la ex pe rien cia de vi vir en Te quio, a tra vés de la cons truc -
ción de iden ti da des y for ma ción de re des pro duc ti vas glo ca les.

Ire ne Ortiz Sán chez
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Globalización: Efectos en laproducción artesanal
San dra Ja net Fi le te Fi le te

Ya ret Mo ra les Ca de na
Jenny Fer nan da Me ne ses Gar cía

Intro duc ción
Este ca pí tu lo que he mos ti tu la do Glo ba li za ción: efec tos en la

pro duc ción ar te sa nal pre ten de dar a co no cer como la so cie dad de 
hoy en día vive bajo una gran in fluen cia de la glo ba li za ción, fo -
men ta da a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, quie nes pro -
mo cio nan una gran va rie dad de mar cas in ter na cio na les; como
ali men tos, cal za do, ropa e in clu so ju gue tes; que son in tro du ci das
en el mer ca do me xi ca no, por ejem plo al gu nas de las mar cas más
re co no ci das del mer ca do in ter na cio nal que se en cuen tran en
cons tan te com pe ten cia ante la pro duc ción y ven ta de ar te sa nías
me xi ca nas son: Nike, Adi das, McCor mick, Mat tel, Has bro, por
men cio nar al gu nas.

Sin em bar go, la glo ba li za ción pue de lle gar a im pac tar la pro -
duc ción ar te sa nal po si ti va o ne ga ti va men te, esto quie re de cir,
no todo lo que trae con si go la glo ba li za ción ha sido de be ne fi cio
para los ar te sa nos, sino que tam bién ha pro vo ca do gra ves con -
se cuen cias las cua les han afec ta do al ar te sa no cul tu ral, so cial y
eco nó mi ca men te. Entre las afec ta cio nes se en cuen tran la pér di -
da de la he ren cia cul tu ral (cos tum bres, tra di cio nes y creen cias
del lu gar don de se pro du cen), la des va lo ri za ción de las ar te sa -
nías y el de sem pleo.
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Este ca pí tu lo dis po ne de cua tro apar ta dos bre ves, el pri me ro 
ver sa en ¿Qué es la glo ba li za ción? Con la fi na li dad de dar un
pa no ra ma más am plio acer ca de la con cep tua li za ción que se le
da a esta, pues to que en oca sio nes sue le dár se le un sen ti do equí -
vo co.

Pos te rior men te, se ha bla acer ca de la pro duc ción ar te sa nal,
cómo fue que sur gió y qué fi nes te nían es tos pro duc tos en esa
épo ca. Ade más, para des ta car el tra ba jo que hay de trás de las
ar te sa nías se hace én fa sis en la la bor que rea li zan los ar te sa nos,
así como los ma te ria les que ellos uti li zan para su ela bo ra ción,
tam bién ha ce mos una cla si fi ca ción de las ar te sa nías, ya que mu -
chos no sa be mos iden ti fi car qué es una ar te sa nía y den tro de
cual rama se en cuen tra.

En el ter cer apar ta do, nos en fo ca mos en los efec tos de la glo -
ba li za ción en la pro duc ción ar te sa nal des de una pers pec ti va
eco nó mi ca y cul tu ral, la cual nos per mi te com pren der a gran des 
ras gos la im por tan cia que tie nen las ar te sa nías para nues tra cul -
tu ra y como se han vis to afec ta das con la lle ga da de la glo ba li za -
ción, así como los as pec tos que de ella se des pren den.

Las ven ta jas y des ven ta jas de la pro duc ción ar te sa nal fren te
a la glo ba li za ción es tán ubi ca das en el cuar to apar ta do, don de
re sal ta mos los pun tos más im por tan tes de esta te má ti ca.

Fi nal men te se in clu yen las con clu sio nes que sur gie ron a par -
tir de la rea li za ción de esta in ves ti ga ción do cu men tal en las que
pun tua li za mos as pec tos im por tan tes que de be ría mos to mar en
cuen ta para no de jar per der este pa tri mo nio cul tu ral, pues en -
glo ba tra di cio nes, cos tum bres, ori gi na li dad, crea ti vi dad, toda
la esen cia del ar te sa no y del país mis mo.
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¿Qué es la glo ba li za ción?
Ha blar de glo ba li za ción es un tema muy com ple jo, del cual

exis te una gran va rie dad de de fi ni cio nes, re fe ri das a los si guien -
tes ám bi tos: po lí ti co, so cial, eco nó mi co y cul tu ral. “El tér mi no
fue uti li za do por pri me ra vez en 1985 por Theo do re Le vitt en
The Glo ba li za tion of Mar ket para des cri bir las trans for ma cio nes
que ve nía su frien do la eco no mía in ter na cio nal des de me dia dos
de la dé ca da de los años 60 (Tex cahua, 2010, p. 51).

Enton ces para in tro du cir nos más a lo que es el con cep to de
glo ba li za ción se re to ma a dis tin tos au to res que nos per mi ti rán
una me jor com pren sión de di cho tér mi no. En pri mer lu gar, se
hará re fe ren cia a Lich tens ztejn (2012), quien men cio na: “la glo -
ba li za ción como pro ce so his tó ri co con tem po rá neo que se ini ció
en los años ochen ta del si glo pa sa do va más le jos que una cues -
tión de fron te ras o una ex pan sión geo grá fi ca del ca pi tal” (p. 22).
Es de cir, este tér mi no se vie ne uti li zan do des de hace ya al gu nos
años pero que aún si gue vi gen te y tal vez no pase de moda du -
ran te al gún tiem po, ade más no sólo se re fie re a una ex pan sión
en te rri to rio, sino a que se han es par ci do en casi todo el mun do
las cos tum bres, los ali men tos in clu yen do tam bién al gu nos pro -
ble mas de paí ses muy par ti cu la res.

Así mis mo Ian ni (2006) la de fi ne como “la in ten si fi ca ción de
las re la cio nes so cia les en es ca la mun dial que li gan lo ca li da des
dis tan tes de tal ma ne ra que los acon te ci mien tos de cada lu gar
son mol dea dos por even tos que ocu rren a mu chas mi llas de dis -
tan cia y vi ce ver sa” (p. 163). En al gu na eta pa de la his to ria esto
no se veía po si ble, sin em bar go, el mis mo hom bre ha in tro du ci -
do la glo ba li za ción en la co ti dia ni dad de tal ma ne ra que no solo
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es una for ma de in ter cam bio de pro duc tos sino tam bién de sa -
be res.

Se rra no (2015) men cio na “en el caso del con ti nen te ame ri ca -
no, la glo ba li za ción se ini cia a tra vés de en cuen tros de cer ca nía
en tre se res hu ma nos y ci vi li za cio nes, por me dio del flu jo de
per so nas, mer can cías y sa be res” (p. 59). Esto se ve re fle ja do en
como los ob je tos oriun dos de nues tra cul tu ra ya se en cuen tran
en otros paí ses, un cla ro ejem plo lo po de mos ob ser var cuan do
va mos a un cen tro co mer cial y en con tra mos ar tícu los de otros
lu ga res de jan do a un lado los na cio na les y/o re gio na les.

Au na do a la glo ba li za ción se en cuen tra el con su mis mo que
pone en ries go la eco no mía de mu chas per so nas, pues to que la
po bla ción, de ján do se lle var por él, per mi te que el in gre so de
pro duc tos no ori gi na rios de nues tro país le haga la com pe ten cia 
a los ela bo ra dos por ar te sa nos me xi ca nos.

Pro duc ción arte sa nal
Al ha blar de la pro duc ción ar te sa nal nos re mon ta mos a mu -

chos años atrás, ya que el hom bre des de sus orí ge nes se vio en la 
ne ce si dad de ela bo rar sus pro pios uten si lios de co ci na, he rra -
mien tas de tra ba jo y pren das de ves tir con los ma te ria les que la
na tu ra le za le ofre cía, de tal modo que le per mi tie ra rea li zar sus
ac ti vi da des co ti dia nas y con el paso de los años el hom bre se fue 
dan do cuen ta que las trans for ma cio nes rea li za das re sul ta ban
efi cien tes para me jo rar su ca li dad de vida.

Pos te rior men te, con for me pasó el tiem po, las co mu ni da des
fue ron evo lu cio nan do y con ello la ac ti vi dad ar te sa nal, sin em -
bar go, esta se guía sien do una ocu pa ción que se di ri gía al con su -
mo de la pro pia co mu ni dad y oca sio nal men te para la ven ta en
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mer ca dos lo ca les y/o re gio na les. Es de cir, “al ser fre cuen ta das
las ciu da des con ca rac te rís ti cas tí pi cas o pin to res cas o por ofre -
cer va lo res ar queo ló gi cos o pai sa jís ti cos, es tos ar tícu los de uso
co ti dia no, a ve ces ob je to de true que, se trans for ma ron en ar te sa -
nías” (Paré, 2008, p. 83).

Des pués de esto em pe za ron a sur gir los pri me ros mer ca dos
en don de ya se in cluía la ven ta de pro duc tos ar te sa na les y con
ello sur gie ron los pri me ros in ter me dia rios o re ven de do res,
sien do ellos un fac tor para que los in gre sos de los ar te sa nos dis -
mi nu yan y al mis mo tiem po les per mi ta pro du cir en ma yo res
can ti da des.

Las ar te sa nías tie nen un efec to ca rac te rís ti co, de pen de de
cada uno de los que lo ela bo ran qué es lo que in clu yen en ellas.
Tal como se re fle ja en el si guien te ar tícu lo pu bli ca do por el dia -
rio Fron te ra (2004):

Ma nos que crean y con vier ten los sue ños en rea li dad. Ma nos 
que aus cul tan la ma te ria para arran car le los se cre tos de una
me mo ria sen ci lla, ge ne ro sa, car ga da de un sa bor ho ga re ño.
Esas son las ma nos de los ar te sa nos...

Be llos pro duc tos de ce rá mi ca ar tís ti ca y uti li ta ria, pie zas
úni cas mo de la das a mano, ja rro nes, pren das de ves tir, pren -
das de co ra ti vas, fi gu ras tra di cio na les re li gio sas rea li za das
con la téc ni ca del cas ca rón; ta llas en ma de ra, así como tra ba -
jos en co bre y cro ma do...

Ofre cie ron a los vi si tan tes ex qui si tos vi nos y pla tos na tu -
ra les ar te sa na les, in ge nio sas pin tu ras, tar je tas, ré pli cas fun -
cio na les de te lé fo nos an ti guos, te ji dos a mano y jue gos de
ma de ra para los pe que ños (Ci ta do en Bus tos, 2009, p. 38).
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Re sul ta un pro duc to ar te sa nal, el cual uti li za ma te rias pri -
mas que per te ne cen al lu gar de ori gen de quie nes lo crean o de
lu ga res cer ca nos a él, esto aprue ba que sea una fuen te de in gre -
so no solo para el ar te sa no sino tam bién para sus co la bo ra do res, 
lo que per mi te que haya un alto tra ba jo ma nual, don de lo más
im por tan te se gún Ro mán (2003), es “el pro duc to fren te a la pro -
duc ción en se rie, sin uti li zar adi ti vos, con ser van tes o co lo ran tes
por que no se bus ca la ma si fi ca ción, es de cir, no se bus ca la can ti -
dad (ca pi tal, per so nal, es truc tu ra), sino la ca li dad: pro ce sos ma -
nua les, pro duc to in di vi dua li za do (...)” (p. 191).

Un ejem plo de ello son las ar te sa nías ela bo ra das en el mu ni -
ci pio de Nao lin co de Vic to ria, Ve ra cruz; lu gar don de se en cuen -
tra una gran va rie dad de pro duc tos ela bo ra dos por ma nos de
los ar te sa nos de esta re gión y sus al re de do res. Entre ellos es tán
las fi gu ras he chas de ba rro como se mues tra en las figu ras 1 y 2
así como tam bién pro duc tos he chos de piel en tre ellos, cal za do,
bol sas, cin tu ro nes, car te ras, cha ma rras, en tre otros. Tam bién se
pue de en con trar ar te sa nía ali men ta ria que se gún men cio na
Agui rre (2000-2001), “una de cu yas ca rac te rís ti cas dis tin ti vas
es, pre ci sa men te, el tra di cio nal pro ce so de pro duc ción y/o ela -
bo ra ción de ali men tos por par te de la per so na ar te sa na” (Ci ta do 
en Urko la, 2012, p. 3); en Nao lin co exis ten lo ca les don de po de -
mos en con trar to ri tos, pan, dul ces tí pi cos y mole.

Estos pro duc tos son muy atrac ti vos para los vi si tan tes de
este lu gar pues to que no es lo mis mo ad qui rir un pro duc to que
se ha ela bo ra do por ma nos de un ar te sa no que un pro duc to he -
cho por una má qui na. La ar te sa nía tie ne la ca rac te rís ti ca de fu -
sio nar ele men tos como la cul tu ra, tra di cio nes, ins pi ra ción y es -
fuer zo, in clu si ve se le pue de dar un sen ti do es pi ri tual, pues to
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Fi gu ra 1. Arte sa nías de ba rro, Nao lin co de Vic to ria, Ver. 
Fotografía to ma da por Mo ra les Y. en 2018.

Fi gu ra 2. Arte sa nías de ba rro, Nao lin co de Vic to ria, Ver.
Fotografía tomada por Mo ra les Y. en 2018.



que se rea li za a mano, im preg nan do de esta ma ne ra las hue llas
di gi ta les del ar te sa no sien do es tas el se llo per so nal. Ade más,
hay que to mar en cuen ta que para ela bo rar una ar te sa nía se le
debe de di car mu cho tiem po, pero so bre todo crea ti vi dad y pa -
sión para que que de a la per fec ción, la men ta ble men te de acuer -
do con Hu guet te (2008): 

no re ci ben (,,.) una aten ción for mal y sis te má ti ca de par te de
las ins ti tu cio nes aca dé mi cas de Mé xi co. Este he cho pro ba -
ble men te esté re la cio na do con la per cep ción do mi nan te, que
ubi ca a la pro duc ción ar te sa nal en tre las ma ni fes ta cio nes
me no res de la cul tu ra de los pue blos. (p. 7)

En la ela bo ra ción de es tos pro duc tos el ar te sa no está de jan do 
su vida, su ser. En dis tin tas oca sio nes el tra ba jo del ar te sa no se
ha de va lua do, por que na tu ral men te quie nes rea li zan este tra ba -
jo son per so nas sen ci llas, de po cos re cur sos, pero con gran des
as pi ra cio nes, lo que hace que aque llos de la cla se alta, ha blan do
je rár qui ca men te, no le den el sen ti do que tie nen las ar te sa nías.

Cada ar te sa nía re sul ta ser toda una obra de arte que se ge ne -
ra gra cias a las ha bi li da des y sen ti mien tos con las que tra ba ja el
ar te sa no, ha cien do que cada ob je to po sea una esen cia di fe ren te
o es pe cial ante el ojo del com pra dor y del mis mo crea dor. Para
Her nán dez y Za fra (2005),

los ob je tos lla ma dos ar te sa nías tie nen un va lor sim bó li co para 
quie nes los pro du cen, tam bién lo tie nen para quie nes los con -
su men, en tan to que son re pre sen ta cio nes de los gru pos que
los ela bo ran. En el in ter cam bio co mer cial se rea li za tam bién
un in ter cam bio de sig ni fi ca dos, pues es una ma ne ra de ad qui -
rir las for mas de pen sar y de in ter pre tar la rea li dad co ti dia na,
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una for ma de co no ci mien to so cial des ple ga do por in di vi duos
y gru pos a fin de fi jar su po si ción en re la ción con si tua cio nes,
ob je tos y co mu ni ca cio nes que les con cier nen. (p. 14)

Enton ces de be mos com pren der que las ar te sa nías no solo
son ar tícu los de co ra ti vos, son el tra ba jo, es fuer zo y de di ca ción
de gen te que lu cha día a día para me jo rar su eco no mía sin de jar
a un lado algo que aman ha cer.

Sin duda al gu na son las per so nas de otros lu ga res quie nes le
dan ma yor im por tan cia a las ar te sa nías, pues to que a las per so -
nas per te ne cien tes al lu gar de don de se es tán pro du cien do es tas 
les pa re ce algo nor mal y no les lla ma la aten ción, esto se debe a
que “la pro duc ción de este sec tor de au to con su mo; es de cir,
cada gru po pro du ce lo que con su me su co mu ni dad, (...) para lo
cual de pen den casi ex clu si va men te de los re cur sos de su en tor -
no eco ló gi co” (No ve lo, 2003, p. 39).

Por otra par te, se en cuen tran los ar te sa nos que tie nen que
tras la dar se a otros lu ga res en bus ca de la ma te ria pri ma para
po der ela bo rar sus pro duc tos, ya sea de ma ne ra o co lec ti va men -
te para po der así re du cir los cos tos.

Así mis mo, Moc te zu ma (2002), se ña la:

los pro ce sos pro duc ti vos que de man dan ma yor in ver sión,
co no ci mien to, do mi nio téc ni co e in fraes truc tu ra, tien den a
cen trar se en tre los pro duc to res de ma yor ca pa ci dad fi nan -
cie ra; en tre es tas ar te sa nías so bre sa len los mue bles, el vi drio
so pla do, la tón, ce rá mi ca de alta tem pe ra tu ra y ma ce tas de
ba rro. (p. 220)

En otras pa la bras, es tos solo pue den ser ela bo ra dos por ar te -
sa nos con un me jor ni vel eco nó mi co.
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Cla si fi ca ción de las ar te sa nías
Exis ten di fe ren tes ti pos de ar te sa nía, para el Ban co de Mé xi -

co, S.A., son vein ti cua tro ra mas en las que se di vi de:

Alfa re ría y ce rá mi ca; vi drie ría; tex ti les; ces te ría; jar cie ría; ta -
la bar te ría; pla te ría; me ta lis te ría; la pi da ria; can te ría; pi ro tec -
nia; ob je tos de car tón y pa pel; ti po gra fía po pu lar; ce re ría
ar tís ti ca; ob je tos para el ce re mo nial, el fol clo re y la de co ra -
ción; lau de ría; ma que o laca; otros ob je tos de ma de ra; mue -
bles, tor ne ría, etc.; pin tu ra po pu lar; es cul tu ra po pu lar;
ju gue te ría po pu lar; plu me ría y po po te ría, y ar te sa nía ali -
men ti cia. (Ci ta do en Mar tí nez, 1978. p. 108).

Sin em bar go, las cla si fi ca cio nes pue den va riar, de pen dien do 
del au tor que las cite, ya que cada uno las va a de no mi nar de
acuer do con los ma te ria les uti li za dos para ela bo rar las, así como
tam bién el nom bre que les pue den dar los pro pios ar te sa nos.

Como se pue de ob ser var exis te una gama muy am plia en
cuan to a la cla si fi ca ción de es tos pro duc tos. Por lo tan to, ha blar
de pro duc ción ar te sa nal pue de pa re cer fá cil, pero la in ver sión
de re cur sos que se re quie re para ela bo rar ar te sa nías es muy
gran de y es ne ce sa rio mu cho co no ci mien to pues no cual quier
per so na tie ne las ha bi li da des para crear pro duc tos de ca li dad.

Efec tos de la glo ba li za ción en la pro duc ción ar te sa nal des deuna pers pec ti va eco nó mi ca y cul tu ral
En la ac tua li dad ante esta era de glo ba li za ción, el ar te sa no

debe bus car evo lu cio nar jun to con sus pro duc tos, plas man do
en sus ar te sa nías cier ta sin gu la ri dad e in no va ción, lo cual per -
mi ta ge ne rar una per ma nen cia en el mer ca do.
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Por lo tan to, de acuer do con Cha mo rro, “re fe rir se al tema de
la glo ba li za ción y las ar te sa nías me xi ca nas im pli ca re fe rir se a
un pa no ra ma com ple jo, (...) en don de una de las preo cu pa cio -
nes fun da men ta les es la re tri bu ción jus ta y di rec ta a los ar te sa -
nos por ta do res de la tra di ción”. (2002, p. 9)

La pro duc ción ar te sa nal es una de las prin ci pa les ca rac te rís -
ti cas que nos re pre sen ta y nos da iden ti dad de per te nen cia a un
lu gar, en este caso a Mé xi co. Por lo tan to, hay que des ta car el pa -
pel que jue gan los crea do res de es tos pro duc tos, co no ci dos
como ar te sa nos, quie nes día a día se de di can a im pul sar nues -
tras tra di cio nes, creen cias, ar tes, en tre otras co sas, con sus crea -
cio nes y per mi tien do así ser re co no ci dos no solo por la so cie dad 
me xi ca na sino tam bién por quie nes nos vi si tan de otros paí ses,
lle ván do se así un pe que ño o gran re cuer do de su es ta día en
nues tro país.

Para Her nán dez, “la ca rac te rís ti ca prin ci pal de los ac to res
so cia les debe ser: en pri mer lu gar, la sen si bi li dad para in te rac -
tuar con (...) el mun do de los crea do res y crea do ras de ar te sa -
nías, quie nes po seen una gran ri que za cul tu ral e iden ti dad pro -
pia” (2007, p. 25), pues to que, los lu ga res en don de se crean son
en zo nas ru ra les de di fí cil ac ce so e in clu so de cos tum bres arrai -
ga das, lo que al gu nas per so nas pue den lle gar le a pa re cer atrac -
ti vo o no.

Es im por tan te re cor dar que los pro duc tos ar te sa na les en su
ma yo ría pro vie nen de re cur sos pri ma rios, por lo que al de jar de
exis tir la ma te ria pri ma se aca ba ría la pro duc ción de al gu nas de
ellas, de igual ma ne ra si dis mi nu ye la de man da y no se lo gra cu -
brir los cos tos, las ar te sa nías po drían de sa pa re cer del mer ca do.
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Sin em bar go, los ar te sa nos ha cen su ma yor es fuer zo para
po der pro du cir y trans mi tir, de ge ne ra ción en ge ne ra ción, a sus
des cen dien tes los co no ci mien tos so bre cómo trans for mar la ma -
te ria pri ma ta les como la piel, la pal ma, el café, las ho jas de maíz, 
la ma de ra, el ba rro, el vi drio so pla do, la ce rá mi ca y al go dón;
ade más de tra ba jar las fru tas para ela bo rar mer me la das, pan,
miel, con ser vas, vi nos y to ri tos (ver fi gu ra 3). To dos es tos re cur -
sos son uti li za dos para ela bo rar ar te sa nías, que, de acuer do con
To rre (1994):

Es la ac ti vi dad pro duc ti va de ob je tos he chos a mano con ayu -
da de ins tru men tos sim ples. Estos ob je tos pue den ser uti li ta -
rios o de co ra ti vos, tra di cio na les o de re cien te in ven ción. La
ar te sa nía po pu lar es la tra di ción, vin cu la da con ne ce si da des,
fes ti vi da des, gus tos po pu la res o ri tua les. (p. 54)

Es de cir, son to dos aque llos pro duc tos ela bo ra dos por los ar -
te sa nos con sus pro pias ma nos, sin ne ce si dad de ocu par una
má qui na como las gran des em pre sas, pues ésta les qui ta su
esen cia y sig ni fi ca do cul tu ral. Así mis mo en mu chas oca sio nes
las em pre sas sue len ex traer ideas de los ar te sa nos para ge ne rar
pro duc tos si mi la res pro du cien do ma yor can ti dad, pero en me -
nor ca li dad, lo cual ele va su cos to.

La pro duc ción ar te sa nal se ha vis to ame na za da por la glo ba -
li za ción, de bi do a que se han ido fu sio nan do las cul tu ras a par tir 
de la in dus tria li za ción de los pro duc tos, ya que es tos co mien -
zan a ela bo rar se de ma ne ra me cá ni ca de jan do de lado el tra ba jo
ma nual.

Es de cep cio nan te ver que los mis mos me xi ca nos no va lo ran
el es fuer zo de sus com pa trio tas, sue len com prar pro duc tos de
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mar cas co mer cia les a pre cios muy ele va dos y cuan do se en -
cuen tran fren te a la ven ta de ar te sa nías lo pri me ro que ha cen es
re ga tear a es tas per so nas, sin to mar en cuen ta to dos los re cur sos 
y es fuer zo que han in ver ti do en su pro duc ción, de acuer do con
Cis ne ros (2013):

Tam bién se pier de, por que lo ar te sa nal es un ofi cio don de no 
se va lo ra el tra ba jo. Es co mún el re ga teo por par te de toda la
aca de mia de com pra do res: el aca pa ra dor lo cal, los ma yo ris -
tas, el de la tien da, el pro pio tu ris ta, el co lec cio nis ta y de más
con su mi do res. (p. 32)

Es muy re cu rren te en con trar a los ar te sa nos en las ca lles ven -
dien do sus pro duc tos y que las per so nas los quie ran ad qui rir a
un cos to me nor al que ver da de ra men te va len, a lo que el ven de -
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Fi gu ra 3. Pro duc tos he chos con miel de abe ja. Fotografía to ma da en VII
Con gre so Te quio y Fe ria Arte sa nal por Me ne ses J. en 2018.



dor ac ce de con tal de no que dar se con to dos sus pro duc tos y re -
gre sar con ellos, pues de ser así no lle va ría sus ten to a su ho gar.

Her nán dez y Za fra men cio nan: “los pro duc to res lle gan a los
mer ca dos para ofre cer sus mer can cías di rec ta men te a los con su -
mi do res in me dia tos; en otras oca sio nes lo ha cen a tra vés de in -
ter me dia rios y oca sio nal men te los pro duc to res van de casa en
casa ofre cien do su mer can cía” (2005, p. 13). Sin im por tar nos
esto pre fe ri mos se guir ali men tan do a las gran des em pre sas y
lle nar les los bol si llos para que nos si gan es ta fan do con pro duc -
tos que mu chas ve ces no son lo que pro me ten, en lu gar de apo -
yar la eco no mía re gio nal y pa ga mos sin que jar nos.

En Mé xi co exis ten di ver sos lu ga res don de se pue de ad qui rir
un pro duc to ar te sa nal; los mer ca dos son la prin ci pal fuen te
don de los po de mos en con trar, hay po bla dos don de allí mis mo
ven den sus ar tícu los, pero tam bién exis ten otros quie nes los lle -
van a la ciu dad para po der ven der los. No de be mos ol vi dar que
ade más de ser “una fuen te de tra ba jo du ra de ra debe ser sus ten -
ta ble, no solo en tér mi nos eco nó mi cos sino tam bién am bien ta -
les” (Paré, 2008, p. 83). Dado que las ar te sa nías nor mal men te no
da ñan el am bien te por los ma te ria les con los que es tán ela bo ra -
dos, es de cir, los ma te ria les uti li za dos para pin tar los o de co rar -
los son orgánicos.

Sin em bar go, ac tual men te nos en con tra mos en una so cie dad 
que se ha vis to in fluen cia da por los efec tos de la glo ba li za ción,
la cual es de fi ni da como el “pro ce so que crea víncu los y es pa -
cios so cia les trans na cio na les, re va lo ri za cul tu ras lo ca les y trae a
un pri mer pla no ter ce ras cul tu ras” (Beck, 1998, p. 30). Esto quie -
re de cir que al ge ne rar se una aso cia ción en tre las cul tu ras de los
di fe ren tes paí ses se ha crea do una nue va cul tu ra, lo que ha lle -
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va do a per der la ori gi na li dad de los pue blos, de ján do se in fluen -
ciar por las ten den cias ex tran je ras.

Al per der la ori gi na li dad se pier den tam bién las cos tum bres
y tra di cio nes lo que lle va a la pér di da del pa tri mo nio cul tu ral
que nos han de ja do nues tros an te pa sa dos, así po dría mos en -
con trar nos en las ca lles a per so nas que ya no tie nen de fi ni da
una cul tu ra sino más bien una com bi na ción de va rias.

Al pa sar por las ca lles de nues tro Mé xi co, po de mos ob ser var 
que mu chos de los pro duc tos ar te sa na les que ori gi nal men te se
pro du cían en las pe que ñas co mu ni da des, han sido rem pla za -
dos por ob je tos si mi la res pro ve nien tes de Chi na, por lo que de
cier ta ma ne ra es ta mos sien do in va di dos por ellos y otras cul tu -
ras. En las ciu da des, por ejem plo, los ar te sa nos ven den sus pro -
duc tos en las ca lles, y los “chi nos” tie nen lo ca les en los que ven -
den los pro duc tos re gu lar men te más eco nó mi cos que los de los
ar te sa nos por lo cual atraen más clien tes; de acuer do con No ve -
lo (2003):

Algo si mi lar ocu rre con el des pla za mien to de las ollas y re ci -
pien tes de ba rro, por si mi la res de plás ti co o de me tal (...). Lo
real es que en este cam po las ar te sa nías com pi ten con la in -
dus tria en con di cio nes de si gua les, sal vo con ta das ex cep cio -
nes. (p. 40)

Di cho in ter cam bio se ha vis to re fle ja do en nues tro país a par -
tir de que las gran des mar cas ex tran je ras han ido to man do cada
vez más po der al in tro du cir sus pro duc tos, de jan do a un lado
los pro duc tos re gio na les, pro vo can do una dis mi nu ción en la
eco no mía de los ar te sa nos, de ahí que es tos de ban bus car otras
fuen tes de em pleo.
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Esto ha oca sio na do que los pro duc tos ela bo ra dos en nues tro
país, es pe cí fi ca men te los ar te sa na les sean me nos con su mi dos
dado que las mar cas co mer cia les han im pues to mo das o es te -
reo ti pos lo cual pro vo ca que el tra ba jo rea li za do por los ar te sa -
nos me xi ca nos sea des va lua do por la mis ma so cie dad, cu yos
miem bros es tán in fluen cia dos por los me dios de co mu ni ca ción
al emi tir va ria dos co mer cia les en los que se pro me ten pro duc tos 
de alta ca li dad y ma yor pres ti gio so bre los pro duc tos ar te sa na -
les: ta les pro duc tos pue den ser za pa tos, ropa, ali men tos, ma -
nua li da des, bi su te ría, etc.

En vis ta de que “la glo ba li za ción está te nien do un fuer te im -
pac to en la glo ba li za ción so cial. En par te la mi gra ción ha ofre ci do 
al ter na ti va a los jó ve nes, la cual se ar ti cu la con las ac ti vi da des
eco nó mi cas tra di cio na les en tér mi nos la bo ra les y eco nó mi cos”
(Moc te zu ma, 2002, p. 32).

Por lo que mu chos de es tos ar te sa nos o sus hi jos sa len de su
lu gar de ori gen bus can do nue vas op cio nes de tra ba jo para ayu -
dar a su fa mi lia, de jan do a un lado la tra di ción fa mi liar o hay
quie nes uti li zan esta al ter na ti va para ayu dar a reac ti var la pro -
duc ción ar te sa nal a la que se de di can sus pa dres.

Otra de las cau sas por las que se está per dien do esta ac ti vi -
dad pro duc ti va es la des va lua ción que ha te ni do, lo que lle va a
los pa dres a in fluen ciar a sus hi jos so bre la elec ción de una ca -
rre ra uni ver si ta ria para te ner otra fuen te de in gre so. Es aquí
don de se pier de todo ese co no ci mien to, pues ya no hay otra ge -
ne ra ción a quien trans mi tir le esa tra di ción.

Tam bién los me dios de co mu ni ca ción tie nen ca bi da den tro
de los efec tos en la pro duc ción ar te sa nal, pues “la fal ta de ca na -
les ade cua dos para la co mer cia li za ción es un pro ble ma cons tan -
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te para los pro duc to res; es de cir, no exis ten for mas jus tas que re -
tri bu yan de ma ne ra di rec ta a los pro duc to res” (Her nán dez y
Za fra, 2005, p. 70).

Ade más, la ra dio, la te le vi sión, el pe rió di co, que son los me -
dios más co mu nes, uti li za dos por las per so nas para en te rar se
de lo que su ce de al re de dor. Los me dios de co mu ni ca ción han
he cho que nos ol vi de mos de las ar te sa nías, anun cian una va rie -
dad gran de de pro duc tos ex tran je ros o mar cas co mer cia les,
pero no ve mos ni es cu cha mos anun cios acer ca de las ar te sa nías. 
Por ejem plo, “al gu nos eco no mis tas con si de ran que las ac ti vi da -
des ar te sa na les de ben de sa pa re cer y pro cu rar se que la fuer za de 
tra ba jo sea ab sor bi da por la in dus tria. Tie nen en cuen ta la baja
pro duc ti vi dad y den si dad eco nó mi ca de es tas ac ti vi da des”
(Mar tí nez, 1978, p. 108).

Creen que tra ba jar como ar te sa no no tie ne va lor, por lo que
se les re co mien da a los ar te sa nos que tra ba jen en fá bri cas u otras 
fuen tes de em pleo, pues la so cie dad no ha fo men ta do la sen si bi -
li za ción en las nue vas ge ne ra cio nes ha cia la cul tu ra.

Otros de los efec tos de la glo ba li za ción en la pro duc ción ar -
te sa nal, de acuer do con Olga Co rrea (s.f.) son:° Di fi cul tad para con ser var ele men tos cul tu ra les an ces tra les.° Pe ne tra ción de los de no mi na dos sou ve nirs y pro duc tos ma -

nu fac tu ra dos y de for ma ma si va, que se ofre cen bajo el tí tu lo 
de ar te sa nías.° Altos cos tos de la ma te ria pri ma y fal ta de ca pi tal por par te
de ar te sa nos para pro veer se.° Pre sen cia de in ter me dia rios.
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° Exi gen cias del mer ca do por im po ner di se ños aje nos a las
adi cio nes y al con tex to ar te sa nal na cio nal (Ci ta do en Sa les,
2013, p. 28).
Sin em bar go, no todo lo que trae la glo ba li za ción es malo,

pues to que con la lle ga da del in ter net, los ar te sa nos con ase so ría 
pro fe sio nal po drían ela bo rar ca tá lo gos que per mi tan ofre cer
sus ar tícu los a dis tin tos lu ga res o paí ses lo que po dría ha cer que
crez ca su ne go cio. Ade más, es tas he rra mien tas tec no ló gi cas con 
las que hoy en día con ta mos pue den ser de uti li dad para que los
ar te sa nos pro mue van sus pro duc tos vía re des so cia les de esta
ma ne ra tam bién atrae rían tu ris tas al lu gar, ge ne ran do más in -
gre sos eco nó mi cos tan to para ellos como para la lo ca li dad.

Si to dos los ar te sa nos tu vie ran el co no ci mien to so bre cómo
uti li zar es tas he rra mien tas po dría atraer com pra do res a ma yor
es ca la, sus pro duc tos se rían re co no ci dos no solo lo cal men te
sino en todo el país.

Ven ta jas y des ven ta jas de la pro duc ción ar te sa nal fren te a laglo ba li za ción
La pro duc ción ar te sa nal les da iden ti dad a los pue blos en los

que se ela bo ran los ar tícu los, de bi do a que for ma par te de su
cul tu ra y son crea dos con ma te ria les pro pios del lu gar dán do les 
un sig ni fi ca do es pe cial, sin em bar go, la glo ba li za ción ha in flui -
do de ma ne ra im por tan te en esta. Para ello se plan tean las si -
guien tes ven ta jas y des ven ta jas de la pro duc ción ar te sa nal.

Ventajas° Son úni cos. Esta es una de las prin ci pa les ven ta jas de es tos
pro duc tos, a di fe ren cia de aque llos pro du ci dos por ma qui -

34

Globalización: Efectos en la producción artesanal



nas en gran des can ti da des pues sue len ser idén ti cos, mien -
tras que los ar te sa na les tie nen ca rac te rís ti cas par ti cu la res al
ser ela bo ra dos de ma ne ra ma nual. Her nán dez et al. (2007, p.
92), men cio nan que “el ar te sa no ela bo ra los pro duc tos con
sus ma nos dán do les su pro pio es ti lo, su per so na li dad”.° Aspec to cul tu ral. Las ar te sa nías nos re fle jan las cos tum bres o
las tra di cio nes de quie nes las fa bri can, in clu yen do así un es -
ti lo pro pio ya sea en la com bi na ción de co lo res, pa la bras o
sa bo res. Se gún Du que, “las ar te sa nías son de po si ta rias de
un le ga do cul tu ral. For man par te del pa tri mo nio de un pue -
blo y, como tal, de ben con ser var se y com par tir se con un pú -
bli co di ver so” (Ci ta do por Her nán dez et al, 2007, p. 81).° Ami ga bles con el am bien te. La fa bri ca ción de pro duc tos ar te sa -
na les no re quie re de ma qui na ria que con ta mi ne, pues to que
solo re quie re de he rra mien tas, la crea ti vi dad y la ex pe rien -
cia.° For ta le ce la eco no mía lo cal. La ma yo ría de los ar te sa nos en -
cuen tran en esta la bor una fuen te de in gre sos a par tir de la
trans for ma ción de re cur sos na tu ra les que no re quie ren de
una gran in ver sión y ade más de la uti li za ción de sus ha bi li -
da des. Así mis mo en las zo nas tu rís ti cas, es tos pro duc tos ad -
quie ren ma yor va lor por los vi si tan tes.° La lle ga da de la tec no lo gía y re des so cia les. Son he rra mien tas que 
pu die ran ser úti les para los ar te sa nos, ya que por me dio de
ellas pue den pro mo cio nar sus con ma yor ex pan sión te rri to -
rial e in clu si ve crear una tien da vir tual.
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° Incre men to de tu ris mo. Al lle gar más per so nas a los lu ga res
don de se ven den ele van las ga nan cias de los ar te sa nos, ya
que ellos bus can co no cer dis tin tas cul tu ras.

Desventajas

Se gún No ve lo, “Las ar te sa nías no son acep ta das por to dos
los sec to res de la po bla ción, ya que para al gu nos las ar te sa nías
re sul tan ri dí cu las por ana cró ni cas, ya que de mues tran el atra so
in dus trial del país o por que se les ca li fi ca de pro duc tos po bres”
(Ci ta do por Her nán dez et al, 2007,p. 79). Por lo que las prin ci pa -
les des ven ta jas de tec ta das son:° La ela bo ra ción de las ar te sa nías se ve li mi ta da en cuan to a la

com pe ti ti vi dad y la ca pa ci dad para cum plir pla zos y for mas
de pago.° Gas tos de trans por te ele va dos al lle var las ar te sa nías a lu ga -
res para co mer cia li zar los.° Po cas exis ten cias y es ca sos in su mos para abas te cer a quie nes 
de seen ad qui rir los en gran des can ti da des.° De acuer do con La Co mu ni dad (2003), la ar te sa nía en con -
jun to pa re ce per der con sis ten cia fren te a un mer ca do glo bal
y as tu ta men te glo ba li za do, uni ver sal y ma si vo, que co mien -
za por frac tu rar las iden ti da des lo ca les, en tre mez cla pen sa -
mien tos y tra di cio nes y ter mi na por in cor po rar sue ños
aje nos (Ci ta do por Her nán dez et al, 2007, p. 79)° Para Du que (1996), las ar te sa nías es tán en gran des ven ta ja
para com pe tir con pro duc tos in dus tria les de bi do al cos to de
la mano de obra y a la ofer ta li mi ta da (por ejem plo, te ji dos,
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jo ye ría, ta lla de ma de ra) (Ci ta do por Her nán dez et al, 2007,
p. 80).° Otra des ven ta ja es que los me dios de co mu ni ca ción se cen -
tran en pro duc tos co mer cia les y no pro mo cio nan los ela bo -
ra dos ar te sa nal men te. Pues de es tos qui zás no ob ten drían
mu chas ga nan cias ya que son re gu lar men te pro ve nien tes de
zo nas de es ca sos re cur sos.

Con clu sio nes
Las ar te sa nías eran una op ción im por tan te de tra ba jo que te -

nían los su je tos de ba jos re cur sos sin em bar go, ac tual men te
exis ten gran des em pre sas que pro du cen ob je tos de no mi na dos
como ar te sa nías, ca te go ri za dos por la au ten ti ci dad y en la me di -
da en que son una for ma de ex pre sión ar tís ti ca y co lec ti va de un
gru po de per so nas que com par ten su ori gen e his to ria, por lo
que con la lle ga da de la glo ba li za ción esa al ter na ti va de tra ba jo
ha ido per dien do va lor, de bi do a que la pro duc ción de ar te sa -
nías de pen de no solo de la de man da del mer ca do na cio nal sino
tam bién del in ter na cio nal.

La ela bo ra ción de las ar te sa nías en fren ta al gu nas di fi cul ta -
des, en tre ellas, que la so cie dad no re co no ce el tra ba jo y va lor
que es tas ad quie ren, les dan poco pres ti gio, el ofi cio sue le ser
aban do na do por las nue vas ge ne ra cio nes, la mi gra ción de los
po bla do res a las gran des ciu da des en bus ca de una me jor eco -
no mía, al gu nas per so nas son dis cri mi na das por de di car se a esta 
la bor, la com pe ten cia con tra las gran des em pre sas es algo con lo 
que lu chan día a día, el aba ra ta mien to de sus pro duc tos con tal
de ga nar unos cuan tos pe sos, en tre otras.
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Tam bién exis ten otras pro ble má ti cas como la com pe ten cia
en tre los mis mos ar te sa nos, que de ben mo ver se a otros lu ga res
para po der ven der sus pro duc tos y la poca coor di na ción en tre
ellos.

Si bien la glo ba li za ción ha traí do con si go gran des cam bios
que han im pac ta do la eco no mía de nues tro país y, en este caso, a 
la de los pro duc to res ar te sa nos, cabe des ta car que no todo ha
sido de ma ne ra ne ga ti va, hay al gu nos as pec tos que pue den res -
ca tar se en be ne fi cio de la pro duc ción, aun que este ca pí tu lo está
de no mi na do efec tos en la pro duc ción ar te sa nal, no quie re de cir
que solo sean ne ga ti vos, sino que tam bién pue den ser po si ti vos.

En Mé xi co exis ten mu chos pue blos don de su eco no mía se
basa prin ci pal men te en la pro duc ción de ar te sa nías y si es tos
dis mi nu ye ran su ela bo ra ción ya no ten drían fuen tes de in gre -
sos lo que pro vo ca ría su sa li da del lu gar de ori gen para bus car
otro em pleo y de esta ma ne ra se ale ja rían de sus fa mi lias.

Ade más, con la pér di da de las ar te sa nías tam bién se pier den
las cos tum bres y tra di cio nes de los pue blos, así como la iden ti -
dad de la co mu ni dad, es por ello que de be mos re fle xio nar ante
las ac cio nes que es ta mos rea li zan do.

Este tex to es una in vi ta ción a toda la po bla ción que ten ga ac -
ce so a él para que pen se mos bien an tes de com prar un pro duc to
co mer cial el cual po de mos con se guir con los ar te sa nos y asi mis -
mo apo ya mos nues tra pro pia eco no mía y la de la re gión, be ne fi -
cia mos di rec ta men te a los ar te sa nos, fo men ta mos las cos tum -
bres, tra di cio nes y ob te ne mos pro duc tos de ma yor ca li dad.

Lo que bus ca mos es que la po bla ción haga con cien cia para
ayu dar a pre ser var esta la bor y se den cuen ta que exis ten una
in fi ni dad de ra zo nes para com prar lo he cho en nues tro país, en -
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tre ellas se des ta ca el ayu dar a man te ner una eco no mía sos te ni -
ble, man te ner viva la cul tu ra, la alta ca li dad en los pro duc tos y
la ori gi na li dad con la que es tán he chos. Fi nal men te re cor de mos
que, al com prar un pro duc to ar te sa nal, no solo es ta mos ad qui -
rien do cual quier ar tícu lo, sino que en rea li dad nos es ta mos lle -
van do a casa ho ras, días e in clu so se ma nas de es fuer zo y tra ba jo 
de un ar te sa no.

Los ar te sa nos no han sa ca do el pro ve cho su fi cien te de la glo -
ba li za ción, pues to que exis ten di ver sas for mas para ha cer cre cer 
su ne go cio con ayu da de esta, en tre ellas, la ela bo ra ción de ca tá -
lo gos en los que se pue dan ofre cer sus pro duc tos en otros lu ga -
res por me dio de in ter net, ha cer se pro mo ción por las re des so -
cia les, o con se guir com pra do res a gran des es ca las.

De pen de de las co mu ni da des que la glo ba li za ción for ta lez ca 
o de bi li te a las ar te sa nías, pues son ellas quie nes de ci di rán como 
afron tar los cam bios que de ahí se de ri ven.

Por otra par te, los ar te sa nos de ben crear re des con sus com -
pa ñe ros ar te sa nos, sus clien tes y en su caso, con los re pre sen tan -
tes de al gu nos gru pos, para que ten gan in for ma ción más cer te ra 
so bre don de ven der sus pro duc tos y no ven der los a pre cios in -
jus tos.
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Xalapa ciudad del aprendizaje
José Luis Pérez Chacón
Alberto García Leyva

Pen sar la edu ca ción
¿Qué es la edu ca ción? Es un pro ce so mul ti di men sio nal de

apren di za je para la vida y la con vi ven cia hu ma na con in te rac -
cio nes sis té mi cas y en com ple ji dad con la na tu ra le za. La edu ca -
ción im pli ca re la cio nes múl ti ples de bien co mún, so li da rias
para toda la vida. La trans mi sión de sa be res para la vida o, me -
jor di cho, la en se ñan za de como com par tir co no ci mien tos de
una ge ne ra ción a la si guien te ge ne ra ción, sig ni fi ca un cú mu lo
de pro ce sos de la con di ción hu ma na des de sus pro pios orí ge -
nes. Es de cir, como hu ma nos, como se res vi vos, ne ce si ta mos de
ni chos de apren di za je para que la mul ti di men sio na li dad del ser
se de sen vuel va, se de sen ro lle, se vuel va cada vez más hu ma na.
Des de el vien tre ma ter no se está en con di ción de apren der del
ex te rior que nos cir cun da. Las neu ro cien cias nos re ve lan hoy,
que nues tro ce re bro es un or ga nis mo en com ple ta or ga ni za ción
y coor di na ción. Nues tro ce re bro, nos en se ñan los neu ro cien tí fi -
cos, está in ter co nec ta do de ma ne ra mul ti mo dal. Ambos he mis -
fe rios del ce re bro: el iz quier do (la ra zón) y el lado de re cho (la
emo ción) en in ter-re tro-re la ción, nos son ne ce sa rios para una
edu ca ción in te gral y fle xi ble para la vida. De acuer do con Ma tu -
ra na, nos trans for ma mos para la vida en la con vi ven cia.

La edu ca ción en nues tra na ción está “con sa gra da” en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos [Const].
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Art. 3 de 1917. “Toda per so na tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción.
El Esta do —Fe de ra ción, Esta dos, Ciu dad de Mé xi co y Mu ni ci -
pios—, im par ti rá edu ca ción prees co lar, pri ma ria, se cun da ria y
me dia su pe rior. La edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria 
con for man la edu ca ción bá si ca; esta y la me dia su pe rior se rán
obli ga to rias”. El Esta do Me xi ca no, como ór ga no le gis la ti vo y
eje cu ti vo, se en car ga de dic tar las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria
de edu ca ción y de sa rro llo so cial de to dos los ciu da da nos me xi -
ca nos.

Xa la pa, Ate nas Ve ra cru za na
Xa lla pan: del náhuatl: xali, are na, apan, río: ma nan tial en la

are na, o, so bre el agua: río o agua are no sa. Ja lac es si nó ni mo de
Ja la pa (Pe re do, R., 2017). La ciu dad de Xa la pa tie ne una ubi ca -
ción geo grá fi ca pri vi le gia da en el es ta do de Ve ra cruz, his tó ri ca -
men te ha sido paso obli ga do, des de el Gol fo de Mé xi co ha cia el
Alti pla no Me xi ca no, con fi nes co mer cia les y po lí ti cos, prin ci -
pal men te. Se re la ta que di fe ren tes pue blos pre co lom bi nos tu -
vie ron asien to en te rri to rio de alta mon ta ña; “po po lu cas, tol te -
cas, no noal cas, chi chi gua cas, to to na cas y teo chi chiu cas,
so me ti dos por los gru pos me xi cas que pre ten dían con quis tar
los pue blos del Gol fo de Mé xi co”, (H. Ayun ta mien to Cons ti tu -
cio nal de Xa la pa, 2018, p. 38).

Car men Bláz quez (1992) se ña la en su li bro so bre Xa la pa, Ve -
ra cruz: imá ge nes de su his to ria que:

La lle ga da de los es pa ño les mar có para la re gión xa la pe ña el
ini cio de una se rie de cam bios pau la ti nos, ori gen de su fu tu -
ro auge y de sa rro llo. El ca se río que dó como pun to de paso
de con quis ta do res y co lo nos que sub ían de la cos ta ve ra cru -
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za na a la ciu dad de Mé xi co, la an ti gua Te noch tit lán, y vi ce -
ver sa. Con el tiem po, el ‘lu gar de las aguas are no sas’ que dó
den tro del sis te ma de co mu ni ca cio nes que la co ro na es pa ño -
la de li neó para la ex plo ta ción eco nó mi ca y el con trol po lí ti co
de la Nue va Espa ña. Des de en ton ces, los ca mi nos que en la -
za ban la ca pi tal no vohis pa na con el Puer to de Ve ra cruz tu -
vie ron sin gu lar re le van cia, y a pe sar de los obs tácu los
to po grá fi cos, se im pul só su cons truc ción por que se con si de -
ró que las ru tas en tre Mé xi co y Ve ra cruz es ta ban des ti na das
a fun cio nar como par te de un pa trón eco nó mi co de lar ga dis -
tan cia, ba sa do en la ex por ta ción de ma te rias pri mas y en la
im por ta ción de ar tícu los ma nu fac tu ra dos. (p. 10)

Ce le brar el bioa pren di za je
El ser hu ma no ha uti li za do la téc ni ca y el co no ci mien to so bre 

sí mis mo y de la pro pia na tu ra le za para crear ci vi li za ción. Hoy
co no ce mos y po de mos dis fru tar de los gran des de sa rro llos que
el hom bre ha in ven ta do en re la ción con la me di ci na, el arte, la
eco no mía, la co mu ni ca ción, la edu ca ción, la cul tu ra y el “mo dus
ur ba ni tas”.

Po de mos ex cla mar con jú bi lo que es ta mos con quis tan do el
uni ver so, des de el des cu bri mien to de la par tí cu la sub a tó mi ca
(el Bo són de Higgs) has ta el agu je ro ne gro en la ga la xia (sú per
nova), que co no ce mos el ge no ma hu ma no. Pero la pre gun ta
fun da men tal, fi lo só fi ca, teo ló gi ca, his tó ri ca: ¿Qué es el hom bre,
el ser hu ma no?, aún ron da por nues tra gran ci vi li za ción sin res -
pues ta fun da men tal.

Hoy im pe ra en nues tra so cie dad el tra ba jo, la do mi na ción y
la ex plo ta ción so bre na tu ral. Ne ce si ta mos acer car nos, con gra tu -
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lar nos con la idea del de sa rro llo de lo hu ma no en el ser hu ma no, 
des de la cien cia, la téc ni ca, la edu ca ción y la pro pia vida. Es ne -
ce sa rio op tar por la vida, por el res pe to a la vida en to das sus
ma ni fes ta cio nes. En este sen ti do, las uni ver si da des tie nen la mi -
sión de di fun dir un de sa rro llo para la vida, para el “vi vir me jor” 
(kua lli chon chi wa lixt li1), que pro mue va la au toor ga ni za ción de la
fa mi lia y la co mu ni dad como nú cleos bioan tro po ló gi cos para el
de sa rro llo de la mul ti di men sio na li dad del ser hu ma no.

¿Qué es una ciu dad del apren di za je?
La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Edu ca ción,

la Cien cia y la Cul tu ra (UNESCO, por sus si glas en in glés)
(2015) de fi ne a la ciu dad del apren di za je como: “Una ciu dad del 
apren di za je pro mue ve el apren di za je a lo lar go de toda la vida
para to dos”. La ciu dad del apren di za je: Pro mue ve el apren di za -
je in clu si vo des de la edu ca ción bá si ca a la su pe rior; Re vi ta li za el 
apren di za je en las fa mi lias y co mu ni da des; Fa ci li ta el apren di -
za je para y en el lu gar de tra ba jo; Extien de el uso de tec no lo gías
mo der nas de apren di za je; Me jo ra la ca li dad y ex ce len cia en el
apren di za je; Fo men ta una cul tu ra de apren di za je a lo lar go de
toda la vida.

La hu ma ni dad está ne ce si ta da de una edu ca ción que pre pa -
re al ser hu ma no para vi vir. Una edu ca ción que pon ga en el cen -
tro de sus in ten cio nes de en se ñan za, el aprehen der la vida en su
mul ti di men sio na li dad. La vida es un en tra ma do, como bien lo
acla ra Ca pra (2003):
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A me di da que des pla ce mos nues tra aten ción a la di men sión
cog ni ti va de la vida, com pro ba re mos que nace una nue va vi -
sión uni fi ca da de la vida, la men te y la con cien cia, en la que
la con cien cia hu ma na está inex tri ca ble men te li ga da al mun -
do so cial de las re la cio nes in ter per so na les y de la cul tu ra. Y,
ade más, des cu bri re mos que esa vi sión uni fi ca da nos per mi -
te com pren der la di men sión es pi ri tual de la vida de un
modo ple na men te cohe ren te con los con cep tos tra di cio na les
de es pi ri tua li dad. (p. 59)

Los fi ló so fos —mis te ria nos— de fien den que la con cien cia
cons ti tu ye un mis te rio pro fun do que la in te li gen cia hu ma na,
ha bi da cuen ta de sus li mi ta cio nes in he ren tes, nun ca po drá des -
ve lar. Quie nes pen sa mos en una edu ca ción para la vida, cree -
mos que el tema de la con cien cia es fun da men tal para com pren -
der la com ple ji dad de la vida hu ma na. Es muy co mún es cu char
ha blar de “ha cer con cien cia” en el ser hu ma no me dian te una
edu ca ción ba sa da en la trans mi sión, re pe ti ción de co no ci mien -
tos y el tras pa so de in for ma ción. Sin em bar go, Fran cis co Va re la
al ha blar de edu ca ción re to ma el tér mi no de “neu ro fe no me no -
lo gía”, que cons ti tu ye un en fo que del es tu dio de la con cien cia
que com bi na el exa men dis ci pli na do de la ex pe rien cia cons cien -
te con el aná li sis de los co rres pon dien tes pa tro nes y pro ce sos
neu ra les.

En la edu ca ción la ex pe rien cia de cada ser hu ma no es in dis -
pen sa ble. Cada ser hu ma no cons ti tu ye un círcu lo de apren di za -
je. De he cho, en tre la za un ni cho vi tal, en el que se en tra man una
di ver si dad de re des y de in ter co ne xio nes. El ser hu ma no ne ce si -
ta de su ser so cial para edu car se en la vida. Y no solo el lo gos, el
len gua je, la co mu ni ca ción han sido in dis pen sa bles en la vida
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del ser hu ma no para su trans for ma ción, tam bién el ges to, las se -
ñas y los sím bo los se han con ver ti do en un me dio im por tan te
para ge ne rar la cul tu ra y para dar se a en ten der en tre pue blos de
len guas di fe ren tes. No creo que la do mi na ción de unos cuan tos
so bre la to ta li dad de la hu ma ni dad pue da lo grar se con im po si -
cio nes, con la ho mo ge nei za ción. El ser hu ma no es di ver so y es
úni co. En su di ver si dad y su uni ci dad es po si ble en tre te jer re des 
que per mi tan la su per vi ven cia a tra vés de la re pro duc ción de la
vida hu ma na.

De ses co la ri zar a la edu ca ción
Pro pues ta edu ca ti va del Dr. Car los Cal vo, (2012) de sa rro lla -

da en su li bro: Del mapa es co lar al te rri to rio edu ca ti vo: Di se ñan do la
es cue la des de la edu ca ción. En don de nos hace cues tio nar nos so -
bre: 1) ¿Có mo ha cer po si bles nues tros idea les de una es cue la
abier ta al diá lo go, a la crí ti ca, a la par ti ci pa ción res pon sa ble, al
tra ba jo en equi po, a la so li da ri dad, al amor, a la paz, a la vida? 2) 
¿Có mo po de mos con ver tir los mu ros de nues tras es cue las en
es ce na rios abier tos a la li ber tad para la ima gi na ción, la crea ti vi -
dad, la in no va ción, el des cu bri mien to, la in ves ti ga ción, el en sa -
yo, la ex pe ri men ta ción? 3) ¿Có mo pin tar con nues tra ima gi na -
ción un mo de lo de es cue la que li be re los ta len tos que duer men
en el in te rior de cada uno de nues tros alum nos y alum nas y les
per mi ta de sa rro llar los? En suma, 4) ¿Có mo cons truir una es cue -
la a la al tu ra de las ne ce si da des y de man das de nues tros edu -
can dos?
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Apren di za jes ba sa dos en la co mu ni dad
La edu ca ción es ante todo vi sio na ria, pro mo to ra, pre vi so ra,

co-ins pi ra do ra de toda ex pre sión de vida. Hace una op ción por
la vida hu ma na y la de toda for ma de vida. Insis ti mos, uno de
los prin ci pa les de re chos hu ma nos se re la cio na con la opor tu ni -
dad que todo ser hu ma no tie ne a vi vir, des de que se ma ni fies ta
la ges ta ción como vida, y a que su de sa rro llo (coe vo lu ción- coo -
pe ra ción) se sos ten ga en un am bien te ar mo nio so en la com ple ji -
dad mul ti di men sio nal del gé ne ro hu ma no.

Para que exis ta la vida es ne ce sa ria la re la ción hu ma na com -
ple men ta ria, en la que se in te gra una cul tu ra (“lo bio cul tu ral”),
que im pli ca una de las di men sio nes so cia les y de con vi ven cia
para sa tis fa cer las múl ti ples y fi ni tas ne ce si da des con las que
na ce mos. La pro crea ción im pli ca a la ge né ti ca, y es la me jor es -
tra te gia na tu ral para sos te ner lo hu ma no de lo hu ma no. Pro -
crear im pli ca las ne ce si da des a es ca la hu ma na, se gún Max Neff
(1985), las ne ce si da des axio ló gi cas: sub sis tir, pro tec ción, afec to,
en ten di mien to, par ti ci pa ción, ocio, crea ción, iden ti dad y li ber -
tad. Que son la esen cia don de se han fin ca do his tó ri ca men te los
de re chos hu ma nos, es de cir las ne ce si da des exis ten cia les: ser,
te ner, ha cer y es tar.

Re to mar los co no ci mien tos y las for mas de vida an ces tra les.
El pro gre so y el de sa rro llo, en ge ne ral, han cons trui do po lí ti cas
que es tán en fo ca das ha cia la má xi ma de “me jo rar la ca li dad de
vida” en todo el pla ne ta. Se han in ver ti do gran des can ti da des
de re cur sos de todo tipo, mu chas ho ras de tra ba jo y de es fuer zo
hu ma no, pero no se ha lo gra do que los “po bres de los po bres”,
los mi se ra bles, con si gan el tan ala ba do “buen vi vir”. El hom bre
de cien cia se ha que da do per ple jo ante el cú mu lo de teo rías del
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“bie nes tar e in clu sión so cial”, sin que se lo gren los pos tu la dos
sos te ni dos, tal pa re ce que la in clu sión com por ta la ex clu sión y
vi ce ver sa. La edu ca ción, por su par te, está in cor po ran do la in -
no va ción para per mi tir el de sa rro llo hu ma no. Por eso es ne ce sa -
rio re to mar la dia ló gi ca mo ri nia na: no nos bas ta en la ac tua li dad 
solo “pen sar glo bal para ac tuar lo cal” nos es ne ce sa rio “pen sar
lo cal para ac tuar glo bal”; así como sen tir nos y com por tar nos a
ni vel pla ne ta rio como “la par te en el todo y el todo en la par te”.
A de cir de Mo rín (2001), a la hu ma ni dad le hace fal ta, de nues tra 
par te, más co mu ni dad y me nos egoís mo. Nos urge como hu ma -
ni dad una edu ca ción con apren di za jes en la co mu ni dad. ¿Có mo 
cons truir apren di za je en la co mu ni dad? En Ve ra cruz, gran par -
te de la po bla ción vive en pe que ña co mu ni dad, con raí ces cam -
pe si nas y au tóc to nas.

Me soa mé ri ca te rri to rio edu ca ti vo (Toto na ca pan)
La im por tan cia del te rri to rio en nues tro país es pro fun da e

his tó ri ca. Ve ra cruz per te ne ce al te rri to rio de Me soa mé ri ca, una
re gión cul tu ral con pre sen cia ci vi li za to ria de más de 3500 años.
Bas ta ha cer un re co rri do por el Mu seo de Antro po lo gía de nues -
tra ciu dad, Xa la pa, para per ci bir la evo lu ción de la ci vi li za ción ol -
me ca. Ci vi li za ción a la que he mos de no mi na do la Cul tu ra Ma dre 
de to das las cul tu ras. La ima gen del te rri to rio con pre sen cia hu -
ma na se re mon ta va rias cen tu rias an tes de nues tra era. Los ol me -
cas cons tru ye ron una ci vi li za ción con cen tros po lí ti cos, eco nó mi -
cos, cul tu ra les y re li gio sos. Esta re gión cul tu ral ha te ni do una
pre sen cia mul tiét ni ca e in ter cul tu ral. La an tro po lo gía lin güís ti ca
des ta ca como hi pó te sis que la len gua de los ol me cas tuvo re la -
ción con la fa mi lia lin güís ti ca mixe-zo que. Lo an te rior sus ten ta do 
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por la cer ca nía de la re gión cul tu ral (San Lo ren zo y La Ven ta),
con los ac tua les ha blan tes de mixe-zo que, en los es ta dos de Oa -
xa ca y Chia pas. Me soa mé ri ca es una re gión de in te rre la cio nes
cul tu ra les, y por su pues to lin güís ti cas. (Uriar te, M. T. et al, 2008)

El Antro pó lo go Alfon so Me de llín Ze nil, es cri be para el Con -
gre so Inter na cio nal de Ame ri ca nis tas (1958), en San José de
Cos ta Rica, que “La sec ción de Arqueo lo gía del Mu seo, ya tie ne
en su seno las ca be zas co lo sa les y otros mo no li tos olme cas de
Río Chi qui to o San Lo ren zo Te noch tit lan, de los cua les hay am -
plio y do cu men ta do in for me en el no. 4 de ‘La Pa la bra y el Hom -
bre’. (Actas del XXXIII Con gre so Inter na cio nal de Ame ri ca nis -
tas, SJCR 20-27 de ju lio 1958, pág. 744).

Territorialidad simbólica

El te rri to rio me soa me ri ca no es sa gra do. Enten di do lo sa gra do 
como lo nu mi no so, tal como lo des cri be el Dr. Ja cin to Arias
(1991), en su te sis El Mun do Nu mi no so de los Ma yas; “Es aná lo ga a
la sub con cien cia in di vi dual o a lo que los mís ti cos han lla ma do
ade cua da men te fun dus ani mae, el fon do o sus ten to del alma” (p.
16). La an tro po lo gía apli ca da en Mé xi co tie ne una lar ga tra di ción, 
po nien do en prác ti ca la me to do lo gía de la in ves ti ga ción-ac ción.

Xa la pa es te rri to rio to to na ca. El pue blo to to na ca ha bi ta la re -
gión del To to na ca pan, allí rea li zan sus prác ti cas y ce re mo nias
an ces tra les en tor no al pa tri mo nio bio so cio cul tu ral. El cen tro
ce re mo nial El Ta jín2 está in mer so en un mun do nu mi no so de la
cul tu ra to to na ca. La ce re mo nia ri tual de vo la do res3 per vi ve en
me dio de los cam bios que han sur gi do en la so cie dad del co no -
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ci mien to y la glo ba li za ción. El Cen tro de las Artes Indí ge nas, en
este te rri to rio edu ca ti vo, cons ti tu ye una bue na prác ti ca de sal -
va guar dia del pa tri mo nio Inma te rial, (Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra
[UNESCO], 2012). Los to to na cas vi ven su apren di za je en la co ti -
dia ni dad de la vida co mu ni ta ria; vi ven apren dien do y apren -
den vi vien do. Estos es ce na rios bio so cio cul tu ra les son ne ce sa -
rios para re pen sar y re li gar la ciu dad de Xa la pa como la ciu dad
del apren di za je a lo lar go de toda la vida y para to dos.

Edu car en la uni dad y en la di ver si dad
Como se res en in ter-re tro-re la ción que so mos los hu ma nos

re que ri mos de la so cia bi li dad, para ex pre sar nos des de nues tra
mul ti di men sio na li dad, con el fin pri me ro y úl ti mo de en con trar
el sen ti do por lo que ha ce mos y por la vida. Hoy un reto para la
edu ca ción es des ma ra ñar el eco no mi cis mo en que se fin can mu -
chas de las re la cio nes hu ma nas. La edu ca ción está en fras ca da
en for mar re cur sos hu ma nos. Lo hu ma no no es re cur so, lo hu -
ma no es “bio lo gía del amor”. El amor es fun da men to de nues tra 
con di ción hu ma na, nos acla ra Ma tu ra na (2002). Enton ces no po -
de mos se guir fin can do los pro ce sos edu ca ti vos en un me ca ni -
cis mo, como si se tra ta ra de for mar má qui nas que lue go se dis -
po nen ha cia el mer ca do, para que el con su mi dor las ad quie ra
para su pro ce so pro duc ti vo. Así pa re ce, pues se re vi sa el mer ca -
do la bo ral para ade cuar y dar per ti nen cia a los pla nes y pro gra -
mas de es tu dio. No se re vi san las ne ce si da des a es ca la hu ma na,
como lo pro po ne Max Neef (1985), para dar sen ti do a lo que ha -
ce mos como edu ca do res. Las de man das so cia les son la con -
gruen cia, la so li da ri dad, la co la bo ra ción, el bien co mún, la ur -
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gen te aten ción a los de sa jus tes eco ló gi cos y am bien ta les, en tre
mu chas otras, que re quie ren del co no ci mien to y del sa ber ha cer
para su aten ción.

La gran ne ce si dad hu ma na de nues tros tiem pos es la con -
cien cia pla ne ta ria y cós mi ca para la pro pia con mi se ra ción hu -
ma na. El ser hu ma no ne ce si ta apren der la tras cen den cia, como
ser in te gral, como ser es pi ri tual, no solo so mos ma te ria, sino
que so mos más que las par tes y que la suma de las par tes no
cons ti tu ye el todo y el todo es más que las par tes. Unir cien cia
con con cien cia es el pen sa mien to com ple jo que nos lan za Mo rín
(2002) y que im pli ca re co no cer nos en la uni dad y en la di ver si -
dad. Nues tro país, en el con cier to pla ne ta rio, tie ne un lu gar
como pue blo mi le na rio in ter-mul ti cul tu ral, cuya edu ca ción
debe ve lar por que esta di ver si dad uni dad no se di si pe, sino que
nos con ten ga y se pre ser ve y per se ve re. En este sen ti do se en -
cuen tra cual quier re for ma del pen sa mien to o de la edu ca ción.

El sen ti do co mún, del bie nes tar co mún, in di vi dual y co lec ti -
vo, de la so li da ri dad y la jus ti cia hu ma na, sig ni fi can la gran
meta de nues tra ins pi ra ción como so cie dad hu ma na. Quie nes
es cri bi mos, nos en con tra mos hoy, y con ti nua mos en ese pro ce -
so de com pren der nues tra uni dad y di ver si dad. La edu ca ción
de to dos los tiem pos, des de el ori gen del hom bre has ta nues tros
días, ha pre ten di do cons truir una so cie dad más jus ta y equi ta ti -
va, fun da men tán do se en prin ci pios y va lo res que han pro mo vi -
do el sus ten to y la pre ser va ción de la vida, hoy más que nun ca
en to das sus ma ni fes ta cio nes. En el ce re bro de gran des “per so -
na li da des” de nues tra his to ria ha es ta do pre sen te este axio ma.
Es gra to para no so tros es tar pre sen tes con esta pro pues ta, de re -
pen sar nues tra ciu dad como la “Ciu dad del Apren di za je” en
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este “pun to cru cial”, o ele gi mos (op ta mos) por pro ce sos de vida 
en la edu ca ción o pre fe ri mos se guir su mán do nos a pro pues tas
ca du cas lle nas de sin sen ti do por lo que has ta aho ra he mos
apren di do por “edu car-nos”.

Na die que edu ca que da sin edu car se a sí mis mo. Todo pro -
ce so edu ca ti vo im pli ca al fa ci li ta dor de apren di za je. Un pa dre o
una ma dre quie ren lo me jor para sus hi jos; quie ren que no su -
fran, que el mun do de hoy —don de im pe ra el con su mis mo, el
ma te ria lis mo y el re la ti vis mo—, no los ab sor ba, que no se pier -
dan. Los pa dres vi vi mos an gus tia dos, su fri mos por nues tros hi -
jos, por su fu tu ro. En este de ve nir apren de mos jun tos de la in -
cer ti dum bre, los acom pa ña mos con amor en to das sus lu chas.
No clau di ca mos, so bre sa le nues tra di men sión es pi ri tual y bus -
ca mos es ce na rios de re li ga ción. Ha ce mos co mu ni dad, ciu dad
de apren di za je —como es el caso— y jun tos apren de mos en  la
ac ción del cui da do del uno por el otro. La sa bi du ría po pu lar
reza esta fra se: “na die da lo que no tie ne”. El amor de pa dre es
in con men su ra ble. Pero si ese amor se per vier te, se des vir túa, se
pier de el sen ti do por la vida. Para los ma yas el cui da do del
chu´lel, del alma es vi tal. Por que el alma per te ne ce al más allá,
don de re tor na rá, por eso es ne ce sa rio que las mon ta ñas, los ríos, 
los bos ques y la co mu ni dad res guar den el alma.

Vi sión de sos te ni bi li dad en la edu ca ción
¿Por qué se ha ol vi da do o ale ja do el ma gis te rio de la bon dad

de ser vir en el acom pa ña mien to del niño, ado les cen te o jo ven en 
la es cue la? ¿Có mo re tor nar al pla cer y la ter nu ra por la edu ca -
ción en nues tro en tor no in me dia to? ¿Se rá po si ble de ses co la ri -
zar la edu ca ción?
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La cri sis eco nó mi ca es una cri sis con múl ti ples efec tos (mul -
ti fac to rial), y se gu ra men te las cau sas de esta cri sis, es tán ín ti ma -
men te li ga das a los sis te mas y mo de los edu ca ti vos que pro mue -
ven los go bier nos. ¿Por qué no pen sar en la eco no mía para la
vida o en la eco no mía so li da ria? No po de mos des li gar una pro -
pues ta edu ca ti va sin to mar en cuen ta los pre su pues tos eco nó -
mi cos que sos tie nen a la so cie dad en ge ne ral. Al no ser que es te -
mos dis pues tos, a re tor nar a la bon dad y la so li da ri dad del bien
co mún de la hu ma ni dad. Des de la pers pec ti va eco nó mi ca de
nues tro país: ¿Có mo com pren der el prin ci pio éti co de sos te ni bi -
li dad en la edu ca ción? ¿Qué re la ción es ta ble ce lo éti co con la
sos te ni bi li dad en la edu ca ción? ¿Có mo con cre ti zar el prin ci pio
éti co de sos te ni bi li dad en los pro ce sos de en se ñan za y apren di -
za je co ti dia nos? ¿Có mo se con ci be el for ma dor de for ma do res
des de la con cep ción de sos te ni bi li dad? ¿Cuá les son los es ce na -
rios que pro mue ven una edu ca ción con prin ci pios de sos te ni bi -
li dad?

Gran par te de la hu ma ni dad vive en po bre za, o me jor di cho
ha vi vi do siem pre en la po bre za. Men din gan do el ali men to y la
aten ción a su sa lud. Las ciu da des de hoy es tán ro dea das de un
cin tu rón de múl ti ples rea li da des hu ma nas. El de sem pleo, la
“cul tu ra del des car te”, la vio len cia, la fal ta de vi vien da dig na, el
ha ci na mien to hu ma no, la pro mis cui dad, pros ti tu ción, la fal ta
de sa nea mien to, el de sa bas to de agua po ta ble y dre na je, el tra ta -
mien to de los de se chos, la ba su ra, etc.,etc., son si tua cio nes des -
ga rra do ras que nos acla man, a quie nes es ta mos preo cu pa dos
por la edu ca ción.
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¿Có mo cui dar y pro te ger la ino cen cia y la in ge nui dad en la in fan -
cia, des de una vi sión de sos te ni bi li dad como prin ci pio éti co para la
edu ca ción?

Los ni ños son in de fen sos ante las ame na zas de una ci vi li za -
ción que pro mue ve la glo ba li za ción de for mas de vida que aten -
tan con tra su in ge nui dad y su ino cen cia. Los ni ños y las ni ñas
ne ce si tan de los la zos fa mi lia res para su cre ci mien to. La ar mo -
nía fa mi liar es in dis pen sa ble para que el de sa rro llo in fan til sea
ple no y se dis pon ga a la con vi ven cia des de las di men sio nes hu -
ma nas de lo so cial, cul tu ral, eco ló gi co y es pi ri tual, con una vi -
sión ho lís ti ca.

La es cue la no lo es todo para que el de sa rro llo de la in fan cia
sea in te gral, pla cen te ro y ar mó ni co. Son ne ce sa rias las re la cio -
nes in tra e in ter fa mi lia res fun da das en am bien tes ar mó ni cos e
im preg na dos de con cor dia en tre pro ge ni to res. La fa mi lia re -
quie re de la co mu ni dad, del diá lo go so cial y so li da rio, así como
del bien co mún, para po der aten der las ne ce si da des hu ma nas.

Xa la pa en su con tex to como ciu dad del apren di za je
En esta sec ción se ex pli ca rá de ma ne ra re su mi da el con tex to

en el cual se de sen vuel ve la ciu dad de Xa la pa, a tra vés de una
se rie de in di ca do res (ver ta bla 1) y grá fi cas (ver figu ras 1 y 2)
que nos mues tran cómo se de sa rro llan al gu nos sec to res de la so -
cie dad en ge ne ral, dan do es pe cial aten ción a aque llos fac to res
que son de ter mi nan tes para la cons ti tu ción de una ciu dad del
apren di za je, la in for ma ción que se mos tra rá a con ti nua ción,
cabe re sal tar que pro vie nen de fuen tes con fia bles ta les como el
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI), agre gan -
do que se pre sen ta la in for ma ción por me dio de una se rie de he -
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rra mien tas que fa ci li tan la com pren sión de este tipo de te mas
que sue len ser com pli ca dos en su aná li sis.Ta bla 1. Per fil de la ciu dad de Xa la pa ci fras. Re su men

Población total de la ciudad, 2015 (personas) 480, 841
PIB del estado Veracruz (millones de pesos) 809,264.87
Estructura por edad (Porcentaje)

0 - 14 23.05
15 - 24 18.73
25 - 59 47.49
60 + 11.39

Grado promedio de escolaridad del estado de Veracruz (años) 8.2
Esperanza de vida al nacimiento hombres 71.27
Esperanza de vida al nacimiento mujeres 77.39
Esperanza de vida al nacimiento 74.33

Nota. Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2000).
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2010).
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2015).
Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2018).
Con se jo Na cio nal de Po bla ción (2018).

Te ne mos así una pi rá mi de po bla cio nal de la ciu dad de Xa la -
pa que co rres pon de al año 2015, este tipo de grá fi cas nos ayu -
dan a vi sua li zar cómo se dis tri bu ye la po bla ción de una ciu dad
con re fe ren cia a los gru pos de eda des en los cua les se man tie -
nen, la grá fi ca es di vi di da en dos par tes; una don de se mues tra
la dis tri bu ción de las eda des de las per so nas para los hom bres y
otra par te para las mu je res, or de na do por los gru pos de eda des
en los que se con cen tran y re la cio na do con el por cen ta je que re -
pre sen tan del to tal de la po bla ción.

Para la pi rá mi de po bla cio nal de Xa la pa que se mues tra en la
fi gu ra 1, se pue de vi sua li zar la dis tri bu ción de las eda des de los
ha bi tan tes de la ciu dad para el año del 2015, en di cha grá fi ca se
al can za a ver la for ma pi ra mi dal de di cha dis tri bu ción, pero se
pue de en con trar que en la par te de la base, es de cir de las eda -
des que co rres pon den de los 0 a los 19 años de edad, se en cuen -
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tra más del ga da en pro por ción al res to de la pi rá mi de, tam bién
se pue de en con trar en el gru po de edad es com pren di do en tre
los 20 y 24 años hay un gran pre do mi nio, al can zan do más del
11% para los hom bres y casi el 10% para las mu je res este re sul ta -
do es el más alto de toda la pi rá mi de po bla cio nal, se gui do de ese 
re sul ta do en con tra mos una dis mi nu ción gra dual a me di da que
van au men tan do los años, exis tien do al gu nos “pi cos” en las
eda des de 40 a 44 años, así como en los gru pos de eda des de 50 y 
54 años y 75 y más años para el caso de las mu je res, pero en to -
dos los re sul ta dos fi na les exis te una dis mi nu ción gra dual que
per mi te que la grá fi ca tomé una for ma pi ra mi dal, para el gru po
de eda des de en tre 40 y 44 años en el caso de las mu je res re pre -
sen ta el ter cer re sul ta do más gran de, y para el caso de los hom -
bres el se gun do re sul ta do pre do mi nan te es el de 15 a 19 años.

Se pue de en con trar con esos re sul ta dos que la po bla ción jo -
ven, pre do mi nan te men te en edad de es tu diar la uni ver si dad, es 
la que pre do mi na en la ciu dad de Xa la pa; hay que re cor dar que
di cha urbe es una ciu dad uni ver si ta ria, de tra di ción para ejer cer 
es tu dios uni ver si ta rios, por lo cual, en gran me di da, esta po bla -
ción se debe tam bién a per so nas fo rá neas que vie nen a cur sar
las ca rre ras uni ver si ta rias que ofre ce la ciu dad a tra vés de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na y las otras di ver sas uni ver si da des,
que se gún el Plan Mu ni ci pal de De sa rro llo 2018-2021 de la ciu -
dad de Xa la pa son 62 es cue las es ta ble ci das en Xa la pa.

En la fi gu ra 2 se pue de vi sua li zar un com pa ra ti vo de la evo -
lu ción en es pe ran za de es co la ri dad en tres di fe ren tes ni ve les;
para el es ta do de Ve ra cruz, para la ciu dad de Mé xi co y para la
Re pú bli ca Me xi ca na en ge ne ral, con in for ma ción del INEGI y
SEP.
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Fi gu ra 1. Pi rá mi de po bla cio nal de Xa la pa 2015.
Fuente: Instituto Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2015).

Fi gu ra 2. Com pa ra ti vo de la evo lu ción en es pe ran za de es co la ri dad.
Fuente: Secretaría de Edu ca ción Pú bli ca (2018).



La es pe ran za de es co la ri dad es un in di ca dor que mues tra el
nú me ro de años que una per so na esté ins cri ta en al gún ni vel
edu ca ti vo en tre la edad de 5 a 29 años y, como se pue de ob ser -
var, exis ten los re sul ta dos di ver sos, para la Ciu dad de Mé xi co,
que es la ciu dad que se toma como re fe ren cia en ma te ria del
pro gra ma de ciu da des del apren di za je, se pre sen ta un avan ce
en la evo lu ción de este in di ca dor, ya que para el pe rio do del
2014 y 2015 te nía una es pe ran za de es co la ri dad de 18 y pre sen ta
un au men to para el si guien te pe rio do, para que dar en 18.4 de
es pe ran za de es co la ri dad y para el úl ti mo pe río do re gis tra do
fue de 18.5.

Para el caso del es ta do de Ve ra cruz se pre sen ta que la evo lu -
ción ha sido cons tan te en tre los pe río dos del 2014 y 2015 al pe rio -
do del 2016-2017 con una es pe ran za de es co la ri dad del 13.5 años,
pero que para el úl ti mo pe río do re gis tra do exis te una dis mi nu -
ción, para que dar en 13.3 años, con se cuen cia que re sul ta ser ad -
ver sa para el es ta do en el que se en cuen tra la ciu dad de Xa la pa,
ya que es ta mos ha blan do de que las con di cio nes para la edu ca -
ción ha dis mi nui do a ni vel es ta tal, aun que se debe te ner pre mu ra 
en los re sul ta dos ya que para la ciu dad de Xa la pa pue de que las
es ta dís ti cas sean di fe ren tes.

Fi nal men te te ne mos los re sul ta dos a ni vel na cio nal que su pe -
ran a las es ta dís ti cas que se pre sen tan para el es ta do de Ve ra cruz, 
pero que és tas se en cuen tran por de ba jo de las que pre sen ta la
Ciu dad de Mé xi co, en la fi gu ra 2, se mues tra que la es pe ran za de
es co la ri dad para la Re pú bli ca Me xi ca na es de en tre 14 y 14.1
años.

A con ti nua ción se pre sen ta la figu ra 3, en don de se re pre sen -
ta el pro me dio de es co la ri dad de la po bla ción de 15 años y más

60

Xalapa ciudad del aprendizaje



del es ta do de Ve ra cruz, la Ciu dad de Mé xi co y la Re pú bli ca me -
xi ca na en ge ne ral, en los pe rio dos com pren di dos del año 2000,
2010 y 2015.

En la grá fi ca se pue de ob ser var la evo lu ción de este in di ca -
dor, qué re pre sen ta el nú me ro de años que las per so nas de 15
años y más en pro me dio apro ba ron, para el caso del es ta do de
Ve ra cruz para el año 2000 fue del 6.4, en el 2010 fue de 7.7, en el
2015 fue de 8.2 años, una evo lu ción bas tan te con si de ra ble, pero
que se en cuen tra por de ba jo del pro me dio de la Re pú bli ca Me -
xi ca na y muy por de ba jo de los re sul ta dos que pre sen ta la Ciu -
dad de Mé xi co.

En la fi gu ra 3 se pue de ob ser var el gra do pro me dio de es co la -
ri dad de la po bla ción de 15 años y más, como com pa ra ción en tre
el es ta do de Ve ra cruz, Ciu dad de Mé xi co y el pro me dio a ni vel
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Fi gu ra 3. Com pa ra ti vo de gra do pro me dio de es co la ri dad.
Fuente: Instituto Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2000).

Instituto Nacional de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2010).
Instituto Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía, (2015).



na cio nal, en don de se pue de en con trar una mar ca da di fe ren cia
en tre es tos tres es pec tros, la Ciu dad Mé xi co cuan ta con el me jor
pro me dio de gra do de es co la ri dad, se gui do del pro me dio na cio -
nal y en úl ti mo lu gar de esta grá fi ca com pa ra ti va se en cuen tra el
es ta do de Ve ra cruz, para los tres se pre sen ta en cla ro as cen so y se
man tie nen las po si cio nes com pa ra ti vas en tre ellos, de la mis ma
ra zón se en cuen tra un avan ce sig ni fi ca ti vo y es pre de ci ble que es -
tos bue nos re sul ta dos si gan man te nién do se para los años pos te -
rio res, por lo que pue de con si de rar que para los años ac tua les el
re sul ta do pue de lle gar a ser me jor que los ex pre sa dos en esta grá -
fi ca com pa ra ti va.

Para el úl ti mo pe río do re gis tra do en el año 2015 los re sul ta -
dos del es ta do de Ve ra cruz in di can que está a 2.9 años por de ba -
jo del úl ti mo re sul ta do re gis tra do, y del me jor de esta esta grá fi -
ca com pa ra ti va, que se re fie re al de la Ciu dad de Mé xi co, si bien
el gra do pro me dio de es co la ri dad del es ta do de Ve ra cruz ha au -
men ta do y me jo ra do, tam bién el pro me dio de la Re pú bli ca Me -
xi ca na ha te ni do un cla ro as cen so, pero este re sul ta do po si ti vo
no re sul ta ser me jor que el que pre sen ta la ciu dad que se toma
como ob je ti vo en este tra ba jo de in ves ti ga ción, por lo que los re -
tos qué im pli ca igua lar y/o su pe rar es tos re sul ta dos son de
gran mag ni tud.

En la figu ra 4 se pue de en con trar la dis tri bu ción de la ma trí -
cu la es co lar para el pe rio do del 2017 al 2018, en la que pri mor -
dial men te con un 48% se en cuen tra en el sec tor de pri ma ria, se -
gui do de la va ria ble de otros, y pos te rior men te la se cun da ria,
para el caso de la edu ca ción me dia su pe rior se tie nen un re gis -
tro de 18% y para el sec tor su pe rior del 11%, una dis tri bu ción un 
tan to de si gual que co rres pon de a la rea li dad de la en ti dad.
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Figura 4. Comparativo de grado promedio de escolaridad.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2018).

Figura 5. PIB por entidad. Comparación
entre Ciudad de México y Veracruz.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018).



Los com pa ra ti vos en tre los es ta dos co rres pon dien tes a la
Ciu dad de Mé xi co y el es ta do de Ve ra cruz tie nen una mar ca da
di fe ren cia a fa vor de la Ciu dad de Mé xi co, por lo que se pro ce de 
a mos trar la di fe ren cia del PIB grá fi ca para con tem plar la mag -
ni tud de las com pa ra ti vas en tres es tas.

En la figu ra 5 se pue de ob ser var las di fe ren cias de mag ni tu -
des en tre el PIB de la Ciu dad de Mé xi co y el es ta do de Ve ra cruz,
en don de evi den te men te exis te una mar ca da di fe ren cia en tre
es tos dos es ta dos ya que el área que re pre sen ta el PIB de la Ciu -
dad de Mé xi co es prác ti ca men te el cuá dru ple que el área que re -
pre sen ta el PIB del es ta do de Ve ra cruz.

A tra vés de es tos in di ca do res se pue de vi sua li zar el reto que
tie ne Xa la pa como pros pec to de Ciu dad del apren di za je, ya que
los re sul ta dos en los in di ca do res que son plas ma dos en es tas
grá fi cas com pa ra ti vas mues tran que en al gu nos ru bros el es ta -
do de Ve ra cruz ha te ni do re sul ta dos ad ver sos y en otros in di ca -
do res ha de mos tra do que se en cuen tra por de ba jo del pro me dio 
de la Re pú bli ca Me xi ca na y por de ba jo de los re sul ta dos que
pre sen ta la Ciu dad de Mé xi co, en lo que res pec ta a la me jo ra de
es tos in di ca do res, es im por tan te la suma de es fuer zos para tra -
tar de me jo rar la si tua ción en la cual se de sa rro lla la ciu dad en la 
ac tua li dad, con la pri mi cia de que es tos in di ca do res se me jo ran
con la in ter ven ción de los di fe ren tes ór de nes de go bier no y de la 
suma de es fuer zos de la so cie dad en ge ne ral.

Con clu sión
Xa la pa Ciu dad de la Flo res. La ad mi nis tra ción mu ni ci pal

(2018-2021) tie ne como lema “Flo re ce Xa la pa”, pues im pli ca
pen sar en la fa mi lia, los ni ños y los jó ve nes que cons ti tu yen las
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ge ne ra cio nes que es pe ran re ci bir de los ciu da da nos del pre sen -
te un me jor por ve nir. Solo la edu ca ción, uni da a la es tra te gia de
fuen tes de tra ba jo dig nas, pue de ge ne rar un “vi vir me jor”;
cons tru yen do ciu da da nía para el fu tu ro. Cuan tas ve ces en los
dis cur sos po lí ti cos se ha pro cla ma do que los jó ve nes son el fu -
tu ro de la so cie dad y del país, ha cién do los a un lado, por mez -
qui nas ideo lo gías que tie nen tras fon dos po lí ti cos y eco nó mi cos.
Los jó ve nes son usa dos de car ne de ca ñón para lo grar po si cio -
nes que van de lo lo cal a lo glo bal, en ro lán do los en par ti dis mos
con efí me ros fi nes de in clu sión en la vida pú bli ca del es ta do. La
ju ven tud es un te so ro que re quie re de es ce na rios con sen ti do
para la vida; en los que se pue dan ex pre sar li bre men te y ad quie -
ran la se gu ri dad de los de re chos hu ma nos ele men ta les.

Las ciu da des atraen a la ju ven tud de to dos los pue blos, pues
en ellas se han con cen tra do los ser vi cios edu ca ti vos, cul tu ra les,
de por ti vos y de re crea ción para una vida sana y tras cen den tal.

Xa la pa ha sido un es ce na rio con sen ti do para la vida de mu -
chas ge ne ra cio nes, es mo men to, es ta mos de acuer do que “flo -
rez ca Xa la pa” como la ciu dad de las flo res, de la es pe ran za para
la ju ven tud. De sea mos que Xa la pa se per fi le como una “Ciu dad 
del Apren di za je”en la que to dos, es pe cial men te los ni ños y los
jó ve nes, pue dan con vi vir, trans for man do los es pa cios pú bli cos
en es ce na rios del en cuen tro y del buen vi vir. La ciu dad tie ne
todo para ser una “Ciu dad del Apren di za je”, por ejem plo, en
nin gu na par te del mun do hay un mu seo que ex hi ba sie te ca be -
zas co lo sa les que ha bla del flo re ci mien to de una de las ci vi li za -
cio nes ma dres como lo fue la olme ca.

La uni ver si dad pú bli ca es una uni ver si dad de la par ti ci pa -
ción ciu da da na, en la que tran si tan las ge ne ra cio nes de jó ve nes
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que se pre pa ran para afron tar los re tos del fu tu ro: vida hu ma na
sin sen ti do; dis mi nu ción en la ca pa ci dad de asom bro; pér di da
de bio di ver si dad; vir tua li za ción ideo ló gi ca; cri sis del di ne ro;
en tre mu chos otros re tos que ya afron ta mos. Vi vi mos, los se res
hu ma nos, un cam bio de épo ca no solo de pa ra dig ma, que nos
orien ta a ha cer un alto en la vida para re pen sar el fu tu ro que de -
sea mos para los hi jos de nues tros hi jos. De be mos hur gar en
nues tras raí ces in te rét ni cas las cau sas mul ti di men sio na les de
los fe nó me nos que hoy ex pe ri men ta mos.

Con este ma ni fies to es cri to, de sea mos que los lec to res, so bre
todo xa la pe ños y ve ra cru za nos, pue dan ex pre sar se li bre men te
por re fun dar Xa la pa como la “Ciu dad del Apren di za je”, don de
se fo men ta la cul tu ra del apren di za je a lo lar go de toda la vida,
en la fa mi lia y la co mu ni dad.
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La producción del queso en Miahuatlán,consecuencias y oportunidades
Katia Romero León

Quetzally Torres Martínez

Intro duc ción
Los sis te mas de pro duc ción in dus trial ac tual han ge ne ra do

de gra da ción am bien tal a tal ni vel que se han su pe ra do los ni ve les 
de re si lien cia de los eco sis te mas de nues tro pla ne ta. Es tan gra ve
el pro ble ma que en la ac tua li dad in clu so la ac ti vi dad de pe que -
ñas y me dia nas em pre sas es abru ma do ra para la na tu ra le za.

Exis ten di ver sos pro ble mas am bien ta les que se re la cio nan
con el de sa rro llo eco nó mi co y so cial los cua les son con si de ra dos
con ma yor fre cuen cia, pero el di le ma no es sim ple de re sol ver. La
pro duc ción se ha es pe cia li za do en cier tos bie nes, pre sio nan do
agu da men te los re cur sos na tu ra les uti li za dos; tan sólo en nues tra 
ali men ta ción, se ha re du ci do nues tro gus to a ex clu si va men te el
30% del to tal de es pe cies en el mun do, lo que ha ge ne ra do per di -
da de ge né ti cas, al pro du cir solo ga na do va cu no o maíz, por
ejem plo. El sue lo fér til y la cu bier ta ve ge tal se es tán per dien do,
cada año se de ser ti fi can 7 mi llo nes de hec tá reas en el pla ne ta. El
agua po ta ble se ha con ta mi na do y los de se chos plás ti cos han sa -
tu ra do al pla ne ta. Sin em bar go, ya se tra ba ja en to dos los ám bi tos
para en con trar una so lu ción.
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Dilema sobre la economía local vs contaminación local
Los pro ble mas am bien ta les son el re sul ta do de la ex pan sión

eco nó mi ca que au men ta la ex trac ción de re cur sos na tu ra les y la
acu mu la ción de de se chos cuan do se ex ce de la ca pa ci dad de car -
ga de la bios fe ra para los con ta mi nan tes. La ma yo ría de los efec -
tos ne ga ti vos que exis ten hoy en día son con se cuen cias di rec tas
de cómo los hu ma nos usan los re cur sos na tu ra les y cómo lle van
a cabo el pro ce so eco nó mi co, la pro duc ción, la dis tri bu ción y el
con su mo. “La de gra da ción eco ló gi ca del pla ne ta apa re ce como
la ex plo sión de una ver dad on to ló gi ca ne ga da por la teo ría eco -
nó mi ca” (Leff, 2004).

Es fá cil ob ser var que la ac ti vi dad eco nó mi ca hu ma na afec ta
el me dio am bien te. Como cual quier es pe cie los se res hu ma nos,
so mos or ga nis mos bio ló gi cos. Como el res to de las es pe cies to -
ma mos ali men tos, agua y aire del am bien te, uti li za mos es tos in -
su mos en las reac cio nes quí mi cas den tro de nues tros cuer pos y
de vol ve mos el dió xi do de car bo no y otros pro duc tos de de se -
cho al me dio am bien te. Inclu so el acto de res pi rar pue de con si -
de rar se como una for ma de “con ta mi na ción” (Les ser, Dodds y
Zer be, 1997). Sin em bar go, nues tra ac ti vi dad ha su pe ra do la ca -
pa ci dad del eco sis te ma para sos te ner nues tra exis ten cia.

La re si lien cia de los eco sis te mas lo ca les se ve ame na za da por 
el uso ex ce si vo de los re cur sos na tu ra les, la tasa de ex plo ta ción,
que está in fluen cia da por la tasa de in te rés o la tasa de ga nan cia
que este re cur so tie ne so bre el ca pi tal pro du ci do (Mar tí nez,
2013). El sis te ma eco nó mi co es fun da men tal men te pro duc ti vo,
nun ca con si de ra di rec ta men te los efec tos que esta pro duc ción
ge ne ra al me dio am bien te.
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En cual quier sis te ma eco nó mi co, las fun cio nes ele men ta les,
la pro duc ción, la dis tri bu ción y el con su mo ocu rren den tro
de un mun do na tu ral cir cun dan te. Una fun ción del en tor no
na tu ral es pro por cio nar ma te rias pri mas e in su mos de ener -
gía, lo que es esen cial para la pro duc ción y el con su mo. Por
con si guien te, una ac ción tie ne un im pac to eco nó mi co en el
sis te ma: ex plo tar la na tu ra le za para ob te ner ma te rias pri mas 
para man te ner el sis te ma en fun cio na mien to (Field, 1997).

Se gún Leff (2004), la eco no mía sur ge como la cien cia de la
asig na ción ra cio nal de los re cur sos es ca sos y el equi li brio de los
fac to res de pro duc ción: ca pi tal, tra ba jo y el fac tor “re si dual” de
cien cia y tec no lo gía en el que des can sa la pro duc ti vi dad con ver -
ti da en la fuer za pro duc ti va do mi nan te. Enton ces, la na tu ra le za
se toma sim ple men te como un ele men to del me dio am bien te,
pro vee dor de ma te rias pri mas y sólo se con si de ra como un in -
su mo de pro duc ción. Por lo tan to, los efec tos de la con ta mi na -
ción o la so breex plo ta ción de la eco no mía ha cia la mis ma no se
con si de ra ron como un bien ili mi ta do y des bor dan te, que te nía
ca pa ci dad de re no va ción (en el caso de los re cur sos re no va bles), 
o que el hom bre po dría reem pla zar lo en al gún mo men to, de bi -
do a la sus ti tu ción tec no ló gi ca.

La eco no mía ha pro mo vi do el cre ci mien to sin lí mi tes, ne -
gan do las con di cio nes ac tua les de la na tu ra le za, sin con tem plar
que los re cur sos y ser vi cios de la na tu ra le za son fi ni tos y que si
con ti núan sien do ex plo ta dos se ago ta rán. De sa for tu na da men -
te, el re sul ta do pue de ser irre ver si ble.

La eco no mía con si de ra la na tu ra le za como un fac tor pro duc -
ti vo que pue de ser reem pla za do, uti li zan do los avan ces en cien -
cia y tec no lo gía. Se gún este en fo que, “el cre ci mien to eco nó mi co

73

El Tequio: Construcción de identidades y formación de redes productivas glocales



pue de du rar para siem pre por que la tec no lo gía” cre ce rá “al re -
de dor del sec tor na tu ral por sus ti tu ción. La na tu ra le za es sim -
ple men te como un pro vee dor que es reem pla za ble y des bor -
dan te, el úni co lí mi te para el cre ci mien to es la tec no lo gía, una
opor tu ni dad sin cos to para el cre ci mien to” (Daly, 2004, p. 22).

El cre ci mien to y el de sa rro llo de la hu ma ni dad han lle va do a
una se rie de even tos, con si de ra dos tan to po si ti vos como ne ga ti -
vos, que han pro du ci do en mu chos cam pos di fe ren tes de los
avan ces cien tí fi cos, pero tam bién trae el cre ci mien to de la hu -
ma ni dad como una con se cuen cia de vas ta do ra, en este caso, del
de sa rro llo. La so cie dad ha es ta do a ex pen sas de la de gra da ción
am bien tal, el ca len ta mien to glo bal y la ex tin ción de va rias es pe -
cies. El uso irra cio nal de los re cur sos na tu ra les re no va bles y no
re no va bles ha con du ci do a la de gra da ción am bien tal del pla ne -
ta, los re cur sos na tu ra les se con si de ra ron como un re ga lo eter no 
de la na tu ra le za, que se han ex traí do de ma ne ra ili mi ta da (Leff,
2004, p. 56).

El gas to del en tor no no es un tema nue vo que no se haya uti -
li za do an te rior men te. Los eco no mis tas clá si cos afir ma ron que
es tas in te rac cio nes con du ci rían al equi li brio del mer ca do que se
de sea ba, hace más de dos si glos, Adam Smith (Mar tí nez, 2013)
se re fi rió a las “fuer zas del mer ca do como una mano in vi si ble
que re gu la las ac ti vi da des eco nó mi cas, de modo que la bús que -
da del in te rés pro pio por par te de em plea do res, tra ba ja do res,
con su mi do res... lle van a un re sul ta do so cial de sea ble” (p. 131),
hoy en día gran par te de la teo ría eco nó mi ca to da vía se basa en
esta idea, asu mien do cier tos ca sos en que los mer ca dos con du -
ci rían a un re sul ta do efi cien te.
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El de sa rro llo eco nó mi co pa re ce ale jar se de la con si de ra ción
so bre la ca li dad am bien tal y cui da do de re cur sos na tu ra les de
un país. El cre ci mien to eco nó mi co como la base para lo grar el
de sa rro llo de las na cio nes ha ge ne ra do ma yor de gra da ción; esta 
re la ción en tre la ca li dad am bien tal y el in gre so so cial se de fi nió
em pí ri ca men te como Cur va de Kuz nets Ambien tal, mos tran do
que la ca li dad am bien tal se de te rio ra ría pri me ro con el au men to 
de los in gre sos y lue go me jo ra ría cuan do los in gre sos au men ta -
ran a un cier to ni vel, de bi do a las po lí ti cas re gu la to rias o bien a
la po si bi li dad de ac ce der a ecoin no va cio nes. Sin em bar go, los
cos tos pri va dos au men ta rán y esta di co to mía pue de ge ne rar
efec tos con tra rios como la pér di da de bie nes tar eco nó mi co ante
el be ne fi cio so cial de me nor degradación.

La con tra po si ción del cre ci mien to eco nó mi co lo cal fren te a
los efec tos de con ta mi na ción es un di le ma, de bi do a que la po si -
bi li dad de au men tar el in gre so per mi ti rá el de sa rro llo lo cal ha -
cien do una con tri bu ción im por tan te a la me jo ra del de sem pe ño
eco nó mi co na cio nal. Pue de con tri buir a la re duc ción de dis pa ri -
da des; ge ne rar em pleos y mul ti pli car em pre sas; au men tar la in -
ver sión to tal del sec tor pri va do; me jo rar los flu jos de in for ma -
ción con los in ver sio nis tas, ade más de au men tar la cohe ren cia y
con fian za de la es tra te gia eco nó mi ca local.

Este tipo de po lí ti cas tam bién con tem pla una me jor eva lua -
ción y diag nós ti co de los ac ti vos eco nó mi cos lo ca les y de una só -
li da iden ti fi ca ción de sus ven ta jas com pa ra ti vas, lo cual per mi te 
apo yar una es tra te gia de de sa rro llo más ro bus ta. No obs tan te, a
pe sar de las ven ta jas so cia les que re pre sen ta toda ac ti vi dad hu -
ma na, se ge ne ra con ta mi na ción la cual afec ta el bie nes tar so cial.
A esta afec ta ción se le lla ma ex ter na li dad y se so lu cio na con la
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ges tión, pro vi sión y el uso de los re cur sos am bien ta les de una
ma ne ra que apo ye las me jo ras con ti nuas en la pros pe ri dad y el
bie nes tar, para las ac tua les y ge ne ra cio nes futuras.

El mer ca do no re suel ve los pro ble mas am bien ta les, esto ha
cau sa do con se cuen cias en el me dio am bien te, por lo tan to, si
afec ta la vida de los se res hu ma nos. En el mo men to en que cual -
quier ac ti vi dad afec te a una per so na que no par ti ci pa en ella, se
pue de con si de rar como una ex ter na li dad.

La ex ter na li dad ocu rre cuan do hay una afec ta ción y una ter -
ce ra per so na se da cuen ta de este pro ble ma, la teo ría eco nó mi ca
lo re la cio na con las ex ter na li da des como una fa lla del mer ca do.
Kapp (1983) in di có que las ex ter na li da des no son fa llas del mer -
ca do, sino un éxi to de plo ra ble en la trans fe ren cia de cos tos a
otros.

Las fa llas del mer ca do en la pro vi sión y el uso de los re cur sos 
na tu ra les sig ni fi can que los ac ti vos na tu ra les pue den ser afec ta -
dos. Estas fa llas del mer ca do sur gen de las bue nas ca rac te rís ti -
cas pú bli cas del en tor no na tu ral, cos tos y be ne fi cios “ex ter nos”
don de el uso de un re cur so por una par te tie ne un im pac to en
otras, las di fi cul ta des para cap tar to dos los be ne fi cios de la in -
ver sión pri va da en I + D am bien tal, y Fa llas en la in for ma ción.

Las ca rac te rís ti cas del bien pú bli co del en tor no na tu ral las tie -
nen mu chos bie nes am bien ta les ya que los ser vi cios son bie nes
pú bli cos o bie nes pú bli cos par cia les y esa es una ra zón cla ve para
su pro vi sión se gún la dis po si ción. Las ca rac te rís ti cas no ri va li dad
y no ex clu si vi dad de los bie nes pú bli cos sig ni fi can que los mer ca -
dos por sí so los no po drán pro por cio nar el ni vel so cial men te óp -
ti mo: los con su mi do res pue den via jar li bre men te y los pro vee do -
res no pue den cap tu rar ni co brar por to dos los be ne fi cios
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pro por cio na dos por el bien. Por ejem plo, el uso de tie rras de
cul ti vo como un rom peo las na tu ral pro por cio na de fen sas con -
tra inun da cio nes para toda una re gión.

Un in di vi duo que se be ne fi cia de este bien no re du ce su dis -
po ni bi li dad para otros (no ri va les) y los in di vi duos no pue den
ser ex clui dos de dis fru tar de sus be ne fi cios (no ex clui bles). Como 
re sul ta do, los in di vi duos no es tán dis pues tos a pa gar por el be ne -
fi cio y que los pro vee do res no es tén dis pues tos a pa gar por su su -
mi nis tro.

Su bin ver sión pri va da en I + D am bien tal. El mer ca do por sí solo
no pro por cio na el ni vel de in ver sión en I + D que es me jor para
la so cie dad en su con jun to. La tasa de re tor no pri va da en las in -
ver sio nes en I + D no cap tu ra los be ne fi cios com ple tos para la
so cie dad de esta in ver sión, lo que a la in ver sión pri va da en I + D 
por de ba jo del ni vel óp ti mo. La I + D am bien tal tam bién será in -
su fi cien te por el mer ca do por que mu chos de los be ne fi cios am -
bien ta les no son de mer ca do. 

Fa llas en la in for ma ción. Las fa llas de in for ma ción ocu rren
cuan do la in for ma ción ne ce sa ria para las per so nas o las em pre sas 
para to mar de ci sio nes óp ti mas es in com ple ta, cos to sa de ad qui -
rir, no está dis po ni ble o no es fá cil de com pren der. Esto es es pe -
cial men te cier to para los sis te mas am bien ta les, que son in he ren -
te men te com ple jas y no li nea les y re fle jan una am plia gama de
in ter de pen den cias. Da das es tas com ple ji da des, los to ma do res de 
de ci sio nes no siem pre tie nen la in for ma ción ne ce sa ria para en tre -
gar un re sul ta do efi cien te. Como re sul ta do, las opor tu ni da des
exis ten tes para me jo rar los re sul ta dos am bien ta les pue den no
rea li zar se. Por ejem plo, las fa llas de in for ma ción es una de las ra -
zo nes por las cua les las em pre sas y los ho ga res con fre cuen cia no
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adop tan me di das de efi cien cia de re cur sos. Eso no solo me jo ra
los re sul ta dos am bien ta les, sino que tam bién les brin da aho rros
en cos tos fi nan cie ros.

Exis ten cia de ex ter na li da des. Las ex ter na li da des ocu rren cuan -
do el uso de un re cur so, por una par te, im po ne cos tos o be ne fi -
cios a los de más, pero es tos im pac tos no se tie nen en cuen ta en
la eco no mía de ci sio nes Como re sul ta do, los agen tes eco nó mi -
cos (in di vi duos, em pre sas o go bier nos) no en fren tan el cos to to -
tal o los be ne fi cios de sus ac cio nes en la so cie dad. Las ex ter na li -
da des pue den ser po si ti vas o ne ga ti vas, de pen dien do de si las
ac cio nes pro du cen efec tos be né fi cos o per ju di cia les sin va lor -
po si ti vo. Las ex ter na li da des ten de rán a re sul tar en una sub-
pro vi sión del bien o ser vi cio, mien tras que las ex ter na li da des
ne ga ti vas lle va rán a un ex ce so de pro vi sión.

Aun que hay di fe ren tes de fi ni cio nes de ex ter na li da des, la
que más se usa en la eco no mía (por ejem plo, Ba moul y Oa tes,
1975) es la si guien te:

Una ex ter na li dad está pre sen te cuan do las re la cio nes de con -
su mo o pro duc ción de una per so na con tie nen va ria bles rea les 
(no mo ne ta rias) ele gi das por otra per so na (per so nas, cor po ra -
cio nes, go bier nos) sin ele gir de li be ra da men te la va ria ble real
con la úni ca per so na en men te y el to ma dor de de ci sio nes,
cuya ac ti vi dad afec ta ni ve les de uti li dad o in gre sa a otras fun -
cio nes de pro duc ción, no re ci be (paga) en com pen sa ción por
su ac ti vi dad una can ti dad igual en va lor a los be ne fi cios o cos -
tos (mar gi nal) cau sa dos a otros.

Alfred Mars hall, a fi nes del si glo XIX, pro pu so el con cep to de
“eco no mías ex ter nas” y “de se co no mías ex ter nas” para re fe rir se a 
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las po si bles ven ta jas o des ven ta jas que una em pre sa ob tie ne de la 
ac ti vi dad de otras em pre sas. Estos tér mi nos se usan a me nu do
para di fe ren ciar los efec tos da ñi nos y be né fi cos (Les ser, Dodds y
Zer be, 1997). El tér mi no ex ter na li dad se usa a me nu do in co rrec -
ta men te como si nó ni mo de cual quier im pac to am bien tal. Mu -
chos im pac tos am bien ta les son ex ter na li da des, pero no to das lo
son, y no to das las ex ter na li da des in vo lu cran el en tor no na tu ral.
Ade más, exis ten ex ter na li da des po si ti vas y ne ga ti vas.

Pi gou (1920) fue el pri me ro en de fi nir el tér mi no ex ter na li -
dad a tra vés de la di fe ren cia ción en tre el pro duc to neto pri va do
mar gi nal y el pro duc to neto so cial mar gi nal. Mos tró que en mu -
chos ca sos es tos pro duc tos ne tos mar gi na les no coin ci den. La
ra zón prin ci pal es por que el ca pi tal pri va do en este caso, las
úni cas in dus trias que es tán in te re sa das en ge ne rar ga nan cias,
in de pen dien te men te del daño que pue dan cau sar a ter ce ros.
Por esta ra zón, la ma yo ría de las ve ces el ca pi tal pri va do neto
su pe ra el ca pi tal neto. Espe ci fi có cómo los cos tos y be ne fi cios
que no es tán in clui dos en los pre cios del mer ca do afec tan la for -
ma en que las per so nas in te rac túan con su en tor no. Lla ma a las
ex ter na li da des el fe nó me no del mer ca do ex ter no y, por lo tan to,
no afec ta la for ma en que ope ran los mer ca dos cuan do, de he -
cho, de be ría hacerlo.

Lo que hizo Pi gou fue ex pli car qué su ce de cuan do los cos tos
ex ter nos no se in clu yen en la fa bri ca ción de un pro duc to, como
los cos tos so cia les o am bien ta les don de el me dio am bien te es el
prin ci pal afec ta do por la pro duc ción. Los pre cios ac tua les del
mer ca do en la ma yo ría de los ca sos no re fle jan los cos tos ex ter -
nos de pro duc ción de un pro duc to de ter mi na do. Esto even tual -
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men te ge ne ra rá de gra da ción am bien tal y de te rio ro en la ca li dad 
de vida de las per so nas.

Exis ten di fe ren tes si tua cio nes que pue den ge ne rar ex ter na li -
da des. Estos pue den sur gir en el mo men to de la pro duc ción, dis -
tri bu ción o con su mo y es tán in te gra dos en el sis te ma eco nó mi co.

Las per so nas que pue den ver se afec ta das por al gu na ex ter -
na li dad pue den ser tan to con su mi do res como pro duc to res. Un
ejem plo co mún de ex ter na li dad es el de una em pre sa que se en -
cuen tra cer ca y que vier te su ba su ra en el río, la co mu ni dad que
vive cer ca del río su fri rá las con se cuen cias del pro ce so de pro -
duc ción, otro ejem plo de esto se ría el es ta ble ci mien to de otra
em pre sa cer ca del río. Los efec tos de la con ta mi na ción del agua
ge ne ran cos tos adi cio na les des de la pri me ra com pa ñía has ta la
se gun da al usar el agua del río. Las ex ter na li da des pue den ocu -
rrir tan to en el con su mo como en la pro duc ción de bie nes y ser -
vi cios. Los des ti na ta rios de un efec to se cun da rio no de sea do
pue den ser con su mi do res o pro duc to res. Algu nas ex ter na li da -
des afec tan di rec ta men te a los con su mi do res. Otras ex ter na li da -
des afec tan los pro ce sos de pro duc ción de la em pre sa y, por tan -
to, su cos to de pro duc ción. Las ex ter na li da des pue den afec tar
tan to las ac ti vi da des de pro duc ción como las de con su mo, y
pue den sur gir de am bas actividades.

Pi gou (1920) su gi rió co rre gir las dis tor sio nes ge ne ra das en
los sis te mas de fi ja ción de pre cios de bi do a la exis ten cia de ex -
ter na li da des ne ga ti vas me dian te el co bro de un im pues to cuyo
mon to com pen sa ría los da ños. Este me ca nis mo se de no mi na
im pues to pi go via no y es el ori gen de los lla ma dos im pues tos
am bien ta les cuyo “pro pó si to es in ter na li zar las ex ter na li da des
ge ne ra das me dian te el uso del sis te ma de pre cios. Pre ten de ser -
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vir como un con tra pe so para au men tar el cos to mar gi nal pri va -
do de las em pre sas con ta mi nan tes para que Los ope ra do res
asu men la res pon sa bi li dad del cos to ex ter no para el mo vi mien -
to de la so cie dad” (Gago et al., 2004).

El im pues to pi gou via no se re cau da en cada ni vel de ac ti vi -
dad eco nó mi ca y es igual al cos to ex ter no mar gi nal, lo que hace
que cuan do el con ta mi na dor se vuel ve útil, esto se ob tie ne una
vez que des can se el cos to so cial cau sa do por la con ta mi na ción,
este me ca nis mo im po si ti vo es una for ma de in ter na li zar los cos -
tos ex ter nos y ha cer que el cul pa ble de la con ta mi na ción pa gue
por los da ños que ge ne ra a un ter ce ro. La apli ca ción del prin ci -
pio de pre cau ción de que quien con ta mi na paga se usa para ga -
ran ti zar que el cos to to tal de los pro duc tos fi na les de la eco no -
mía se car guen de ma ne ra que re suel va ade cua da men te la
enor me in cer ti dum bre so bre los im pac tos de la con ta mi na ción
y fo men te la tec no lo gía de in no va ción (Cons tan ze y Corb well,
1992)

Re ca pi tu lan do, el con cep to de ex ter na li dad es una afec ta -
ción ge ne ra da en el mo men to en que la ac ti vi dad eco nó mi ca de
un in di vi duo ge ne ra un efec to no de sea do en el bie nes tar de
otro, lo que hace que el otro in di vi duo pue da ser tan to un efec to
po si ti vo como ne ga ti vo, un ejem plo de una ex ter na li dad po si ti -
va es cuan do una em pre sa lle ga a cier ta co mu ni dad y di ri ge es -
cue las para los ni ños de la ciu dad y, a su vez, crea em pleos para
la gen te y, a su vez, la ex ter na li dad ne ga ti va se ría que la com pa -
ñía se cons tru ye jun to al río y des car ga sus aguas re si dua les y la
gen te del río de esta co mu ni dad se atie nen para el con su mo dia -
rio. Las en fer me da des que se cau san y que las per so nas y la can -
ti dad de di ne ro que se gas ta para que se cu ren, es pre ci sa men te
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lo que no está con te ni do en el cos to del pro pie ta rio de la em pre -
sa y este cos to se trans fie re a la sociedad.

Las ex ter na li da des ge ne ran re sul ta dos in ne ce sa rios de bi do a 
que el be ne fi cio o cos to ge ne ral de una tran sac ción de la so cie -
dad es di fe ren te del be ne fi cio o cos to pri va do para el con su mi -
dor y el pro duc tor in vo lu cra do en la mis ma tran sac ción. Cuan -
do no hay ex ter na li da des en un mer ca do, el cos to y be ne fi cio de
la so cie dad y el cos to pri va do son los mis mos, y no exis te un be -
ne fi cio mar gi nal ex ter no de cos to. Cuan do hay ex ter na li da des,
el cos to so cial (el cos to para la so cie dad en su con jun to) es el cos -
to pri va do más el cos to ex ter no, y el be ne fi cio so cial (el be ne fi cio 
para la so cie dad en ge ne ral) es el be ne fi cio pri va do más el be ne -
fi cio ex ter no (Gools bee, Le vitt y Syver son, 2013, p. 645).

Exis ten va rias ra zo nes por las cua les un mer ca do pue de no
es tar fun cio nan do de ma ne ra efi cien te, en tre las que se in clu -
yen: mer ca dos de com pe ten cia im per fec ta con in for ma ción asi -
mé tri ca, es truc tu ras de mer ca do no óp ti mas, cálcu lo de cos tos y
be ne fi cios, de re chos de pro pie dad in de fi ni dos, bie nes pú bli cos
y ex ter na li da des, es tas cau sas no ge ne ran en el mer ca do ope rar
de ma ne ra efi cien te. El fun cio na mien to ine fi cien te de los mer ca -
dos crea dis tor sio nes tan to en el con su mi dor como en el pro -
duc tor has ta el pun to en que su be ne fi cio eco nó mi co se ve afec -
ta do por di ver sas ra zo nes, en tre las cua les el no sa tis fa cer sus
ne ce si da des de ma ne ra efi cien te o afec ta los ni ve les de su pe rá -
vit económico.

To man do como ejem plo el caso de es tas ex ter na li da des se
po dría abor dar a tra vés de di ver sos me ca nis mos, como la im po -
si ción de un ge ne ra dor de im pues tos para re du cir la con ta mi na -
ción pi gou via no como una me di da de las ex ter na li da des ne ga ti -
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vas men cio na das an te rior men te, está cla ro que este me ca nis mo
no es el úni co. Entre las so lu cio nes para mi ti gar las ex ter na li da -
des ne ga ti vas des ta can:° Cuo tas: el más sim ple de los en fo ques ba sa dos en la can ti dad

es es ta ble cer una cuo ta, un lí mi te obli ga to rio en la can ti dad de 
un bien o una ex ter na li dad que un pro duc tor pue de ha cer o
un con su mi dor pue de com prar (si la ex ter na li dad es ne ga ti -
va), o una can ti dad re que ri da de un bien o una ex ter na li dad
que un pro duc tor debe ha cer o un con su mi dor debe com prar
(si la ex ter na li dad es po si ti va). Los ejem plos de cuo tas uti li za -
das en la prác ti ca real in clu yen res tric cio nes en la can ti dad de
con ta mi nan tes que pue den emi tir las fá bri cas y la can ti dad de 
rui dos que los ve ci nos pue den emi tir (Gools bee, Le vitt y
Syver son, 2013).° Pro vi sión gu ber na men tal de un bien: otro tipo de in ter ven ción
cuan ti ta ti va en el caso de ex ter na li da des po si ti vas ocu rre
cuan do el go bier no real men te pro por cio na el pro duc to en sí. 
Un ejem plo son los ins ti tu tos de sa lud y un sis te ma de edu -
ca ción fe de ral en todo el país (Gools bee, Le vitt y Syver son,
2013).
Por otro lado, exis ten otros me ca nis mos para abor dar las ex -

ter na li da des me dian te la li bre in te rac ción en tre pro duc to res y
con su mi do res, esta teo ría fue pro pues ta por Coa se (1960), “si hay 
de re chos de pro pie dad bien de fi ni dos para to dos los bie nes y ser -
vi cios y el cos to de tran sac ción es cero, la asig na ción de bie nes y
ser vi cios en equi li brio será efi cien te y no ha brá ex ter na li da des”
(Les ser, Dodds y Zer be, 1997).

Sin co ro la rio este teo re ma: cuan do exis te una ex ter na li dad,
los de re chos de pro pie dad de ben es tar mal de fi ni dos y los cos -
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tos de tran sac ción de ben ex ce der las ga nan cias po ten cia les del
co mer cio. Otro co ro la rio es este: cuan do las par tes afec ta das
pue den lle gar a una so lu ción a tra vés de la ne go cia ción, pero
ele gir un li ti gio o re gu la ción, el pro ble ma real es: a quién se le
asig na rán los de re chos de pro pie dad en lu gar de como rea li zar
ga nan cias del co mer cio (Les ser, Dodds y Zer be, 1997)

Por ejem plo, en au sen cia de re gu la ción, las em pre sas de
aguas re si dua les que des car gan efluen tes en los cur sos de agua
no su fri rán el cos to so cial to tal de sus ac ti vi da des, en tér mi nos
de ac ti vi da des re crea ti vas y otros be ne fi cios per di dos y / o el
cos to para la so cie dad para re me diar el daño, lo que lle va a la
de gra da ción del me dio am bien te más allá del ni vel eco nó mi ca -
men te efi cien te. A la in ver sa, la po li ni za ción de las plan tas por
las abe jas con ser va das por su miel es una ex ter na li dad po si ti va,
que no pue de ne ce sa ria men te de ben ser cap tu ra dos por los api -
cul to res, lo que lle va a la fal ta de pro vi sión de este ser vi cio en
com pa ra ción con el ni vel eco nó mi ca men te eficiente.

La pre sen cia de ex ter na li da des a ni vel lo cal ge ne ra da ños
prin ci pal men te en la sa lud y es ca ses de los mis mos bie nes am -
bien ta les como in su mos para otra ac ti vi dad, es de cir, deja re cur -
sos inu ti li za bles. Ge ne ral men te se ha bla de los me ga pro yec tos y
las afec ta cio nes que es tos tie nen lo cal men te, pero poco se men -
cio na la ac ti vi dad lo cal y pe que ñas em pre sas que con ta mi nan di -
rec ta men te sus pro pios re cur sos. La pro duc ción de bie nes ar te sa -
na les cuyo cre ci mien to sig ni fi ca me jo ras di rec tas para la comu-
ni dad, ge ne ra tam bién con ta mi nan tes que da ñan a su po bla ción.
La pro duc ción de que so ar te sa nal en la re gión de Ve ra cruz es un
ejem plo del di le ma que en fren ta una pe que ña co mu ni dad.
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Pro duc ción de que so ar te sa nal en zo nas ru ra les
El que so es un ali men to con alto va lor nu tri cio nal que for ma

par te de la die ta dia ria de una gran can ti dad de per so nas; su ela -
bo ra ción se ha ge ne ra do al gu nos si glos atrás, prin ci pal men te en 
cul tu ras de sa rro lla das en Me dio Orien te, India, Gre cia y Roma
(Vi lle gas et al., 2016). Ge rri ni y Prost (Vi lle gas y Cer van tes,
2011) se ña lan que este pro duc to re pre sen ta un bien cul tu ral ali -
men ta rio, con un so por te de red de agroa li men ta ción lo cal que
con tri bu ye con el de sa rro llo eco nó mi co de la ac ti vi dad re gio nal.

La pro duc ción de le che como una ac ti vi dad an te ce so ra del
pro ce so de pro duc ción de que so es una de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas más im por tan tes a ni vel mun dial, de acuer do a la
Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das para la Ali men ta ción y la
Agri cul tu ra (FAO) más del 80 por cien to de la le che que se pro -
du ce en paí ses en vías de de sa rro llo, pro vie ne de pro duc to res a
pe que ña es ca la; esta ac ti vi dad me jo ra la se gu ri dad ali men ta ria
y re pre sen ta una fuen te de em pleo e in gre sos para mi llo nes de
fa mi lias de pe que ños agri cul to res (Food and Agri cul tu re Orga -
ni za tion of the Uni ted Na tions, 2018).

En Mé xi co, de acuer do con la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga -
na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (SAGARPA),
la in dus tria del que so es una de las ac ti vi da des más sig ni fi ca ti -
vas del mer ca do de la le che y sus de ri va dos a ni vel na cio nal, con 
una pro duc ción de 342 mil t y un va lor en el mer ca do de 15 mil
823 MDP (Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru -
ral, Pes ca y Ali men ta ción, 2016). En este con tex to, el mer ca do
me xi ca no de la le che y sus de ri va dos lác teos se com po ne de em -
pre sas tras na cio na les, na cio na les y fa mi lia res o ar te sa na les, las
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cua les se ca rac te ri zan por te ner di fe ren tes pro ce sos de pro duc -
ción, tec no lo gías y es tra te gias (Ce sín et al., 2007).

Las em pre sas de pro duc ción ar te sa nal son ge ne ral men te de
pe que ña es ca la; en es ta ble ci mien tos con un ni vel de sub sis ten -
cia mí ni mo. de poca po si bi li dad de re pro duc ción del ca pi tal; sin 
em bar go, es tas ca rac te rís ti cas no sim bo li zan una li mi tan te para
com pe tir con otras em pre sas, como las na cio na les e in ter na cio -
na les que uti li zan sis te mas de pro duc ción in dus trial (Ce sín et
al., 2007).

El mu ni ci pio de Miahuat lán ubi ca do en la zona mon ta ño sa
cen tral del es ta do de Ve ra cruz es un ejem plo de la pro duc ción
de que so en pe que ña es ca la, que re pre sen ta una de las prin ci pa -
les ac ti vi da des eco nó mi cas para el de sa rro llo de la zona (Mar tí -
nez, 2010). La ela bo ra ción de que so en este mu ni ci pio co rres -
pon de a 12 que se rías, de las cua les sólo dos mi croem pre sas son
de tipo in dus trial y el res to ar te sa nal; con un to tal de pro duc -
ción de más de 1000 kg de que so al día para el pri mer gru po, y
me nos de 500 kg para el úl ti mo (Ca sas rea les, 2017).

Este mu ni ci pio tie ne una po bla ción to tal de 4,734 per so nas
dis tri bui das en ca tor ce lo ca li da des, de las cua les sólo una es ur -
ba na y el res to ru ral. La Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va
(PEA) es de 1,476 ha bi tan tes; con cen tra dos ma yor men te en el
sec tor pri ma rio con el 55% de la po bla ción, se gui do del sec tor ter -
cia rio con un 23% (Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción de Ve ra -
cruz [SEFIPLAN], 2016). En la ac ti vi dad ga na de ra los prin ci pa les 
vo lú me nes de pro duc ción en pie los tie ne el ga na do bo vi no, por -
ci no y ovi no (SEFIPLAN, 2016); ade más de con tar con un to tal de
273 hec tá reas (ha), poco más del do ble uti li za das en la agri cul tu -
ra que co rres pon de a 129 ha.
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Con ta mi na ción, re per cu sio nes y al ter na ti vas
Para po der de sa rro llar las dis tin tas ac ti vi da des pro duc ti vas,

y en es pe cí fi co la pro duc ción de que so, el agua es un ele men to
con un pa pel in dis pen sa ble en el pro ce so de fa bri ca ción, sin el
cual no se po dría de sa rro llar esta ac ti vi dad. En la bús que da de
sa tis fa cer esta ne ce si dad, la lo ca li dad de Miahuat lán hace uso
del sis te ma hi dro ló gi co de la mi cro cuen ca del río Nao lin co (co -
rres pon dien te a la cuen ca del río Acto pan); sin em bar go, los
pro ce sos de pro duc ción han ge ne ra do re per cu sio nes en la na tu -
ra le za, por cau sa de la de rra ma de lac to sue ro al sis te ma de mi -
cro cuen ca (Mar tí nez, 2010). El lac to sue ro, tam bién lla ma do sue -
ro lác teo o sue ro de que so, “es el re si duo lí qui do que se ob tie ne
cuan do la ca seí na y la gra sa se se pa ran por coa gu la ción de la le -
che” (Fri gon et al., 2009, p. 4156).

Las aguas re si dua les que se crean en la in dus tria lác tea afec -
tan de for ma di rec ta los sis te mas hí dri cos, a tra vés de re si duos
como azú ca res di suel tos, pro teí nas, gra sas; e in di rec ta men te ge -
ne ran do re si duos de adi ti vos, lim pia do res y de sin fec tan tes, uti -
li za dos en los pro ce sos de la va do y cir cui tos de lim pie za. Mu -
chos de los de se chos ge ne ra dos por esta in dus tria, obs tru yen
las tu be rías y cons ti tu yen un me dio ex ce len te, para el cul ti vo de
mi croor ga nis mos que cau san aci dez y fer men ta ción, al te ran do
en mu chos ca sos el buen fun cio na mien to de las plan tas de tra ta -
mien to (Aran go, et al., 2008).

La in dus tria lác tea ge ne ra como prin ci pal re si duo el lac to -
sue ro, el cual tie ne un alto con te ni do or gá ni co (Hu blin y Ze lié,
2013). Si el sue ro se de po si ta en la tie rra, afec ta la es truc tu ra fí si -
co - quí mi ca del sue lo dis mi nu yen do el ren di mien to en los cul ti -
vos (Dra go ne et al., 2009), de bi do al fe nó me no de li xi via ción por 
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las can ti da des de ni tró ge no so lu ble en el agua, que se fil tran por 
las di ver sas ca pas ha cia los man tos freá ti cos, trans for mán do se
en un pe li gro para la sa lud de ani ma les y hu ma nos (Va len cia y
Ra mí rez, 2009). Por otra par te, cuan do se li be ra en los cuer pos
de agua, la vida acuá ti ca dis mi nu ye por la poca dis po ni bi li dad
de oxí ge no di suel to (Dra go ne et al., 2009).

Se es ti ma que la pro duc ción dia ria de le che pro ce sa da en
Miahuat lán es de más de 20 mil l, de los cua les las aguas de de -
se cho son de po si ta das al sis te ma de dre na je (Esca lón, 2010). Las
eva lua cio nes que se han rea li za do para ana li zar la ca li dad del
agua tu vie ron como de ri va ción la exis ten cia de co li for mes fe ca -
les, ni tra tos y re si duo de ma te ria or gá ni ca (Ro ma no, 2014). La
di rec to ra de la Fa cul tad de Bio lo gía Cle men ti na Ba rre ra, se ña ló
que la ma yor par te de la ma te ria or gá ni ca del agua de dre na je
pro vie ne de aguas re si dua les de que se rías (ARQ); apro xi ma da -
men te el 95 por cien to co rres pon de al de rra me de lac to sue ro
(Ro ma no, 2014).

El lac to sue ro ejer ce una con si de ra ble de man da de oxí ge no y
su eli mi na ción o uti li za ción eco nó mi ca es de suma im por tan cia
para los pro duc to res, de bi do al in cre men to en el vo lu men de la
pro duc ción de sue ro, así como de la cen tra li za ción de lu ga res
para su pro ce sa mien to y el es ta ble ci mien to de le yes más es tric -
tas vin cu la das con la ca li dad del agua. Por tal mo ti vo la in dus -
tria lác tea, debe in ten tar al can zar una po si ción don de el ma ne jo
de re si duos no sea un fac tor que im pi da a este sec tor pro duc ti vo 
sa tis fa cer la de man da del mer ca do (Ghaly y Ka mal, 2004).

En este sen ti do, la ca pa ci dad de con ta mi na ción y el va lor nu -
tri ti vo del lac to sue ro han im pul sa do el de sa rro llo de tec no lo -
gías para su apro ve cha mien to como una ma te ria pri ma de ela -
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bo ra ción de be bi das, pro duc ción de bio fer ti li zan tes, tec no lo gía
de em pa que en tre otras op cio nes. Ade más, como men cio na
Linck et al., (2006) “los que sos tra di cio na les son, por ex ce len cia,
pro duc tos pa tri mo nia les. Su pre ser va ción y va lo ra ción en la im -
ple men ta ción de un pro ce so de ca li fi ca ción per mi ten mo vi li zar
re cur sos cla ves para la im ple men ta ción de es tra te gias de de sa -
rro llo te rri to rial” (p.102).

“No hay por  qué ele gir” in ter na li zar op cio nes: Eco no mía yna tu ra le za de la mano
La ma ne ra óp ti ma de su pe rar el pro ble ma de la con ta mi na -

ción y el de sa rro llo eco nó mi co lo cal es in ter na li zan do las ex ter -
na li da des. Esto es, por me dio de he rra mien tas de mer ca do o por 
po lí ti cas pú bli cas se pue de re sol ver.

Instru men tos ba sa dos en el mer ca do (eco nó mi cos), in clui -
das las me di das fis ca les y de otro tipo que tie nen un pre cio en la
ex ter na li dad (di rec ta o in di rec ta men te) para re fle jar me jor el
cos to so cial to tal de una ac ción. Por ejem plo, es tos ins tru men tos 
pue den di se ñar se de ma ne ra tal que sub si dien ac ti vi da des con
be ne fi cios más am plios (al re du cir el cos to de lle var a cabo la ac -
ti vi dad) y las ac ti vi da des tri bu ta rias que im po nen cos tos so cia -
les (al ele var el cos to de rea li zar la). La ven ta ja de los ins tru men -
tos ba sa dos en el mer ca do es que, mien tras es ta ble cen los
pa rá me tros de pre cio o can ti dad, se deja al mer ca do bus car la
ma ne ra más efi cien te y ren ta ble de ope rar den tro de los pa rá -
me tros es ta ble ci dos.° Cam bio cli má ti co. El plan de co mer cio de emi sio nes es una he -

rra mien ta cla ve para abor dar el cam bio cli má ti co a ni vel in -
ter na cio nal. Esta ble ce un lí mi te en la can ti dad de car bo no
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emi ti do por cier tas par tes de la eco no mía y, por lo tan to, in -
di rec ta men te los pre cios de es tas emi sio nes. Las em pre sas
que se en cuen tran den tro del es que ma pue den in ter cam biar
de re chos de emi sión, lo que per mi te que la re duc ción se pro -
duz ca don de sea más ba ra ta.° Po lí ti ca de re si duos. Una he rra mien ta cla ve para mi ni mi zar el
des per di cio es el im pues to so bre ver te de ros, cuyo ob je ti vo
es in ter na li zar los cos tos ex ter nos del en vío de de se chos al
ver te de ro e in cen ti var el uso de tra ta mien tos al ter na ti vos de
de se chos. A di fe ren cia de los ins tru men tos ba sa dos en la
can ti dad, por ejem plo, el im pues to so bre ver te de ros in cen ti -
va el ni vel efi cien te de de se chos que van al ver te de ro al au -
men tar di rec ta men te el cos to de los de se chos de re lle no de
tie rras. Sin em bar go, tan to los ins tru men tos ba sa dos en la
can ti dad como en el pre cio son una for ma efi cien te y ren ta -
ble de lo grar los re sul ta dos re que ri dos;° Pa gos por ser vi cios am bien ta les. Se ocu pan para cum plir ob je ti -
vos am bien ta les más am plios. Las me di das de ma ne jo am -
bien tal de la tie rra sub si dia das por el es que ma in clu yen
me di das para con ser var la bio di ver si dad y man te ner y me -
jo rar el pai sa je na tu ral.
Hay mu chas ma ne ras de mi ti gar o in clu so des ha cer se del

pro ble ma aso cia do con la fa lla del mer ca do. Los go bier nos pue -
den im po ner im pues tos o sub si dios pi gou via nos en mer ca dos
con ex ter na li da des para ali near los cos tos y be ne fi cios pri va dos
con los cos tos y be ne fi cios rea les para la so cie dad.

Para los pro ble mas co mu nes de re cur sos y bie nes pú bli cos,
el go bier no pue de im po ner res tric cio nes de can ti dad o man da -
tos, o in clu so pro por cio nar un pro duc to por sí mis mo. Sin em -
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bar go, el go bier no no es la úni ca en ti dad que pue de co rre gir es -
tas fa llas del mer ca do. El teo re ma de Coa se in di ca que, si los
cos tos de ne go cia ción son lo su fi cien te men te ba jos, el pro pio
sec tor pri va do pue de lle gar a una so lu ción más cer ca na a la óp -
ti ma.

Se debe ser cons cien te de in me dia to de cual quier daño que
es ta mos cau san do a nues tro pla ne ta a tra vés de la pro duc ción o
el con su mo de di fe ren tes bie nes y ser vi cios, de be mos dar nos
cuen ta de to das las ex ter na li da des ne ga ti vas que es ta mos cau -
san do y, como so cie dad, co men zar a cau sar con ta mi na ción por
la de man da, el po der de ha cer algo, para no con ti nuar con el
daño al me dio am bien te, ya sea a tra vés de la ne go cia ción di rec -
ta con este ge ne ra dor de ex ter na li da des o exi gir una ac ción in -
me dia ta al go bier no me dian te el es ta ble ci mien to de es tán da res
am bien ta les para la emi sión de con ta mi nan tes. Es hora de cam -
biar este an tro po cen tris mo en el que evo lu cio na mos como so -
cie dad y ver que el sis te ma eco nó mi co es solo una par te del eco -
sis te ma en el que vi vi mos. O ha ce mos ese cam bio de pa ra dig ma 
de in me dia to o co rre mos el ries go de que una so cie dad no ga -
ran ti ce nues tra pro pia supervivencia.

En las re gio nes como Miahuat lán las ex ter na li da des como la
con ta mi na ción del agua por la agri cul tu ra se pue den re du cir con
po lí ti cas di rec tas. La con ta mi na ción por ni tra tos es preo cu pan te
por que debe eli mi nar se an tes de que el agua pue da su mi nis trar -
se a los con su mi do res y por que pue de da ñar el me dio am bien te
na tu ral del agua. Más del 60% de los ni tra tos in gre sa al agua de
las tie rras agrí co las, por lo que se po drían im ple men tar re gu la -
cio nes di rec tas. Pro gra mas de gas to pú bli co, que in clu yan la pro -
vi sión de ni ve les mí ni mos de ac ti vos y ser vi cios am bien ta les y el
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apo yo a la I + D am bien tal, que co rri gen la fal ta de pro vi sión del
sec tor pri va do. Tam bién ase gu ran que to dos ten gan ac ce so a un
ni vel y ca li dad ade cua dos de ser vi cios am bien ta les.

Fo men tan do la efi cien cia de los re cur sos em pre sa ria les. Hay
me di das como las men cio na das que las em pre sas pue den to -
mar en cuen ta y no solo re du cen sus cos tos, sino que tam bién
pro por cio nan be ne fi cios am bien ta les, por ejem plo, usan do me -
nos agua y pro du cien do me nos re si duos yen do al ver te de ro.
Sin em bar go, las fa llas del mer ca do (como fal ta de in for ma ción)
y otras ba rre ras para que las em pre sas cam bien su com por ta -
mien to (como la di vi sión in cen ti vos e iner cia or ga ni za ti va) sig -
ni fi can que las em pre sas no siem pre pue den asu mir estos.

Las múl ti ples fa llas del mer ca do, y la exis ten cia de pro ble -
mas am bien ta les lo ca les y glo ba les, re quie ren el uso de una
com bi na ción de ins tru men tos. Nin gún ins tru men to pue de
abor dar efec ti va men te las di ver sas fa llas de mer ca dos y otras
ba rre ras a la efi cien cia, a ni vel glo bal, na cio nal y sec to rial. El
push-pull com ple men ta rie dad en tre ins tru men tos: los pro gra -
mas de tec no lo gía / gas to im pul san las nue vas tec no lo gías al
mer ca do y los ins tru men tos ba sa dos en el mer ca do, la re gu la -
ción di rec ta y las cam pa ñas de in for ma ción los im pul san a ser
más efi cien te y ren ta ble para pro du cir el re sul ta do deseado.

Por lo tan to, da dos los múl ti ples fa llos del mer ca do en la
pro vi sión y el uso de los re cur sos am bien ta les, es pro ba ble que
la po lí ti ca am bien tal que apun te a los dis tin tos fa llos del mer ca -
do y adop te un en fo que mul ti di men sio nal sea más ren ta ble y
ten ga más po si bi li da des de lo grar el re sul ta do de sea do. Una po -
lí ti ca me dioam bien tal só li da y creí ble no solo ofre ce rá me jo res
re sul ta dos me dioam bien ta les sino tam bién ayu da a ob te ner
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ma yo res be ne fi cios de efi cien cia para la eco no mía y ase gu rar el
cre ci mien to eco nó mi co a lar go pla zo me dian te el uso sos te ni ble
de los re cur sos am bien ta les.

De be mos man te ner el op ti mis mo y re cor dar que me dian te
esta com bi na ción de he rra mien tas eco nó mi cas es po si ble pro -
mo ver el de sa rro llo lo cal sus ten ta ble.
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Promoviendo la Economía Solidaria yÉtica en los estudiantes de laUniversidad Veracruzana Intercultural
Darío Fabián Hernández González

Héctor Gabriel Rangel Ramírez

Con tex to de la for ma ción aca dé mi ca ac tual
La Edu ca ción Su pe rior como uno de los ele men tos es tra té gi -

cos de de sa rro llo so cial de Mé xi co pre sen ta, des de hace va rias
dé ca das y de for ma in ce san te, una se rie de re tos que tan to go -
bier nos como ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ben abor dar con jun ta -
men te. Esta edu ca ción ter cia ria, es hoy un te rri to rio que su fre
ten sio nes en tre iner cias his tó ri cas, am bi güe da des co rro si vas e in -
ca pa ci da des ins ti tu cio na les acu mu la das y emer gen tes (Acos ta,
2000).

Des de el pun to de vis ta de la or ga ni za ción aca dé mi ca y to -
man do en cuen ta que exis te una di ver si dad de áreas de me jo ra
en el sis te ma na cio nal de edu ca ción su pe rior, se pue den iden ti fi -
car tres prin ci pa les pro ble mas que da rán sus ten to al pre sen te ca -
pí tu lo: pri me ro, las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior tie ne un
es que ma de for ma ción emi nen te men te dis ci pli nar, con poca
orien ta ción ha cia la di men sión in ter dis ci pli nar y al abor da je
com ple jo de los fe nó me nos de es tu dio; se gun do, que las pro pias
dis ci pli nas se asu men como ver da des ab so lu tas de jan do de lado
otras for mas de ge ne ra ción de co no ci mien to, pues exis te una
des va lo ri za ción de las dis ci pli nas dis tin tas a la pro pia; y ter ce ro
pero igual men te im por tan te, la pre va len cia del celo aca dé mi co
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por par te de aca dé mi cos y es tu dian tes que dé lu gar al diá lo go de
sa be res y por ende pro mo ver la for mu la ción de co no ci mien to de
fron te ra, fle xi ble, abier to y trans dis ci pli nar.

La for ma en la que do cen tes, in ves ti ga do res y es tu dian tes ge -
ne ran y acu mu lan co no ci mien to ac tual men te, im pli ca de ma ne ra 
tra di cio nal, el en fo que uni di men sio nal de la re so lu ción de pro -
ble mas, don de el ate so ra mien to del co no ci mien to es más im por -
tan te que la re le van cia de este. La ins tau ra ción in cons cien te de
los lí mi tes dis ci pli na res en la la bor do cen te e in ves ti ga ti va está
más ac tual que nun ca, pro pi cian do el ca rác ter in di vi dua lis ta de
la edu ca ción su pe rior en don de la idea de “di ver si dad en la uni -
dad y uni dad en la di ver si dad” aún pa re ce es tar le jos de ser una
prác ti ca co mún y acep ta da. De esta for ma, los pro ce sos ac tua les
de trans for ma ción ins ti tu cio nal de ben bus car su pe rar la con cep -
ción de la edu ca ción como sim ple “trans mi sión- acu mu la ción”
de co no ci mien tos e in for ma ción. Por ello se in sis te en que la lla -
ma da “cri sis edu ca ti va” es en bue na par te una cri sis del mo de lo
pe da gó gi co tra di cio nal (Tün ner mann y de Sou za, 2003).

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) no es ca pa a la pre sen cia de 
es tos tres pro ble mas se lec tos, por lo que sus pro ce sos de in no va -
ción edu ca ti va de be rán de orien tar se a ge ne rar al ter na ti vas que,
pro mue van la con so li da ción ins ti tu cio nal en su con jun to, pero
que de ma ne ra es tra té gi ca re vier tan es tos tres pro ble mas, re de fi -
nien do el sen ti do a las dis ci pli nas de tal for ma que no sólo sea
una sim ple suma de ellas, sino que acep te e in cor po re sis te má ti -
ca men te otros sa be res, aun que es tos no sean es tric ta men te del ri -
gor cien tí fi co tra di cio nal. Esta ne ce si dad de cam bio se hace más
la ten te a par tir de que las agen das na cio na les e in ter na cio na les
re fuer zan el ca rác ter so cial de la Edu ca ción, otor gan do un peso
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cada vez más fuer te a los ejes trans ver sa les de res pon sa bi li dad
so cial y vin cu la ción en el et hos de la esen cia uni ver si ta ria. Es por
ello que, para para de ba tir se ria men te so bre el me jo ra mien to de
la en se ñan za y el apren di za je, no se pue de es qui var el abor da je
crí ti co de las for mas de or ga ni za ción y go bier no en las uni ver si -
da des, esa mar mi ta don de se cue cen los va lo res, los cli mas éti -
cos y las prác ti cas que cons ti tu yen a la do cen cia como he cho so -
cial (Kent, 2005).

Es este ca rác ter so cial de la edu ca ción el que nos ori lla a pen -
sar en otras fuen tes de or ga ni za ción y de orien ta ción de la prác ti -
ca do cen te en las uni ver si da des. En lu gar de li mi tar la edu ca ción
a su rol eco nó mi co, como me dio para de sa rro llar com pe ten cias y
lo grar em pleo e in gre sos, nos hace ver que la edu ca ción es de ca -
li dad des de el pun to de vis ta fi lo só fi co “cuan do los ob je ti vos pro -
pues tos en la cu rrí cu la es tán ba sa dos en (y es tán di ri gi dos a pro -
mo ver) los va lo res que con si de ran de sea bles los di fe ren tes
sec to res de la so cie dad a la que es tán di ri gi dos” (Cor tés, 2010).

La im ple men ta ción de es truc tu ras y es tra te gias edu ca ti vas
ba sa das en el pen sa mien to com ple jo y la trans dis ci pli na, nos
ofre cen un cam bio de pa ra dig ma emer gen te en la cien cia que, le -
jos de as pi rar al rom pi mien to abrup to del es que ma ac tual de ge -
ne ra ción de co no ci mien to, bus ca for ta le cer lo y apor tar nue vas
di ná mi cas para apo yar la vo ca ción so cial de la edu ca ción su pe -
rior. Este cam bio de pa ra dig ma im pli ca a su vez, el ma ri da je de la 
cien cia con el sen ti do es pi ri tual del Ser, ya que la re la ción, su je to - 
ob je to es in dis pen sa ble para la pro duc ción de co no ci mien to útil y 
re le van te. El co no ci mien to no es ni ex te rior ni in te rior (Ni co les cu, 
2010), es si mul tá nea men te ex te rior e in te rior. Los es tu dios del
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uni ver so y del ser hu ma no se sus ten tan el uno con el otro; sin es -
pi ri tua li dad, el co no ci mien to es co no ci mien to muer to.

Una nueva organización académica para la formación integral
La Red VITAE – VIDA: creación de un marco de vinculación

universitaria

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res Eco nó mi -
cos y So cia les (IIESES) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, fun da do en 
el año de 1966 y ori gi nal men te im pul sa do, al igual que otras ins ti -
tu cio nes de va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, por la Co mi sión Eco -
nó mi ca para Amé ri ca La ti na (CEPAL) para pro mo ver el de sa rro -
llo eco nó mi co re gio nal, es la en ti dad que ha pro mo vi do, des de la
dé ca da de los años 80, la re fle xión so bre la ne ce si dad de in cor po rar 
a las fun cio nes sus tan ti vas de la edu ca ción su pe rior, la teo ría com -
ple ja del de sa rro llo a es ca la hu ma na. To man do como ban de ra ins -
ti tu cio nal el de sa rro llo re gio nal y como base de abor da je aca dé mi -
co el pen sa mien to com ple jo, el IIESES en ten dió que el tra ba jo
edu ca ti vo en si tua cio nes com ple jas, a se me jan za de la vida real,
per mi te cons truir con cep tos, sus ten tar apren di za jes prác ti cos y re -
sol ver pro ble mas (Mu ñoz y Mal do na do, 2011), par ti cu lar men te
aque llos re la cio na dos con te mas trans ver sa les, como la eco no mía,
el de sa rro llo y la vin cu la ción.

Esta de vo ción aca dé mi ca, am plia men te in fluen cia da por el
pen sa mien to y tra ba jo de Man fred Max-Neff (1986), Edgar Mo -
rin (2002) y Ba sa rab Ni co les cu (2010), en tre mu chos otros, se con -
so li dó en el año 1999 a tra vés de la con for ma ción de un Cuer po
Aca dé mi co bajo el nom bre de “Com ple xus”, con un fuer te com -
po nen te epis te mo ló gi co del pen sa mien to de Edgar Mo rin y de su 
abor da je so bre la trans dis ci pli na y el pen sa mien to com ple jo.
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“Com ple xus” fue re sul ta do de una tra yec to ria de pen sa mien -
to de bue na par te de los aca dé mi cos del IIESES, quie nes tra ba ja -
ron fuer te men te du ran te la pri me ra dé ca da del pre sen te si glo
con las ba ses del tra ba jo de Mo rin so bre pen sa mien to com ple jo,
la pro pues ta del en fo que trans dis ci pli na rio de Ba sa rab Ni co les -
cu, y la pro duc ción aca dé mi ca de otros au to res como Leo nar do
Boff, Hum ber to Ma tu ra na, Fran cis co Va re la, Fri jot Ca pra y Ade -
la Cor ti na. Ade más de esta in fluen cia, Com ple xus se en ri que ció
con lo que pre via men te en los años 90 se tra ba ja ba con, por ejem -
plo, la eco no mía so cial, la era del co no ci mien to y la ciu dad en red
de Juan Ra món Cua dra do Rou ra y Ma nuel Cas tel (2010); con el
tema de bio re gio na lis mo de Ser gio Boi sier; y con el con cep to de
de sa rro llo a es ca la hu ma na de Man fred Max-Neff (1986).

Di chas ins pi ra cio nes fi lo só fi cas y epis te mo ló gi cas, que se fue -
ron de sa rro llan do en el IIESES has ta el año 2006, die ron ori gen a
la con for ma ción de una red de tra ba jo lla ma da VITAE -VIDA, la
cual es una pro pues ta de in no va ción edu ca ti va con fuer te orien -
ta ción ha cia la vin cu la ción uni ver si ta ria y al au toa pren di za je or -
ga ni za do en co mu ni dad. Este fun da men to de vin cu la ción co mu -
ni ta ria es el re fle jo de la fi lo so fía de la “Era pla ne ta ria” en la que,
la mi sión de la edu ca ción es for ta le cer las con di cio nes de po si bi li -
dad de la emer gen cia de una so cie dad-mun do com pues ta por
ciu da da nos pro ta go nis tas, cons cien tes y crí ti ca men te com pro -
me ti dos en la cons truc ción de una ci vi li za ción glo bal (Mo rín et
al., 2002).

La red VITAE-V.I.D.A. quie re de cir Vin cu la ción, Inves ti ga -
ción y Do cen cia Auto-or ga ni za das, don de el con cep to de la
auto-or ga ni za ción pro vie ne del pen sa mien to de Hum ber to Ma -
tu ra na y Fran cis co Va re la, chi le nos, bió lo go y mé di co res pec ti va -
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men te, quie nes tra ba ja ban el tema de la au to poie sis en los or ga -
nis mos vi vos, la cual es la ca pa ci dad na tu ral de los or ga nis mos
para re ge ne rar se, so bre vi vir, man te ner se uni dos y so bre todo vi -
vir. La au to poie sis (bio ló gi ca), aun que no es tras la da ble cien tí fi -
ca men te al aná li sis de los te mas so cia les di rec ta men te, ha ser vi do 
de ins pi ra ción para cons truir el mo de lo de auto-or ga ni za ción so -
bre el cual ha fun cio na do la red an tes men cio na da.

La Ética de la Economía para el Desarrollo

La Red VITAE-V.I.D.A. du ran te sus ini cios en el 2006, an tes
de ser ofi cial men te una red, lo que pre ten día ar ti cu lar es la re la -
ción del me dio fí si co ur ba no-ru ral con los gru pos aca dé mi cos: las 
per so nas de las co mu ni da des ru ra les, la aca de mia y la co mu ni -
dad de es tu dian tes. Pos te rior men te a tra vés de un im pul so ins ti -
tu cio nal para la con for ma ción de re des aca dé mi cas, en 2009 se
ofi cia li za esta Red, de don de ema na la vin cu la ción al ter na ti va
que se pro po ne des de la do cen cia e in ves ti ga ción, y en tre ellas
va rias ex pe rien cias edu ca ti vas, par ti cu lar men te la de Éti ca de la
Eco no mía para el De sa rro llo.

Éti ca de la Eco no mía para el De sa rro llo (EED), se ofre ce como
ex pe rien cia edu ca ti va del Área de For ma ción Elec ti va Li bre
(AFEL) del mo de lo edu ca ti vo de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en
don de cual quier es tu dian te pue de cur sar di cha ex pe rien cia como
par te com ple men ta ria de su for ma ción. Des de su lan za mien to
has ta la fe cha, 16 ge ne ra cio nes de es tu dian tes la han cur sa do, su -
man do una par ti ci pa ción apro xi ma da de 380 es tu dian tes.

En el mar co de la Red VITAE-V.I.D.A. han par ti ci pa do 29 aca -
dé mi cos de 11 pro gra mas edu ca ti vos de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na, casi to dos ellos han im par ti do se mi na rios in cor po ra dos a la 
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EED, en al gu na o va rias de las di fe ren tes 16 ge ne ra cio nes an tes
men cio na das Ade más, otras ex pe rien cias edu ca ti vas de elec ción
li bre y dis ci pli na res con flu yen y coin ci den con la EED, to das ellas 
tra ba jan do en co mu ni da des, pues de esa for ma es tu dian tes y
aca dé mi cos se reú nen para tra ba jar en lo ca li dad y así pro mo ver
pro ce sos de for ma ción auto or ga ni za dos. De acuer do con San tos
Rego (2000), po dría de cir se que edu car, es pro cu rar que los es tu -
dian tes va yan al can zan do una vi sión ho lís ti ca de la rea li dad y
para ello ha brá que ofre cer les, na tu ral men te, los me dios cog ni ti -
vos, afec ti vos y con duc tua les que im pli ca esa vi sión glo bal y
com ple ja; por ello re sul ta re le van te e in dis pen sa ble el tra ba jo con
y en la co mu ni dad.

El sus ten to aca dé mi co que le dio “VIDA” al cur so de EED fue
jus ta men te la ne ce si dad de hu ma ni zar la for ma ción pro fe sio nal y 
vin cu lar la éti ca con el de sa rro llo eco nó mi co a pe que ña y gran es -
ca la. Actual men te es no to rio como las vi sio nes eco nó mi cas pre -
do mi nan tes tien den a des vin cu lar éti ca y eco no mía. Su gie ren
que son dos mun dos di fe ren tes con sus pro pias le yes y que la éti -
ca es un tema para el rei no del es pí ri tu. Este tipo de con cep ción
que mar gi na los va lo res mo ra les pa re ce ha ber sido una de las
cau sas cen tra les del “va cío éti co” en el que se han pre ci pi ta do di -
ver sas so cie da des la ti noa me ri ca nas (Kliks berg, 2006).

Por otro lado, y en el mis mo ni vel de im por tan cia, la EED pre -
ten de aco ger en su no ve do sa di ná mi ca aca dé mi ca los pre cep tos
fun da men ta les del pen sa mien to com ple jo, no sólo para es tu -
dian tes de las áreas eco nó mi cas, sino para la ge ne ra li dad de dis -
ci pli nas exis ten tes. En este sen ti do, el com pro mi so éti co es la
esen cia del pen sa mien to com ple jo. Pen sar com ple ja men te es ac -
tuar éti ca men te, y ac tuar éti ca men te es pen sar de for ma com ple ja 
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(To bón, 2006). Por ende, la es truc tu ra de la EED bus ca pro cu rar
una se rie de he rra mien tas que fa vo rez can el au toa pren di za je con
base en la com ple ji dad, pero tam bién que, a tra vés de di chos pro -
ce sos de for ma ción, los alum nos pue dan cons truir co no ci mien to
ba sa do en pro ce sos in ter nos, per so na les y pro yec tan do su pro pia 
iden ti dad en la ge ne ra ción de este. Coll (1992) nos ex pli ca que,
des de una pers pec ti va cons truc ti vis ta, el alum no es el res pon sa -
ble de su pro pio pro ce so de apren di za je. Si bien, no debe in ter -
pre tar se como un acto de des cu bri mien to o de in ven ción, sino
que es el alum no quien cons tru ye sig ni fi ca dos y atri bu ye sen ti do
a lo que apren de y na die, ni si quie ra el pro fe sor, pue de sus ti tuir le 
en este co me ti do.

Este ca rác ter auto for ma ti vo de la EED es aquel que la di fe ren -
cia de las de más ex pe rien cias edu ca ti vas re la cio na das con los ejes 
axio ló gi cos, pues no se tra ta sim ple men te de agre gar una asig na -
tu ra que ha bla so bre éti ca, sino de ir mu cho más allá, es de cir,
trans ver sa li zar la en se ñan za de la éti ca y dis cu tir los di le mas éti -
cos con cre tos vin cu la dos con los con te ni dos que sur gen de la rea -
li dad (Kliks berg, 2006). Este cam bio de en fo que se ges tó de bi do a
que tra di cio nal men te los es tu dian tes tra ba jan en cla ses ex po si ti -
vas, don de se pri vi le gia la me mo ria me cá ni ca. Así no se cons tru -
yen ca pa ci da des para for mar com pe ten cias pro fe sio na les (Agen -
cia Na cio nal de Eva lua ción de la Ca li dad y Acre di ta ción, 2008).

La intervención académica en los estudiantes de la UVIntercultural
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo

La Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral (UVI) sur ge al re -
de dor de 2005 como pro yec to que par te de la im ple men ta ción de
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una po lí ti ca edu ca ti va abier ta al re co no ci mien to de la di ver si dad
cul tu ral de nues tro país, po nien do én fa sis en los pro ce sos edu ca -
ti vos de ca rác ter ho ri zon tal, cer ca nos a sec to res que han es ta do
le jos de las opor tu ni da des edu ca ti vas con ven cio na les, para de
esta ma ne ra aten der las ne ce si da des de ac ce so a es tu dios de edu -
ca ción su pe rior de la po bla ción de las re gio nes in ter cul tu ra les,
iden ti fi can do y for ta le cien do sus po ten cia li da des y al mis mo
tiem po bus can do un ma yor cre ci mien to y de sa rro llo de Ve ra -
cruz. Pese a que las po lí ti cas na cio na les pre ten den de mo cra ti zar
la edu ca ción como bien pú bli co, el sis te ma edu ca ti vo si gue ex -
clu yen do a mi les de jó ve nes pro ve nien tes de sec to res de po bre za
y a otros tan tos no les brin da la aten ción ade cua da (Sil va, 2014).

El ob je ti vo ge ne ral de la UVI es fa vo re cer la con vi ven cia de -
mo crá ti ca de la so cie dad ve ra cru za na, así como los pro ce sos de
ge ne ra ción del co no ci mien to de los pue blos de las re gio nes in ter -
cul tu ra les, me dian te la for ma ción de pro fe sio na les e in te lec tua les 
com pro me ti dos con el de sa rro llo eco nó mi co y cul tu ral en los ám -
bi tos co mu ni ta rio, re gio nal y na cio nal, cu yas ac ti vi da des con tri -
bu yan a pro mo ver un pro ce so de re va lo ra ción y re vi ta li za ción de 
las cul tu ras y las len guas ori gi na rias. De ma ne ra par ti cu lar, este
ob je ti vo se al can za rá pri vi le gian do la di ver si dad cul tu ral y la
par ti ci pa ción de las co mu ni da des bajo los prin ci pios de: sus ten -
ta bi li dad de las re gio nes de in te rés, arrai go a las co mu ni da des
evi tan do la mi gra ción y pro tec ción al me dio am bien te.

A tra vés de sus Se des Re gio na les (la Huas te ca, el To to na ca -
pan, la zona de Gran des Mon ta ñas y la de Sel vas), la UVI tra ba ja
en la pro mo ción de las con di cio nes ne ce sa rias que per mi tan
cum plir con las fun cio nes sus tan ti vas de la uni ver si dad, cons tru -
yen do una re la ción bi di rec cio nal en tre los de más pro gra mas ur -
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ba nos de la UV y aque llos de las se des. Actual men te se ofre ce, en
cada una de sus se des, la Li cen cia tu ra en Ges tión Inter cul tu ral
para el De sa rro llo (LGID), la cual se cons ti tu ye de cin co Orien ta -
cio nes: Len guas, Co mu ni ca ción, Sus ten ta bi li dad, De re chos y Sa -
lud.

La LGID es un pro gra ma de cons truc ción co lec ti va de sa be res
orien ta dos a me jo rar la ca li dad de vida y la sos te ni bi li dad de las
re gio nes in ter cul tu ra les de Ve ra cruz; re co no cien do el acer vo cul -
tu ral y lin güís ti co de los gru pos au tóc to nos; me jo ran do las con di -
cio nes de sa lud; pro mo vien do el ejer ci cio ple no de los de re chos
ciu da da nos y mo di fi can do las re la cio nes de ine qui dad y dis cri -
mi na ción que han pre va le ci do des de los cen tros de po der po lí ti -
co, eco nó mi co y cul tu ral en nues tro país. Para lo grar esta cons -
truc ción co lec ti va de sa be res, ca pa ci da des y ac ti tu des, la LGID
abre es pa cios de diá lo go y co la bo ra ción prác ti ca en los que par ti -
ci pan los pro pios es tu dian tes, sus fa mi lias y co mu ni da des, la co -
mu ni dad aca dé mi ca de la UV y muy di ver sos ac to res e ins tan cias 
dis pues tos a com par tir sus sa be res y ex pe rien cias.

La movilidad estudiantil en la LGID

Los pro ce sos de in ter na cio na li za ción de la edu ca ción su pe -
rior, le jos de ser mar gi na les y com ple men ta rios para las fun cio -
nes sus tan ti vas de las ins ti tu cio nes, son me ca nis mos que per mi -
ten for ta le cer la ca pa ci dad pro fe sio nal tan to de los egre sa dos
uni ver si ta rios, como de los pro pios aca dé mi cos y ges to res in vo -
lu cra dos. La mo vi li dad es tu dian til, como he rra mien ta tra di cio -
nal e his tó ri ca de la coo pe ra ción aca dé mi ca, re pre sen ta ac tual -
men te un com po nen te cada vez más in di so lu ble de los pro gra mas
edu ca ti vos, ya que su exis ten cia ge ne ra no tan sólo la opor tu ni dad
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del en ri que ci mien to cul tu ral y aca dé mi co al tras la dar se a otros es -
pa cios edu ca ti vos, sino que per mi te a las per so nas com pa rar rea li -
da des, afian zar iden ti da des y pro mo ver el res pe to y acep ta ción
ne ce sa rios en todo per fil pro fe sio nal en la ac tua li dad.

La Uni ver si dad Ve ra cru za na ha de sa rro lla do un sin nú me ro
de es fuer zos para con so li dar las ac cio nes de mo vi li dad es tu dian -
til a lo lar go de su his to ria, dan do como re sul ta do pro gra mas ins -
ti tu cio na les pro mi so rios en ge ne ral. Sin em bar go, no to das las
áreas y pro gra mas edu ca ti vos han sido be ne fi cia dos por las bon -
da des de la mo vi li dad. Por un lado, está la po bla ción de es tu -
dian tes que, por fal ta de in for ma ción, su fi cien cia en el de sem pe -
ño o in te rés, no lo gran par ti ci par en es tas mo da li da des, y, por
otro lado, es tán los es tu dian tes que, por la des con cen tra ción de
sus pro gra mas, por sus con di cio nes so cio eco nó mi cas o por la fal -
ta de ofer ta edu ca ti va y ac ce so a for ma ción di fe ren cia da (idio mas 
prin ci pal men te), no lo gran ac ce der a op cio nes via bles de mo vi li -
za ción aca dé mi ca. En este úl ti mo gru po se en cuen tran los es tu -
dian tes de la LGID de la UVI. Con una se rie de di fe ren cias y des -
ven ta jas es truc tu ra les de ori gen, los es tu dian tes de la UVI, a
pe sar de ser re co no ci dos y te ner los mis mos de re chos que cual -
quier otro es tu dian te de la UV, cur san sus pro gra mas edu ca ti vos
en cam pus o “se des” si tua dos en zo nas ru ra les, en don de la ofer -
ta de cur sos de len guas ex tran je ras, ta lle res op ta ti vos, ser vi cios
de por ti vos, ser vi cios tec no ló gi cos, ser vi cios bi blio te ca rios, en tre
otros, son muy li mi ta dos y en cier to sen ti do ine xis ten tes, por lo
que pre va le ce un alto ni vel de ine qui dad con re la ción a la co mu -
ni dad de es tu dian tes si tua dos en zo nas ur ba nas.

A par tir del reto de apo yar la in clu sión de los es tu dian tes de
la UVI, y con la mo ti va ción de in vo lu crar los en las es tra te gias de
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for ma ción que ofre ce la red VITAE - VIDA a tra vés de su ex pe -
rien cia de Éti ca de la Eco no mía para el De sa rro llo, el IIESES en
con jun to con la Di rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les
y su Coor di na ción de Mo vi li dad Estu dian til y Aca dé mi ca, pro -
mo vie ron el pro gra ma de “Mo vi li dad Inte rre gio nal de la UVI”, el 
cual tie ne por ob je ti vo apo yar a es tu dian tes de la LGID para que
rea li cen es tan cias in ter se mes tra les en cam pus ur ba nos de la UV,
don de ten drían la po si bi li dad de asis tir no tan sólo a cur sos, ta lle -
res y se sio nes, sino al mis mo tiem po lle var a cabo pro yec tos de
in ter ven ción co mu ni ta ria, vi si tas a lo ca li da des, char lar con in -
ves ti ga do res y re la cio nar se con otros es tu dian tes de la UV y de
otras ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les que lle gan por
pro gra mas de mo vi li dad.

La ac ción con cen tra do ra de la ex pe rien cia de mo vi li dad de los 
es tu dian tes de la UVI en el pro gra ma de mo vi li dad (ver fi gu ras 1, 
2 y 3) ha sido su par ti ci pa ción en la Red VITAE - VIDA, en don de
las ideas de co mu ni dad, auto apren di za je y com ple ji dad guia ron
el pro ce so for ma ti vo y ex pe rien cial. El acri so la mien to de la in ter -
cul tu ra li dad (na tu ral men te apor ta da por los es tu dian tes de la
UVI), la in ter na cio na li za ción y la com ple ji dad en un “es pa cio”
abier to y trans dis ci pli nar como lo es la EED, per mi tió la crea ción
del lazo so cial y la sus tan cia de la co mu ni dad. De acuer do con
Mo rin, et al (2002), la na ción no es so la men te un idio ma, la ad mi -
nis tra ción, las ru tas, etc., es tam bién un pro fun do y sos te ni do
sen ti mien to de per te nen cia y en rai za mien to, al mis mo tiem po
ma ter nal y pa ter nal.
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Mecanismos de la Red VITAE - VIDA para la formación enética y economía solidaria
Al ser la for ma ción en ges tión para el de sa rro llo uno de los pi -

la res fun da men ta les de la LGID, el pro yec to de par ti ci pa ción de
los es tu dian tes en mo vi li dad in te rre gio nal de la UVI, de bía con -
du cir a la cons truc ción de ca pa ci da des que per mi tie ran a los es -
tu dian tes adop tar un sen ti do éti co, so li da rio y equi ta ti vo de su
ac ti vi dad pro fe sio nal, par ti cu lar men te en las áreas re la cio na das
con los pro yec tos de cor te eco nó mi co-so cial que po ten cial men te
rea li za rán di chos es tu dian tes a par tir de su egre so de la li cen cia -
tu ra. La as pi ra ción de la Red, más allá de pro veer in for ma ción
con com pren sión y sig ni fi ca ción, es la de enal te cer los pro ce sos
per so na les, so cia les, am bien ta les y eco nó mi cos en te ji do (com -
ple jos), des de la bús que da del bie nes tar per so nal y so cial, en
equi li brio eco ló gi co, con base en la éti ca (To bón, 2006).

La di ná mi ca de la ex pe rien cia Mo vi li dad Inte rre gio nal para
los es tu dian tes de la UVI se dio a tra vés de las si guien tes ac cio nes 
y es tra te gias:

Presentación de la Red VITAE-V.I.D.A.

Expli car que la red de Vin cu la ción, Inves ti ga ción y Do cen cia
auto-or ga ni za das, es el mar co idó neo en que flu yen los in ter cam -
bios dia ló gi cos de los par ti ci pan tes, pero tam bién es la ga ran tía
de que la ex pe rien cia edu ca ti va no con clu ye con el in ter se mes tral 
ya que el tra ba jo, la re la ción con las co mu ni da des don de se tra ba -
ja, con la co mu ni dad aca dé mi ca y es tu dian til de la red per ma ne -
ce, como lo ha he cho des de el año 2006.
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Figuras 1, 2 y 3. Estudiantes de la UVI dentro del
Programa de Movilidad Interregional versión 2014.



Cursar la experiencia educativa de EED

Las asig na tu ras del AFEL sue le ser es tric ta men te dis ci pli na -
res, aun cuan do son abier tas a to das las áreas del co no ci mien to.
En Éti ca de la Eco no mía para el De sa rro llo su ce de todo lo con tra -
rio. Se sabe que el apren di za je es caó ti co, com ple jo, vin cu la do a
las emo cio nes y a la cons cien cia; se par te de las con cep cio nes pre -
vias para cons truir nue vos con cep tos (Pic quart, 2008).

Con base en pen sa mien to com ple jo y trans dis ci pli nar, los es -
tu dian tes apren den y em pren den pro ce sos de au to co no ci mien to, 
pues el apren di za je es la cons truc ción de la pro pia com pren sión
de cada per so na. Se pri vi le gia el tra ba jo en la di fe ren cia y la com -
ple men ta rie dad, con auto- or ga ni za ción e in ter-re la ción con es tu -
dian tes, aca dé mi cos y otros ciu da da nos de las co mu ni da des
don de tra ba ja mos, con quie nes se in ter cam bian sa be res y co no ci -
mien tos de ma ne ra in ce san te. A tra vés de la eco no mía po pu lar se 
ex pre san los “sin voz”, quie nes con tri bu yen de esta ma ne ra a la
cons truc ción de una so cie dad, de ahí la prio ri dad éti ca de es cu -
char los (Nyssens, 1997).

Esta ex pe rien cia con tó con la par ti ci pa ción de di ver sos in ves -
ti ga do res como el Dr. Artu ro Gui llau mín Tos ta do con el tema
“Sus ten ta bi li dad del de sa rro llo”, el Dr. José Luis Pé rez Cha cón
tra tó so bre el “De sa rro llo a Esca la Hu ma na”, el Dr. Danú Alber to 
Fa bre Pla tas con una con fe ren cia so bre “Vul ne ra bi li dad y De sa -
rro llo” y con la Dra. Dia na Do na jí del Ca lle jo Ca nal, ex po nien do
el tema de “Inclu sión So cial y Re za go en Edu ca ción Bá si ca: caso
de Ve ra cruz”.

La EED abrió un es pa cio aca dé mi co de diá lo go y de re fle xión
so bre los te mas éti cos de una eco no mía que gira en tor no a la sa -
tis fac ción de las ne ce si da des des de una pers pec ti va hu ma na. Por
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lo tan to, en el cur so se pro pi ció en los es tu dian tes un pen sa mien -
to com ple jo; esto con la fi na li dad de im pul sar en ellos un cam bio
de pers pec ti vas que los ayu den a bus car so lu cio nes a las di fe ren -
tes si tua cio nes con las que se en fren tan en su vida de prác ti ca
pro fe sio nal.

La me to do lo gía en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je de
los es tu dian tes tuvo como re sul ta do in te grar do cen cia e in ves ti -
ga ción con pro yec tos de vin cu la ción. La teo ría abor da da a tra vés
de las di fe ren tes te má ti cas se com par tió en un am bien te co ti dia -
no en el que los es tu dian tes pu die ron opi nar, dia lo gar, ex pre sar -
se des de el co no ci mien to que cada uno de los alum nos ha ido
con so li dan do en las di fe ren tes dis ci pli nas.

La vinculación local y regional
Ade más de la ex pe rien cia en cla se, los alum nos tu vie ron la

opor tu ni dad de po ner en prác ti ca lo apren di do a tra vés de la rea -
li za ción de tra ba jo de cam po en di ver sas lo ca li da des cer ca nas a la 
ciu dad de Xa la pa, ya que en ellas se de sa rro llan ac ti vi da des pro -
duc ti vas, mo de los de or ga ni za ción coo pe ra ti va y eco no mías de
es ca la dig nas de ob ser va ción y aná li sis. En cada una de ellas se
in vi tó a los es tu dian tes de la UVI a que de sa rro lla ran pro yec tos
de in ter ven ción co mu ni ta ria re fle jan do la con vic ción éti ca y el
mo de lo trans dis ci pli nar abor da do en la es tan cia de mo vi li dad.

Algu nos ejem plos de co mu ni da des vi si ta das son:° Coa ti ti lán, una co mu ni dad cam pe si na del mu ni ci pio de Xico,
Ve ra cruz, que vive de la pro duc ción agro pe cua ria y cuya
vida se de sa rro lla en un es pa cio co mu ni ta rio lle no de tra di -
cio nes y cos tum bres, con re mi nis cen cias in dí ge nas (ver fi gu ra 
4). En esta co mu ni dad se en cuen tra el pro yec to de una gran ja
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de Tru chas que fue im pul sa do por la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na. El tra ba jo de los es tu dian tes con sis tió en rea li zar un
pro yec to de de sa rro llo eco nó mi co uti li zan do una me to do lo -
gía que, con base en el diá lo go en la ac ción, les per mi tie ra
con tras tar la teo ría con la prác ti ca en la rea li dad so cial. En
este sen ti do los es tu dian tes pu die ron per ci bir que la rea li -
dad so cial es mul ti di men sio nal. Si bien la eco no mía es fun -
da men tal para el de sa rro llo, se lo gró ge ne rar un pen sa mien-
to en los es tu dian tes que les per mi tió re va lo rar la éti ca como
el fun da men to prin ci pal en la pro mo ción de ini cia ti vas para
ele var o me jo rar la ca li dad de vida de po bla cio nes ru ra les.° San Anto nio Li món To tal co. El ob je ti vo de la vi si ta fue vi ven ciar 
lo apren di do en el mapa cu rri cu lar del aula, ex pre sa do en el
te rri to rio edu ca ti vo de la co mu ni dad. Con jun ta men te en tre
ha bi tan tes de la lo ca li dad, es tu dian tes y aca dé mi cos de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, com pren der con la men te y los
sen ti dos el ac tual de sa rro llo de la lo ca li dad, con la par ti ci pa -
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Figura 4. Recorrido por la comunidad de Coatitilan y Matlalapan.



ción de once dis ci pli nas re pre sen ta das por los es tu dian tes y
aca dé mi cos, y de sa be res tra di cio na les, prin ci pal men te cam -
pe si nos y ar te sa na les, de los ha bi tan tes de la co mu ni dad:
iden ti fi ca mos ne ce si da des y sa tis fac to res que in flu yen en el
de sa rro llo de la lo ca li dad.

Los es tu dian tes di vi di dos en 4 equi pos de 16 per so nas cada
uno, guia dos a la vez por un aca dé mi co y dos per so nas de la
co mu ni dad, hi cie ron un re co rri do por cua tro de las sie te sec -
cio nes en que po lí ti ca y ad mi nis tra ti va men te está di vi di da la
lo ca li dad. Los es tu dian tes re co rrie ron las ca lles, ob ser va ron la 
lo ca li dad, ha bla ron con su gen te, en tra ron a sus ca sas, co mie -
ron con las fa mi lias, apren die ron so bre el tra ba jo que se hace
en la ciu dad, so bre el ser cam pe si nos y prin ci pal men te vie ron
cómo es ser ar te sa no en los pro pios ta lle res de los fa bri can tes
de ra mos y re cuer dos de bo das, quin ce años y bau ti zos.

Cada equi po de tra ba jo era plu ri dis ci pli nar, pre pon de ran te -
men te in te gra do por eco no mis tas y agró no mos, pero tam bién 
de otras nue ve ca rre ras re pre sen ta das por uno o dos es tu -
dian tes o aca dé mi co (ver fi gu ra 5).

° San Mi guel Agua sue los, lo ca li dad del mu ni ci pio de Nao lin co,
Ve ra cruz. Par ti ci pa ción de los es tu dian tes en la Fe ria Inter na -
cio nal Re gio nal (FIR), or ga ni za da por la Red VITAE - VIDA
del IIESES. Los ob je ti vos fue ron pro mo ver, des de los fo ros
uni ver si ta rios, la eco no mía lo cal re gio nal, con pro ce sos so li -
da rios de co mer cio jus to, sin pre ten der el in te rés per so nal
sino el be ne fi cio co mún (el “te quio, el tra ba jo mano vuel ta”,
idio sin cra sia in ter cul tu ral de las co mu ni da des in dí ge nas de
Ve ra cruz).
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La FIR sig ni fi ca, no sólo un es ce na rio de di fu sión y di vul ga -
ción del queha cer aca dé mi co, sino un es pa cio de en cuen tro,
de diá lo go y de con vi ven cia para la ge ne ra ción de co no ci -
mien to per ti nen te, so cial y cul tu ral men te con orien ta ción al
de sa rro llo hu ma no sos te ni do y sus ten ta ble (ver fi gu ra 6).

La exposición intercultural
Por úl ti mo, pero no me nos im por tan te está, la po si bi li dad de

los es tu dian tes para con vi vir, in te rac tuar, dia lo gar y ge ne rar con -
clu sio nes de ma ne ra con jun ta con es tu dian tes de la UV de zo nas
ur ba nas, pero so bre todo con la co mu ni dad de es tu dian tes na cio -
na les y ex tran je ros que vi si tan la UV a tra vés de los pro gra mas de 
mo vi li dad y quie nes fue ron a su vez in vi ta dos a par ti ci par, tan to
en ac cio nes de la EED como en otras ac ti vi da des de vin cu la ción
co mu ni ta ria. Este ma ri da je cul tu ral di fun di do a tra vés de tes ti -
mo nios (ver fi gu ras 7, 8, 9, 10 y 11), per mi tió a los es tu dian tes de
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Figura 5. Convivencia con los estudiantes de la primaria.



la UVI am pliar su con cep to de in ter cul tu ra li dad, al mis mo tiem -
po que pal par de ma ne ra di rec ta la di ver si dad a ni vel aca dé mi co, 
in te lec tual y éti co de to dos los in vo lu cra dos en el pro yec to de
mo vi li dad in te rre gio nal. Estas es tra te gias de jan cla ro que, tal
como lo pos tu la el con cep to de Inter na cio na li za ción en Casa1, los
es tu dian tes pue den ser su je tos de las ven ta jas de la in ter na cio na -
li za ción y la coo pe ra ción aca dé mi ca in ter na cio nal, sin sa lir del
país y sin asu mir los cos tos, mu chas ve ces prohi bi ti vos, de la mo -
vi li za ción al ex tran je ro.

Conclusiones
La Red VITAE-VIDA, como pro yec to de for ma ción en co mu -

ni dad, ha lo gra do sen tar las ba ses para con ce bir una nue va for ma 
de ha cer do cen cia, in ves ti ga ción y vin cu la ción uni ver si ta ria. La
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Figura 6. Explicación de la granja Acuícola comunitaria.

1 El con cep to de Inter na cio na li za ción en casa se re fie re a la for ma en la que las uni -
ver si da des pro mue ven que to dos sus es tu dian tes, adop ten una di men sión in ter na -
cio nal du ran te su vida uni ver si ta ria (Nils son, 2003).



im por tan cia de in vi tar a los es tu dian tes de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na a par ti ci par en este es que ma for ma ti vo a tra vés de ex pe -
rien cias edu ca ti vas como Éti ca de la Eco no mía para el De sa rro llo, 
au na do a la ne ce si dad de ha cer más in clu si vo nues tro mo de lo
edu ca ti vo a es tu dian tes de zo nas ru ra les, como lo son los es tu -
dian tes de la UVI, hi cie ron po si ble la crea ción del pro yec to “Pro -
gra ma de Mo vi li dad Inte rre gio nal”, mis mo que in te gra un mo -
de lo só li do, in no va dor y so cial men te éti co, el cual sin duda
pro mue ve la re duc ción de bre chas en tre las fun cio nes sus tan ti -
vas, in te gra la vi sión trans dis ci pli nar en la for ma ción in te gral y
pro pi cia el au toa pren di za je sus ten ta do en el va lor de la co mu ni -
dad como base so cial y eco nó mi ca.

La me to do lo gía en el pro ce so de en se ñan za y apren di za je del
pro yec to de la Red y del pro gra ma de Mo vi li dad, tuvo como re -
sul ta do in te grar do cen cia e in ves ti ga ción con pro yec tos de vin -
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Figura 7. Testimonio de Miguel Lorenzo García.
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Figura 8. Testimonio de Surisadel Valera García.

Figura 9. Testimonio de Carlos Daniel torres Zeferino.
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Figura 10. Testimonio de Roxana Guadalupe Guillen Morales.

Figura 11. Testimonio de Vanessa Janette Fernández Cruz.



cu la ción. Tal como lo re fie re Flo res (2014), la edu ca ción pos mo -
der na debe plan tear una re for ma pa ra dig má ti ca que de man da
una re la ción de cons truc ción y des cons truc ción en tre el co no ci -
mien to y el sa ber, don de la edu ca ción tras cien de el co no ci mien to
has ta la com pren sión, res ca tan do la hu ma ni za ción. La teo ría
abor da da a tra vés de las di fe ren tes te má ti cas del pro yec to se
com par tió en un am bien te co ti dia no en el que los es tu dian tes pu -
die ron opi nar, dia lo gar, ex pre sar se des de el co no ci mien to que
cada uno de los alum nos ha ido con so li dan do en las di fe ren tes
dis ci pli nas.

Éti ca de la Eco no mía para el De sa rro llo bus ca que los alum -
nos apren dan que la eco no mía debe bus car una nue va pers pec ti -
va, una más hu ma na; en la que los alum nos se in te re sen por las
per so nas, pues sólo así se pue de dar un de sa rro llo eco nó mi co
ver da de ra men te éti co. Con esto en men te, este pro yec to per mi tió 
a los es tu dian tes uti li zar una me to do lo gía que, con base en el diá -
lo go en la ac ción, les per mi tie ra con tras tar en la rea li dad so cial la
teo ría con la prác ti ca. En este sen ti do, la Red VITAE-VIDA, como
ad vier ten Dar ling y Ham mond (2013), pro cu ró que los pro ce sos
de ins truc ción fue ran sig ni fi ca ti vos, al co nec tar los con las pro -
pias ex pe rien cias e in te re ses de los es tu dian tes, crean do ta reas
vin cu lan tes y mos tran do cómo las ideas se re la cio na ban en tre sí.
Es así como los es tu dian tes pu die ron per ci bir que la rea li dad so -
cial es mul ti di men sio nal. Si bien la eco no mía es fun da men tal
para el de sa rro llo, se lo gró ge ne rar un pen sa mien to en los es tu -
dian tes que les per mi tió re va lo rar la éti ca como el fun da men to
prin ci pal en la pro mo ción de ini cia ti vas para ele var o me jo rar la
ca li dad de vida de po bla cio nes ru ra les.
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Sobre los autores
Fi le te Fi le te,

San dra Ja net

Li cen cia da en Pe da go gía; par ti ci pan te en el
pro yec to “De sa rro llo y eva lua ción de una es -
tra te gia a tra vés de me dios di gi ta les que mo -
di fi que con duc tas, ac ti tu des y há bi tos para la 
pre ven ción y tra ta mien to de obe si dad en Mé -
xi co”; en ca li dad de Inves ti ga dor ad jun to y
co la bo ran do so bre todo en la fase de pla nea -
ción y eje cu ción de las se sio nes con los gru -
pos fo ca les de la in ves ti ga ción; do cen te fren -
te a gru po pri mer gra do en la Te le se cun da ria
Las Ma ra vi llas y ac tual men te es do cen te
fren te a gru po de ter cer gra do de la mis ma
es cue la.

Gar cía Ley va,

Alber to

Maes tro en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca, 
Li cen cia do en Eco no mía; ac tual men te es
miem bro del Obser va to rio de Eco no mía y
So cie dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
(OBSERVES-UV), ade más, cuen ta con es tu -
dios rea li za dos en ma te ria de in di ca do res so -
cia les, eco nó mi cos y am bien ta les, así como,
pu bli ca cio nes re la ti vas al de sa rro llo sus ten -
ta ble y com por ta mien to hu ma no.
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Her nán dez

Gon zá lez, Da río

Fa bián

Doc tor en Edu ca ción, Maes tro en De sa rro llo
Urba no y Te rri to rial, Maes tro en De sa rro llo
Re gio nal Sus ten ta ble, Li cen cia do en Eco no -
mía; Pro fe sor e in ves ti ga dor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res Eco -
nó mi cos y So cia les (IIESES) de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na; ac tual men te es el Di rec tor
del Sis te ma Esta tal de Pla nea ción, de la Se -
cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción
(SEFIPLAN) del Esta do de Ve ra cruz; im pul -
sor de la eco no mía so cial y so li da ria, de las
eco no mías de aglo me ra ción, la pla ni fi ca ción
eco nó mi ca y so cial, y del de sa rro llo lo cal, re -
gio nal, ur ba no y te rri to rial con sus ten ta bi li -
dad y sos te ni bi li dad.

Meneses García,

Jenny Fernanda

Li cen cia da en Pe da go gía; fue asis ten te de
Pro fe so ra e Inves ti ga do ra del Cen tro de
Inves ti ga ción e Inno va ción en Edu ca ción Su -
pe rior (CIIES-UV) y do cen te del cuar to gra do 
en la Escue la Pri ma ria “Mi guel Hi dal go” del
Esta do de Pue bla.
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Morales Cadena, 

Yaret

Li cen cia da en Pe da go gía; par ti ci pan te en el
pro yec to “De sa rro llo y eva lua ción de una es -
tra te gia a tra vés de me dios di gi ta les que mo -
di fi qué con duc tas, ac ti tu des y há bi tos para la 
pre ven ción y tra ta mien to de obe si dad en Mé -
xi co”; en ca li dad de Inves ti ga dor ad jun to y
co la bo ran do so bre todo en la fase de pla nea -
ción y eje cu ción de las se sio nes con los gru -
pos fo ca les de la in ves ti ga ción.

Pérez Chacón,

José Luis

Doc tor en Edu ca ción con Espe cia li dad en
Me dia ción Pe da gó gi ca, Li cen cia do en Antro -
po lo gía So cial; Pro fe sor e in ves ti ga dor del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe -
rio res Eco nó mi cos y So cia les (IIESES) de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na; ac tual men te es el
Di rec tor del IIESES-UV; Miem bro del Cuer -
po Aca dé mi co Estu dios en Edu ca ción.
Miem bro de la Red Inno va CESAL (Co mu ni -
dad de Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti -
na. RedIC) y la Red Vin cu la ción, Inves ti ga -
ción y Do cen cia Au toor ga ni za da (VIDA).
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Rangel Ramírez, 

Héctor Gabriel

Maes tro en Eco no mía y Ne go cios, Li cen cia do 
en Admi nis tra ción de Empre sas; téc ni co aca -
dé mi co del Insti tu to de Inves ti ga cio nes y
Estu dios Su pe rio res Eco nó mi cos y So cia les
(IIESES) de la Uni ver si dad Ve ra cru za na;
ade más, cuen ta con ex pe rien cia en in ter cam -
bio, co la bo ra ción aca dé mi ca, así como mo vi -
li dad es tu dian til y aca dé mi ca.

Romero León,

Katia

Maes tra en Eco no mía Agrí co la y Apli ca da,
Li cen cia da en Eco no mía; Pro fe sor de tiem po
com ple to en la Fa cul tad de Eco no mía; Miem -
bro del nú cleo aca dé mi co de la maes tría en
Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca; sus lí neas
de in ves ti ga ción son com por ta mien to del
con su mi dor res pon sa ble y con su mo ver de;
va lo ra ción de ser vi cios am bien ta les; y con -
flic tos so cioam bien ta les por im pac tos a los
re cur sos na tu ra les.

Torres Martínez, 

Quetzally

Maes tra en Eco no mía Ambien tal y Eco ló gi ca, 
Li cen cia da en Eco no mía; cuen ta con co no ci -
mien tos en aná li sis es ta dís ti co de mo de los
eco no mé tri cos a tra vés del uso del soft wa re
de Sta ta; ex pe rien cia en va lo ra ción eco nó mi -
ca del me dio am bien te (es pe cial men te con
tra ba jo de con ta mi na ción del agua); ex pe -
rien cia en tra ba jo de cam po para la re co lec -
ción de in for ma ción.
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