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RESUMEN

Una discusión reciente en México es la posesión territorial. Este artículo 
comprende cuatro apartados que discuten tal fenómeno. El primero refiere al 
despojo como proceso histórico que se da por la disputa de recursos naturales, 
se ejemplifican dos casos de México y se plantean a los geoparques mundiales 
como alternativas de apropiación territorial de comunidades originarias. El se-
gundo analiza fundamentos de los geoparques, y su situación en Latinoamérica, 
especificando al Geoparque Mundial Mixteca Alta (GMA). El tercero aborda 
la Educación Popular como paradigma de análisis, enfatizando al taller como 
herramienta de reflexión y acción en temas como la defensa del territorio. final-
mente se da cuenta de dos talleres realizados a guías del GMA y los resultados 
referentes a la apropiación territorial.  

1 Este artículo se basa en una ponencia presentada en el eje 2: “Acción colectiva, movimien-
tos sociales, sociedad civil y participación,” del VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las 
ciencias y la agenda nacional organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y El Colegio de San Luis, A.C., Centro Cultural Uni-
versitario Bicentenario, San Luis Potosí SLP del 19 al 23 de marzo de 2018. 
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ABSTRACT

An actual discussion in Mexico has been the possession of land by the indig-
enous communities. The article is organized into four sections. The first refers 
to territorial evictions as a relevant historical process in Latin America due to 
the dispute over natural resources. In this same section the attention is focused 
in two cases of the activities developed in two mexican indigenous lands and the 
importance of the existence of geoparks as an alternative to land possession. The 
second section analyzes the characteristics of geoparks, their situation in Latin 
America, particularly in the case of the Mixtec World Geopark (GMA) in Mex-
ico. The third part refers to methodologies that are based on Popular Education. 
It emphasizes the implementation of workshops as a tool that intends to generate 
reflection and action on issues such as the defense of the communal land. The 
final section represents the testimonies of two workshops conducted with GMA 
guides and their results regarding territorial management and property.
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1.  INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la Educación Popular emanada del pensamiento 
del brasileño Paulo Freire, ha tenido un gran auge, generando e inspirando una 
diversidad de procesos encaminados al fortalecimiento de luchas sociales e 
iniciativas liberadoras de distintos tipos. Este marco de pensamiento, tanto de 
la propuesta freireana, como de los procesos de educación popular adaptados 
a circunstancias específicas, paulatinamente ha permeado en muchos espacios 
académicos, particularmente en el trabajo del cuidado medioambiental (Osorio 
y Contreras, 2009); su desarrollo implica una coordinación importante entre 
diversos actores sociales y compromisos ético-políticos que permitan la posi-
bilidad de conciliación de intereses y el establecimiento de objetivos comunes 
(Abarca, 2016). Un campo fértil para la generación y desarrollo de procesos de 
educación popular, son las luchas por la defensa del territorio y del cuidado del 
medio ambiente por parte de colectivos sociales en conjunto con el concurso de 
profesionales académicos. 

Un espacio emergente de protección del patrimonio geológico y valoración 
de culturas y conocimientos locales en donde coinciden académicos y pobla-
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ciones, es el proyecto Geoparques Mundiales Unesco (Carcavilla y García, 
s/f). Este mismo proyecto se erige como una plataforma de coincidencia entre 
procesos sociales diversos que permiten profundizar relaciones entre academia y 
comunidades en donde la investigación es negociada y construida colectivamen-
te a partir de necesidades particulares de las comunidades como, por ejemplo, 
el mejoramiento de los suelos de cultivo, de la fertilización, la recuperación de 
conocimientos ancestrales en peligro de perderse, los procesos de organización 
y capacitación sobre la defensa del territorio; e intereses académicos como la 
visualización y análisis de procesos de lucha y resistencia social, la construcción 
de alternativas económicas, sociales y políticas, la  manera tradicional de sem-
brar, las características particulares de ciertos productos agrícolas y los suelos en 
los que se producen. 

En este sentido el Geoparque Mixteca Alta (GMA) en Oaxaca, México, se ha 
convertido en un espacio privilegiado de análisis y construcción de procesos de 
educación popular entre habitantes de nueve municipios indígenas e investigado-
res de diversos perfiles profesionales del Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En este artículo se privilegian proce-
sos de investigación social enfocados en el trabajo con guías del GMA, que son 
personas de las mismas comunidades, que tienen como función acompañar los 
recorridos ofertados en su territorio. La problemática abordada se enmarca en la 
creciente tensión entre despojo territorial y la necesaria generación de alternati-
vas de protección del territorio en el contexto latinoamericano, particularizando 
el caso de México. 

Metodológicamente se aborda la perspectiva de la educación popular y como 
herramienta de obtención de información se privilegia al taller como instrumento 
de intervención y de construcción colectiva de conocimiento, desde el paradigma 
de la pedagogía de la liberación creada por el brasileño Paulo Freire (Carreño, 
2010); algunos paradigmas teóricos que sustentan y robustecen la ruta metodo-
lógica  son la territorialidad (Lara, 2016), la ecología política (Delgado, 2013 a; 
Leff, 2003) y la acumulación por desposesión (Harvey, 2005).  

2.   DESPOJO TERRITORIAL  

El presente artículo reflexiona en torno a las resistencias indígenas, (Zmeke 
de Zonana, 2000; Guevara, 2009) y algunos de los procesos metodológicos que 
han emanado de la hermandad entre movimientos sociales e intelectuales. Lati-
noamérica, históricamente ha sido un campo de disputas por recursos naturales 
(Muñoz, 2013). Algunos autores plantean que la resistencia no es un concepto 
unidimensional, en todo caso es un fenómeno que aglutina amplios sectores 
sociales, abocado a la generación de alternativas en todos sentidos: sociales, cul-
turales, económicas, rompiendo la normalización del status quo dominante (Roa, 
2014). Es una esperanza con referentes prácticos que se concretan en la creación 
de procesos comunitarios enfocados en la reconstrucción y fortalecimiento del 
tejido social (Vázquez, 2005) y en contra del despojo territorial.
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La resistencia indígena  se ha decantado por procesos de construcción de 
autonomía y discursos autonómicos, algunas veces a partir de modificaciones 
constitucionales, asociadas a tratados internacionales, otras de facto a partir 
de la insurrección, como el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) en México (Ortiz, 2004). El punto central de la construcción de las au-
tonomías indígenas dentro de Estados nacionales es el ejercicio de la autonomía 
territorial; ésta acarrea tensiones entre grupos que construyen la autonomía y las 
legislaciones nacionales, que contemplan al territorio para planes no necesaria-
mente concomitantes con las visiones autonomistas (González, 2010). En este 
contexto es fundamental la participación entre sectores académicos y sociales en 
la construcción de metodologías participativas emanadas de la educación popu-
lar encaminadas a la transformación de realidades desiguales y la aplicación de 
derechos reconocidos, pero no respetados.

Otros temas transversales para el análisis y la investigación que se han ge-
nerado son los conflictos sociopolíticos y la territorialidad (Modonesi e Iglesias, 
2016). Dentro de la territorialidad, destaca la apropiación territorial a partir de 
discursos que otorgan sentidos de pertenencia, significación y control sobre el 
territorio y su cuidado (Hernández y Furlan, 2016). En este sentido destacan 
ejemplos de pueblos originarios que han logrado negociar con el Estado para 
delimitar su territorialidad a partir de lugares sagrados, la memoria colectiva, o 
relatos míticos (Barabas, 2004). 

En México, en años recientes se han documentado diversas fórmulas legalis-
tas para el despojo de territorios de pueblos indígenas es las que, las piezas clave 
son los visitadores agrarios y los programas gubernamentales de regularización 
de tierra, impulsados a partir de la modificación del artículo 27 constitucional, 
como por ejemplo PROCEDE o PROCECOM (Torres, Fernández y Gómez, 
2018). Estos programas son utilizados sistemáticamente para, de manera condi-
cionada y vinculada con secretarías gubernamentales, “regularizar” y “delimitar” 
territorios comunitarios para volverlos de interés privado o por lo menos, aliena-
ble, beneficiando intereses empresariales, industrias, nacionales o internacionales 
e incluso, intereses de funcionarios públicos. En este sentido la organización 
comunitaria en procesos de construcción del tejido social a partir de la educación 
popular es de gran importancia para generar estrategias de defensa del territorio. 

Algunos de los mecanismos más comunes de despojo territorial son el arren-
damiento de tierras, - muchas veces sin consulta e información para los dueños 
del territorio -, la compra a partir de la coacción de las asambleas o de líderes y 
autoridades, la expropiación a partir de la denominación de áreas naturales pro-
tegidas (Torres, Fernández y Gómez, 2018; Martínez y Haro, 2015). 

El informe sobre los derechos de los pueblos indígenas de México de la 
Organización de las Naciones Unidas, plantea que el régimen agrario actual no 
responde a las necesidades de los pueblos indígenas, tampoco se corresponde 
con las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano con instancias interna-
cionales; se plantea que la falta de una legislación adecuada para la protección al 
territorio donde habitan pueblos originarios es raíz de muchas de las violaciones 
de derechos humanos que se presentan actualmente (ONU, 2018).
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El objetivo del presente artículo se centra en la visualización de experiencias 
de apropiación territorial desde las comunidades (Aedo, 2008; Ramírez, Gon-
zález y Espinosa, 2014). En especial me enfoco en el caso de nueve municipios 
mixtecos de Oaxaca, México, que desde el año 2014 construyen el Geoparque 
Mundial Mixteca Alta (GMA), que fue avalado por la UNESCO en el año 2017. 
Me centro en la apropiación del territorio que han logrado los guías del GMA. 
En este sentido se ha planteado que la apropiación territorial es un proceso gra-
dual y permanente, que implica tanto la apropiación de conocimientos y técnicas 
ajenas a las culturas locales, así como tres planos: el subjetivo que implica las 
representaciones sociales sobre el territorio, la dimensión concreta que tiene que 
ver con sus usos, y la dimensión normativa, que se relaciona con la regulación 
del territorio por quienes lo habitan (Márquez y Legorreta, 2017). 

La apropiación territorial implica estrategias de orden jurídico, discursos 
fundamentados en la identidad étnica, discursos fundacionales, de parentesco, 
mítico-religiosos o estrategias de acción política (Lara, 2016). Con lo planteado 
se pretende mostrar la manera en la que los guías del GMA se apropian de su 
territorio a partir de diversas estrategias, como por ejemplo discursos subjeti-
vos, apropiación de conocimientos a partir de su relación con académicos de la 
UNAM y estrategias de acción política para defender y construir su territorio a 
partir de la denominación y aval UNESCO del GMA.  

La metodología se fundamenta en fuentes tanto primarias como secundarias. 
En las primarias se encuentra información de campo obtenida durante un periodo 
comprendido entre agosto y diciembre del 2017, en la que se cuenta la realiza-
ción de ocho talleres dirigidos a guías, autoridades comunales y municipales de 
los municipios que integran el GMA. Dentro de estos talleres destacan dos que 
le dan sentido al artículo y que fueron dirigidos exclusivamente a guías y que se 
enfocaron a la defensa del territorio y la sistematización de experiencias. En este 
contexto pude percatarme de la importancia de trabajar con los guías, debido a 
que son actores clave en la configuración del GMA dada su posición de interme-
diarios entre comunidades, las autoridades de sus municipios y los académicos 
de la UNAM. 

Las fuentes secundarias se relacionan con procesos metodológicos cuali-
tativos (Quecedo y Castaño, 2002) emanados del contexto latinoamericano en 
donde, durante la segunda mitad del siglo XX se comenzaron a cuestionar viejos 
modelos metodológicos fundamentados en el positivismo, valorizando aportes 
desde procesos fenomenológicos y reforzándolos con la premisa de la partici-
pación de los pueblos en la construcción del conocimiento  y en un posiciona-
miento ético político con los actores involucrados (Mejía, 2015). En este sentido 
la Pedagogía de la Liberación de Freire se convirtió en plataforma para generar 
procesos de educación popular (Bruno-Jofré, 2016) que poco a poco comenzaron 
a tener incidencia en ámbitos académicos. 

La importancia de la visualización de experiencias de lucha indígena y 
construcción de metodologías participativas para la defensa del territorio radica 
en que se ha documentado que en México, en los últimos años un grupo parti-
cularmente vulnerable al despojo son los pueblos originarios. Particularmente 
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el pueblo Cucapá de California se ha visto afectado desde 1993 debido a que 
su territorio fue designado como área natural protegida, por lo que su modo de 
vida ancestral, la pesca, ya no pudo ser reproducido. También los pueblos Yaqui, 
Yoreme, Mayo Pima, en Sonora, han sido despojados de su territorio a través de 
mediciones mal realizadas a partir de la aplicación del Programa de Certificación 
de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) (Martí-
nez, 2008).

Debido al abandono que las instancias gubernamentales han tenido del sur 
de México y la cohesión comunitaria que se vive en estados como Chiapas, Gue-
rrero o Oaxaca, así como al levantamiento del EZLN, los procesos de despojo 
han sido más lentos y difíciles de realizar que en el norte del país, pero no sig-
nifica que no existan o se encuentren en proceso. En este sentido es necesaria la 
visualización de formas alternativas de entender el desarrollo y la construcción 
de nuevas maneras de lucha y resistencia indígena pacífica. De aquí la importan-
cia de entender, también el potencial que el concepto de geoparques mundiales 
puede tener para la defensa y el cuidado del territorio, así como para la recons-
trucción y/o fortalecimiento del tejido social, la reproducción de formas de vida 
otras que aporten nuevas fórmulas o fortalezcan las ya existentes de buen vivir 
para los pueblos originarios.  

3.  LOS GEOPARQUES MUNDIALES 

El concepto geoparques mundiales de la UNESCO es un proyecto relati-
vamente nuevo que se ha convertido en opción de sustentabilidad y cuidado 
del territorio para el siglo XXI. Las primeras ideas se presentaron a finales del 
siglo XX en el Congreso de Geología, en Beijing. Los países impulsores fueron 
Alemania, Francia Grecia y España fundamentados en la necesidad de potenciar 
comunidades rurales con problemas económicos, pero con potencial geológico, 
sin una categoría particular; en todo caso son espacios con diversidad social, 
agrícola, de producción, de conservación, muchos de ellos en contextos de po-
blación indígena (Fernández Da Silva, Morbeck De Oliveira y Ramos, 2016). 

El concepto geoparques parte de un creciente interés por la valoración y 
cuidado del patrimonio geológico y su conexión con elementos culturales que 
dan cuenta de un funcionamiento holístico en una región determinada; también 
responden a un proceso de desarrollo de las ideas sobre la conservación a partir 
de la declaración de áreas naturales protegidas a finales del siglo XIX (Bahía de 
Aguiar et al., 2013). 

Se parte de la concepción de parques nacionales protegidos que se enfocan 
a la preservación de la diversidad biológica. A mediados del siglo XX el con-
cepto adquirió nuevos matices proponiéndose reservas de la biosfera que se 
fundamentan en la diversidad biológica, pero en su relación con el ser humano. 
En el último tercio del siglo XX esta apuesta de conservación se reforzó con la 
creación de la Convención del Patrimonio Mundial, impulsada por la UNESCO, 
y a principios del siglo XXI se concretó la Red Europea de Geoparques que 
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rompió con el concepto tradicional de área protegida, planteando la posibilidad 
de que los habitantes de las comunidades implicadas en los proyectos manejen 
su territorio y generen alternativas productivas desde sus formas de vida y cono-
cimientos (Sánchez, 2013).  

Si bien el concepto de geoparque se originó en Europa, en continentes como 
el americano ofrece oportunidades para generar procesos alternativos de produc-
ción y de empoderamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad, debido 
a su potencial en el componente social y cultural. En Latinoamérica son espacios 
de oportunidad para revertir procesos de empobrecimiento, exclusión y discri-
minación enraizados estructuralmente. Se han evaluado algunos de los primeros 
intentos de implementación de geoparques en el continente americano (Sánchez, 
Arredondo et al 2014). La evaluación se realizó en 11 territorios comprendidos 
en cuatro países (Brasil, Chile Ecuador y México), a partir de los resultados se 
estableció que, con relación a aspectos geológicos y de biodiversidad, en los 
cuatro casos el componente de lo social adquirió menor calificación, por lo que 
existe la necesidad de generar y/o reforzar estrategias de comunicación, educa-
ción y desarrollo económico. 

Dentro de los elementos sociales cobra relevancia trabajar en aspectos como 
la organización comunitaria, la apropiación de aprendizajes que coadyuven al 
fortalecimiento y mejoramiento de las prácticas de los actores involucrados, 
potenciar conocimientos locales para que adquieran una dimensión discursiva 
que permita generar procesos identitarios particulares que robustezcan una oferta 
enraizada en prácticas culturales, sociales y  políticas; todo esto enmarcado en 
procesos metodológicos participativos. Estos elementos son los que, en última 
instancia le otorgan sentido a un geoparque, es decir, si bien el aspecto geológico 
es central para la exposición y manejo de la oferta turística, su vinculación con la 
vida cotidiana y la manera en que los pueblos han generado estrategias de reva-
lorización de sus culturas y la reivindicación de sus luchas por cuidar y mantener 
sus territorios en el marco geológico de su contexto físico es muy relevante. 

En otros estudios se destaca la implementación de procesos interdisciplina-
rios en donde participan, desde los pobladores del lugar, hasta geólogos, geógra-
fos, antropólogos, estudiantes y autoridades de diversos niveles, para elaborar y 
desarrollar estrategias conjuntas por el bien de las localidades. En estos procesos 
se definen y estudian espacios de interés geológico, biológico y cultural con 
potencial turístico, en donde se ofrecen desde panorámicas espectaculares, hasta 
espacios que llevan al pasado a través de pinturas rupestres. El geoparque tam-
bién permite vincular los cambios geológicos con el desarrollo de las formas de 
vida de los lugares en cuestión (Carut et al, 2017; Schilling et al, 2015). Estos 
hallazgos se interpretan como una ruptura epistemológica que derivan en una 
nueva racionalidad donde dialogan aspectos científicos y culturales. 

La importancia de los geoparques radica en que permiten la vinculación en-
tre geopratrimonio y cooperación comunitaria a través de planes de conservación 
de espacios geológicamente valiosos amenazados por la implementación del 
turismo desordenado, o prácticas extractivas. Además, ofrece oportunidades para 
la elaboración de materiales educativos, el trazado de rutas y la vinculación con 
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universidades que detonen procesos de fortalecimiento local con la participación 
directa de la población (Maestrocola, Salgado y Casadío, 2014) así como for-
talecer procesos de investigación y de creación de metodologías participativas.  

Un geoparque es una posibilidad turística con alcances no ceñidos a estánda-
res homogéneos, brinda oportunidades epistemológicas y políticas en las que co-
nocimientos locales se convierten en plataformas para la creación de turismo de 
conciencia y cuidado del territorio que coadyuven al fortalecimiento de la inter-
culturalidad fundamentada en diálogos de saberes (Ishizawua y Rengifo, 2012) y 
de trabajo interinstitucional, donde la academia aterrice discursos colaborativos 
en prácticas concretas, fortaleciendo con esto las emergentes epistemologías del 
sur (Infante, 2013). Por esto es fundamental el trabajo participativo con actores 
involucrados en el geoparque, en este caso con guías del GMA. A partir de este 
trabajo es posible generar conocimientos co-elaborados, evidenciar y representar 
formas de saber que no necesariamente son reconocidas en las formas tradicio-
nales de hacer turismo, y descubrir nuevas aristas de construcción y/o recons-
trucción de tejido social que no necesariamente serán recetas para seguir, pero si 
inspiración para otros procesos.

El Geoparque Mundial Mixteca Alta (GMA). 

En México existe una diversidad de espacios para ser considerados candi-
datos a convertirse en geoparques, y se han establecido lugares de difusión del 
conocimiento científico documentados e impulsados por diversas instituciones, 
como por ejemplo el Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas, puesto en 
marcha por el Departamento de Geología Marina de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. El Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Huma-
nas de la Universidad de Guadalajara identificó doce sitios potenciales para ser 
considerados patrimonio geológico; también existen espacios de interés geológi-
co enclavados en zonas mineras no activas. La UNAM desde diversos espacios 
como el Instituto de Geografía o el de Geofísica participan en proyectos de valo-
ración del geopatrimonio (Palacio, 2013). 

 En el marco de los geoparques existen tres experiencias que llevan su proce-
so más avanzado. El geoparque en el distrito minero Tlalpujahua-El Oro en los 
estados de México y Michoacán que se encuentra en espera de la acreditación 
UNESCO (Espinosa, 2016) y los geoparques Comarca Minera en Hidalgo2 y 
Mixteca Alta en Oaxaca, que ya cuentan con tal reconocimiento. 

Con respecto al Geoparque Mundial Mixteca Alta, éste surgió en el año 
2014 bajo la coordinación académica del Dr. José Luis Palacio de la UNAM. 
En el GMA convergen nueve municipios3 indígenas, algunos catalogados como 

2 La información sobre la Comarca Minera en Hidalgo se consultó el día 22 de octubre del 
2017 en: http://geoparquehidalgo.com

3 Tonaltepec, Soyaltepec, Yucuita, Yanhuitlán, Chachoapam, Sinaxtla, Tillo, Topiltepec, San 
Juan Teposcolula
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de muy alta marginación. El GMA ofrece paisajes erosivos que a lo largo de 
la historia han generado una relación estrecha con el desarrollo de la cultura 
mixteca y de los procesos productivos en la región. Desde la UNAM el trabajo 
en el geoparque se ha realizado con una perspectiva metodológica participativa 
e interdisciplinaria, lo que ha generado una relación estrecha entre académicos, 
autoridades y poblaciones involucradas (Rosado y Ramírez, 2017). 

El GMA es un proceso social que involucra diversos actores que histórica-
mente han interactuado en un territorio común, pero desde el año 2014 la figura 
del geoparque en la región mixteca de Oaxaca ha reconfigurado las relaciones. 
Esta región ha sido históricamente olvidada por las autoridades gubernamenta-
les. En las comunidades indígenas regidas por sistemas políticos tradicionales 
denominados de “usos y costumbres” o más recientemente “Sistemas Nor-
mativos internos” (SNI), a diferencia de un cargo gubernamental, el trabajo o 
servicio como autoridad no necesariamente se compensa con una remuneración 
económica; en todo caso se finca en el prestigio y el servicio al pueblo. En este 
contexto, autoridades municipales que se encargan de la administración política, 
las de bienes comunales, que son las garantes del cuidado del territorio, los pres-
tadores de servicios y los nuevos agentes emergentes como los guías del GMA, 
interactúan desde una nueva posición, y observan en el proceso de concreción 
del geoparque una oportunidad para desarrollarse como región. 

La incursión de la UNAM en el marco del geoparque como institución 
académica, asesora en materia científica y en temáticas como la organización 
comunitaria, es visualizada por gran parte de la población que habita y participa 
del GMA como una oportunidad para poder generar nuevos procesos de desarro-
llo desde sus propios conocimientos y necesidades específicas. En este contexto 
complejo, profundizaré en el trabajo realizado con guías del GMA y su labor 
como intermediarios entre la UNAM y sus científicos que los forman en temáti-
cas específicas, y las autoridades comunitarias, quienes llevan la administración 
y cuidado de su territorio. 

La configuración del GMA se enmarca en escenarios globales en los que se 
entrelazan diversos procesos, muchas veces contradictorios. Desde espacios de 
lucha indígena (Orozco, 2015) por hacer valer derechos internacionales que se 
cruzan con reformas estructurales que favorecen el despojo del territorio a partir 
de la acumulación por desposesión (Harvey, 2005), hasta conflictos internos 
derivados de la descomposición del tejido social a partir del debilitamiento de 
instituciones tradicionales como la asamblea y el tequio y la incursión de los par-
tidos políticos en espacios regidos por sistemas de “usos y costumbres” (Singer, 
2013).

Los nuevos modelos de conservación fundamentados en una visión holística 
del territorio con participación directa y activa de sus pobladores, como los plan-
teados desde la concepción de los geoparques, conviven con prácticas ancladas 
en el extractivismo, actividad que se fundamenta en la explotación intensiva de 
recursos naturales. Las principales actividades del extractivismo son la industria 
de la minería y los hidrocarburos. En este escenario el Estado garantiza políticas 
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de protección de las necesidades del capital privado, muchas veces en detrimento 
de las poblaciones que habitan y protegen los territorios (Portillo, 2014). 

En México se presentan procesos paradójicos en espacios que han sido de-
nominados áreas protegidas y de conservación, y han sido cedidos para la explo-
tación de recursos naturales a través de concesiones que benefician a empresas 
privadas. La privatización de la tierra, a pesar de la modificación del artículo 27, 
no se ha concretado del todo debido a la resistencia de grupos de ejidatarios y 
comuneros. Oaxaca cobra importancia debido a que en su territorio se disputan 
recursos como regiones terrestres prioritarias, regiones hidrológicas, montañas, 
bosques y recursos minerales (Sandoval, 2015). Desde esta perspectiva la im-
plementación del GMA es un espacio de oportunidad para lograr coadyuvar en 
procesos de conservación y educación más allá del territorio comprendido en el 
propio geoparque y de lucha y resistencia por el territorio, que sin duda abonarán 
a encontrar nuevas formas pacíficas de construcción de autonomía indígena.

En nuestros días el despojo de territorios se presenta a partir de la fortaleza 
de los sectores privados frente al debilitamiento del Estado, lo que genera con-
frontaciones violentas entre pobladores que gozan de territorios ricos en recursos 
naturales y quienes pretenden hacerse de esos territorios a partir de políticas de 
compra y venta, o de expropiación fundamentada en planteamientos retóricos 
como “el bien de la nación” o “el bien común”; Casos de este tipo son: la ma-
sacre de Aguas Blancas en Oaxaca perpetrada en el marco de la protección de 
bienes naturales por parte de sus pobladores, el despojó a comunidades de sus 
territorios por parte de la minera canadiense “Álamos Gold” en Mulato Sonora, 
y el derrame de arsénico por parte de la minera “Media Luna” en Cocula, Gue-
rrero, que provocó graves daños ambientales (Azamar y Ponce, 2014). 

El auge que tiene en distintos países latinoamericanos el extractivismo 
responde a la necesidad de expansión de la acumulación del capital en pocas 
manos, lo cual lleva a una demanda por el control de nuevos territorios con po-
tencial de explotación, pero también a la conformación de resistencias ante estos 
hechos. Desde esas resistencias o inspirados en ellas, se han generado modelos 
teóricos alternativos como por ejemplo la llamada ecología política que se con-
forma a manera de campo de estudio dedicado a la develación y reconocimiento 
de los juegos de poder involucrados en procesos de despojo, apropiación e in-
dustrialización de territorios en diferentes partes del mundo y su impacto en el 
medio ambiente (Delgado, 2013 a).   

La ecología política es otra vertiente del pensamiento crítico que reflexiona 
en torno a la complejidad medioambiental que vivimos actualmente, en el en-
tramado de las relaciones de poder entre individuo y mundo globalizado, donde 
está en juego la supervivencia en un contexto de apropiación de la naturaleza 
a partir de intereses dominantes. Esto lleva a un contexto de desigualdad que 
es enfrentado por movimientos sociales que cuestionan el deterioro ambiental 
y crean y/o adoptan formas alternativas de reapropiación de territorios (Leff, 
2003). 

Otras interpretaciones plantean que la ecología política puede considerarse 
como un campo de reflexión y construcción de conocimiento interdisciplinario 
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centrado en el análisis de los efectos nocivos de ciertas tecnologías y la genera-
ción de desechos que comprometen el equilibrio de los procesos ecológicos que 
están siendo llevados a niveles extremos. En este sentido la ecología política se 
ha convertido en una herramienta teórico-práctica para el análisis y la incidencia 
en América Latina debido a la calidad de las resistencias emergentes y la voraci-
dad de los grandes capitales en el continente (Delgado, 2013 b). 

Otro paradigma teórico surgido desde la resistencia al despojo y frente al 
neocolonialismo es la llamada necropolítca (Mbembe, 2011). Algunos elemen-
tos que la componen son: el ejercicio de la autoridad mediante la violencia, la 
concepción del ser humano como “remplazable-despojable”, el establecimiento 
de la soberanía a través de la autoadjudicación del derecho a hacer la guerra, el 
entendimiento de la política como procedimiento técnico y la territorialización 
que implica la producción de líneas de demarcación a partir de criterios jerárqui-
cos, que responden a intenciones de extracción de recursos.

La necropolítica se encuentra estrechamente relacionada con las guerras del 
territorio en donde la generación de escasez y la manipulación son herramientas 
de apropiación de riquezas naturales y de instauración de jerarquías de poder. 
Este despojo del territorio se extiende al despojo de significados y prácticas 
culturales como visiones del mundo y relaciones con el entorno (Ceceña, 2017). 

En el contexto del GMA se ha presentado un caso que se podría enmarcar 
en este universo analítico: Durante el mes de agosto del 2017 en el municipio 
de Yucuita los habitantes decidieron desconocer a sus autoridades y nombrar 
un nuevo cabildo a través de asamblea comunitaria. El hecho que detonó la 
situación fue que el presidente municipal destituido realizó convenios con una 
empresa coreana para que ésta pudiera instalarse. Hasta antes de los aconteci-
mientos las autoridades de Yucuita no habían tenido participación directa en el 
geoparque, pero a partir de la destitución, las nuevas autoridades se involucraron 
de manera importante y según sus propias palabras: “El geoparque es un espacio 
que ayuda al cuidado y la protección del territorio4”. 

El GMA se enmarca en un contexto en el que los derechos indígenas, si 
bien existen constitucionalmente y en tratados internacionales, difícilmente se 
respetan. Oaxaca se ha convertido en un espacio en el que se han entregado con-
cesiones mineras sin previa consulta a comunidades indígenas, lo cual violenta 
sus derechos y fortalece el sistema extractivista, en donde los partidos políticos 
ingresan a comunidades a partir de prácticas como la cooptación y el clientelis-
mo y desestabilizan sistemas políticos fundamentados en el trabajo voluntario y 
la organización colectiva.

 En este sentido, la propuesta de los geoparques es en una alternativa de 
protección del territorio, del patrimonio geológico, en un espacio de formación 
técnica, pero también política encaminada al cuidado y protección de espacios 
catalogados como ancestrales por su tradición cultural e histórica. Abre un nuevo 

4 Cita tomada de audio del taller sobre “Defensa del Territorio” realizado el día 22 de octu-
bre del 2017. Participación de Daniela Juárez, representante de la autoridad legítima de San Juan 
Yucuita. 
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camino de construcción de autonomía indígena no necesariamente de carácter 
confrontativo, sino fundamentado en la negociación, el diálogo y el respeto al 
estado de derecho con fundamento en políticas de protección ambiental, de res-
peto a los derechos indígenas y de cuidado del patrimonio geológico. También 
se convierte en un espacio de oportunidad para la generación de otras formas 
de potenciar procesos económicos centrados en conocimientos locales, saberes 
milenarios y formas de organización comunitaria.  

4.  METODOLOGÍA

En América Latina ha existido un desarrollo importante de metodologías de 
corte cualitativo que parten de experiencias concretas vinculadas a la transfor-
mación social y al compromiso con grupos sociales excluidos y violentados sim-
bólica y físicamente. El desarrollo de estas metodologías puede rastrearse hacia 
la segunda mitad del siglo XX, a partir de dos acontecimientos. La creación de 
la Pedagogía de la liberación de Paulo Freire (2002;1969) y la Declaración de 
Barbados5, espacio de reflexión en donde antropólogos y científicos sociales se 
comprometieron a erradicar el saqueo de información y a colaborar con los pue-
blos originarios que pujaban por su emancipación neocolonial.  

Estas metodologías se enmarcan en procesos en los que los individuos y sus 
decisiones son el centro de la reflexión. El objetivo es promover mecanismos 
participativos que deriven en acciones concretas (Dueñas et al, 2012). Algunos 
elementos que dan forma a estas investigaciones son el diagnóstico, la sistemati-
zación, la descripción, la valoración del saber local y el diseño de propuestas de 
transformación de la realidad (Cox, 1996). Algunos de los resultados esperados 
son la transición de los individuos, de objetos de políticas en sujetos de política, 
de derechos y partícipes de sus procesos de desarrollo, lo cual lleva a la partici-
pación y al fortalecimiento de la democracia (Contreras, 2002). 

Dos paradigmas metodológicos que se circunscriben al contexto descrito 
son la Educación Popular (EP) y la Investigación Acción Participativa (IAP) 
(Colmenares, 2012). En este trabajo me centraré particularmente en la educación 
popular y sus manifestaciones teórico-prácticas. Esta propuesta educativa puede 
considerarse, como se mencionó anteriormente, un legado de la pedagogía de la 
liberación de Paulo Freire, que después ha adquirido diversos matices y se ha 
integrado a múltiples objetivos liberadores y/o de generación de conciencia crí-
tica, desbordando sus pretensiones iniciales de alfabetización crítica de adultos. 
Desde los años 60 y 70’s ha sido una metodología para la formación de líderes 
comunitarios que reivindican diversas luchas, defensa del territorio, cuidado 
del agua, defensa del maíz, protección de derechos (Freedman et al, 2014). 

5 Para profundizar sobre la Declaración de Barbados consultar el siguiente link: http://www.
libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/
Documentos%20Internacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declara-
cion%20Barbados%201971.pdf
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Estos procesos se han desarrollado fundamentalmente desde Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs), aunque en las últimas décadas también han sido 
retomados por un sector crítico perteneciente a la academia y con procesos de 
investigación de incidencia social (Gómez, 2016; Serrano, 2017). 

Un elemento central en las metodologías emanadas de la EP es la concepción 
dialéctica del aprendizaje. Desde esta perspectiva del cómo generar conoci-
miento, se parte de la propia práctica de los sujetos, de su experiencia de lucha, 
de organización. Se identifican las contradicciones del proceder y se reflexiona 
sobre éstas. Una vez comprendidas las fallas del proceso, se procede a construir 
y proponer alternativas, en este paso la planeación estratégica se convierte en un 
elemento esencial e indispensable para la transformación (Van de Velde, 2008). 

Las metodologías emanadas de la EP cuestionan directamente paradigmas 
de la investigación convencional como la objetividad o el análisis abstracto e 
individualizado de un fenómeno o problemática, afirmando que la investigación 
debe centrarse en el reconocimiento de los intereses de los involucrados, en la 
develación colectiva de las formas de dominación existentes y en el énfasis en la 
transformación de las realidades, no sólo en su descripción, lo que implica una 
posicionamiento ético-político con quienes se construye el conocimiento, y no 
sólo privilegiar el interés individual e intelectual del investigador (Mejía, 2014). 

Dentro de este paradigma investigativo, el análisis de lo social y lo cultural 
tendría que desembocar en prácticas políticas, es decir, en la concreción de 
proyectos a partir de las concepciones de la realidad de los sujetos implicados, 
creando nuevas rutas de conocimiento y prácticas de diversa índole (Medina, 
2006). También se ha establecido que la cultura enmarcada en modos específicos 
de vida se circunscribe a concepciones materiales y simbólicas específicas en un 
contexto de desigualdad y discriminación, que debe ser develado para generar 
estrategias de defensa de la vida, de la dignidad y la justicia (Rauber, 2016). 

Algunos efectos de la formación política son la concreción de escuelas, e 
incluso sistemas educativos alternativos, en el diseño y aplicación de currículos 
fundamentados en los saberes y valores propios, en la experiencia de luchas por 
la democracia comunal y la creación de alianzas entre organizaciones sociales 
por la defensa de los recursos naturales a partir de estrategias en las que se com-
binan conocimientos catalogados como científicos y otros reconocidos como 
comunitarios y ancestrales (Baronnet, 2017).  

Las diversas metodologías participativas, ya sea en su carácter escolarizado 
o fuera de las aulas y fortaleciendo procesos sociales, cuentan con herramientas 
de obtención de información y de generación de conciencia crítica, una de las 
más importantes es el taller desde la perspectiva de la EP. Este tipo de talleres se 
caracterizan por su dimensión política que implica un posicionamiento con res-
pecto al o los grupos con los que se trabaja; su dimensión pedagógica se enfoca 
en trabajar en la lectura del mundo a partir del análisis de la realidad; y la dimen-
sión ético-metodológica, que tiene que ver con la coherencia entre el decir y el 
hacer, entre los medios y los fines que se pretende alcanzar. Estas dimensiones 
se enmarcan en la generación de una estrategia dirigida al análisis, pero también 
a la concreción de actividades, por lo que se trata de procesos en los que se vin-
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cula la teoría con la práctica, el diálogo de saberes y la producción colectiva de 
aprendizajes (Cano, 2012). 

Tomando en cuenta los elementos planteados de cómo se percibe la cons-
trucción del conocimiento desde la perspectiva de la EP - la concepción dia-
léctica del conocimiento, que implica el partir de una realidad concreta, de un 
proceso organizativo establecido, o de la intención de concretar uno a partir de 
la acción común y en defensa de algún recurso; o ideal, respetando el postulado 
de siempre partir del contexto socio-cultural y de respetar los intereses de los 
involucrados - se trabajó una serie de talleres con pobladores y pobladoras que 
asumieron el rol de guías del GMA. Se priorizó su participación por su trascen-
dental papel en el cuidado y conocimiento de su territorio y en su compromiso 
de consolidar el GMA a partir de pensarlo como una alternativa de desarrollo 
local que toma en cuenta sus conocimientos, y se puede convertir en una plata-
forma para proyectar a la región en el mundo. 

5.  TALLERES CON GUÍAS DEL GMA

Durante los meses de agosto y diciembre del año 2017 inicié un trabajo de 
fortalecimiento a autoridades locales y guías del GMA a través de la aplicación 
de talleres sobre “defensa del territorio” que fueron generando otros temas de 
interés para los participantes como “estructura organizativa” y “sensibilización 
sobre el geoparque”. Dentro de los resultados de los talleres existe un punto que 
destaco, y que iré explicitando poco a poco: la apropiación del territorio por par-
te de los guías a partir del establecimiento del geoparque. 

Para argumentar sobre la apropiación del territorio haré referencia a dos ta-
lleres que se realizaron con guías, uno de Sistematización de Experiencias, otro 
de Defensa del Territorio. A lo largo de los talleres se pudieron observar distin-
tos niveles de apropiación del territorio por parte de los guías. En un primer nivel 
se destaca la parte organizativa, en un segundo nivel una apropiación educativa. 
Finalmente se muestra un caso concreto de apropiación desde la experiencia de 
Yucuita, municipio que integra el GMA. 

En el plano organizativo el trabajo realizado por académicos de la UNAM, 
pobladores de los distintos municipios, autoridades comunales, municipales y 
agentes, así como los propios guías, ha abierto una ventana amplia de aspiracio-
nes. El ideal más avanzado que se tiene, es que el proyecto logre unir a los nueve 
municipios y agencias involucradas a manera de un territorio común, más allá 
de fronteras geopolíticas o problemáticas históricas entre municipios. A partir 
de este paraguas aspiracional se engloban acepciones de lo que significa geopar-
que para los propios guías, como es el caso de la siguiente definición realizada 
por doña Tomasa, una de las guías con más experiencia y reconocimiento en 
el GMA: “Es una puerta de la esperanza que se abre de que se pueden llegar a 
grandes cambios para nuestros municipios”6,  

6 Extracto de taller “Sistematización de Experiencias” para guías realizado el día 8-10-17 en 
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Si bien la definición podría entenderse como demasiado amplia, refleja esa 
esperanza de un proyecto que le haga justicia a un territorio históricamente ol-
vidado por las autoridades en turno, un espacio considerado como ejemplo de 
desastre natural debido a la contundencia de los estragos de la erosión, pero que 
a partir de la reconstrucción histórica de la relación entre erosión e innovación 
cultural y tecnológica, realizada por los antiguos mixtecos, éstas adecuaciones 
del ser humano al contexto, y del contexto al ser humano, se han convertido en 
bandera de lucha de los actuales herederos de la cultura mixteca. La siguiente 
definición de lo que significa geoparque para el profesor Aniceto nos lleva de la 
esperanza del cambio fundado en el trabajo conjunto y la organización, a las ac-
ciones concretas: “Geoparque nos abre la posibilidad para adueñarnos de nuestro 
territorio, nos da poder de ser dueños de lo que es nuestro territorio”7. 

La definición presentada no es menor debido a que la Mixteca es una región 
caracterizada por la migración de su población debido a la falta de oportunida-
des. El hecho de que el geoparque se convierta en un motivo para la lucha por 
el territorio, para conservarlo, es un cambio de mentalidad que, en la medida en 
que se consolide como una opción que genere mejores condiciones de vida para 
la población, sin duda que podrá ir consolidando el ideal del territorio geopar-
que más allá de fronteras municipales y de conflictos locales. Cabe destacar la 
vinculación realizada entre geoparque y cosmovisión, algo esencial y particular 
del GMA y su territorialización. Esto se puede apreciar en la siguiente acepción 
del término geoparque realizada por el Señor Valentín, una de las personas que 
más se han comprometido e introyectado el proyecto y el compromiso con su 
comunidad:  

Hay caminos sagrados, hay cerros sagrados, hay fuentes de agua donde 
son sagrado, todo un territorio tiene un espacio sagrado, entonces para noso-
tros territorio geoparque tiene que ser sagrado… en la actualidad con la polí-
tica que ostenta el sistema de gobierno, llega, tumba tu arroyo y lo convierte 
en drenaje, cual amor al río, o a lo que tienes, ¡eso ya no existe!, entonces 
nosotros tendríamos que trabajar esa parte, no perder esa visión8. 

En el plano organizativo en donde destaca la convicción por unir y defender 
el territorio para lograr un cambio, una mejor vida y su vinculación con los más 
altos ideales de los mixtecos, como lo es la sacralidad de sus espacios, traeré a 
colación la siguiente reflexión de Yadira del municipio de Soyaltepec que refleja 
uno de los mayores resultados de unidad que ha generado el geoparque desde lo 
cotidiano, desde el vivir el día a día y el compartir las experiencias de trabajo, 

el municipio de Yanhuitlán. Participación de la guía Tomasa Bautista del municipio de Tonaltepec.
7 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el muni-

cipio de Yanhuitlán. Participación del guía y profesor de primaria Aniceto Bautista del municipio 
de Yanhuitlán.

8 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el mu-
nicipio de Yanhuitlán. Participación del guía Valentín Velásquez, de la agencia de Santa María 
Suchixtlán. 
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pero también los momentos de descanso y de participar  en el consumo e inter-
cambio de alimentos:  

Eso nos va lograr hacer de unirnos, no, por decir, antes de geoparque, yo 
¿cuándo conocía?, ¿cuándo compartía?, a lo mejor la comida como hoy con 
uno de Yanhuitlán,  uno de Yucuita  a lo mejor parece vacilada pero, poco a 
poco vamos a ir conociendo nuestras culturas y conociéndonos como seres hu-
manos también y  al mismo tiempo, también el día de mañana si algo llegara 
a afectarnos vamos a podernos defender todos, porque nos hace ser mejores 
seres humanos,  podría ser mucho más amplio esto de territorio geoparque, 
nos enseñaría a aprender muchas cosas que sí están ahí, pero a lo mejor están 
muy guardadas9.  

Con respecto al plano educativo, también se podría hacer una subdivisión, 
es decir, por un lado, un nivel del geoparque como espacio de generación de 
conciencia, de valoración del territorio, y por otro, una acepción del geoparque 
como espacio de fortalecimiento de las instituciones educativas existentes en la 
región y, finalmente, como un proyecto que forma técnicamente a muchos de 
los campesinos, artesanos, comerciantes o cualquier ciudadano interesado en 
participar en él.

Geoparque es realmente conocer nosotros, nuestra cultura, conocer no-
sotros lo que hay realmente en nuestro pueblo, en nuestro territorio, primero 
debemos de conocer y hacer conciencia con los demás para que podamos 
defender lo que realmente, lo que nos corresponde. Nosotros tenemos harta 
cultura que no conocemos, harto terreno que no sabemos ni dónde es10. 

Esta acepción que ofreció don Esteban, uno de los guías más respetados por 
su edad y conocimiento, enfatiza el valor y amplitud de la cultura local y el po-
tencial territorial con el que se cuenta, pero que no es conocido ni reflexionado 
de manera colectiva, lo que da pie para realizar una breve reflexión sobre los dos 
campos educativos en los que se trabaja desde los proyectos de investigación 
que se desarrollan por personal de la UNAM en el geoparque. Por un lado se 
encuentra la llamada “geoeducación” que se vincula con la generación de re-
corridos de los propios pobladores de las comunidades, preferentemente niños 
y jóvenes, para que conozcan y reconozcan su territorio, para que compartan y 
convivan con culturas vecinas, y en un momento dado enriquezcan el currículo 
de las escuelas de la región, la elaboración de material de difusión que permita el 
conocimiento de aspectos relacionados con el geoparque; la elaboración de char-
las, conferencias, encuentros, que enriquezcan el conocimiento de los lugareños.  

Por otro lado, se encuentra la formación política que involucra el fortaleci-
miento de autoridades, guías y población en general en temas como la defensa 
del territorio, la sistematización de experiencias, el ejercicio del poder o la es-

9 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el 
municipio de Yanhuitlán. Participación de la guía Yadira Jiménez del municipio de San Bartolo 
Soyaltepec.

10 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el muni-
cipio de Yanhuitlán. Participación del guía Esteban Santiago de la agencia de Tiltepec.
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tructura organizativa. Con la geoeducación se pretende incidir en la valorización 
de la cultura, y de su vínculo con el territorio, con la formación política se trata 
de generar y/o fortalecer la conciencia crítica en el sentido freireano, y de la edu-
cación popular, es decir, generar herramientas que permitan la transformación de 
la realidad a partir de conocimientos propios.

En la información obtenida en los talleres, destaca la manera en la que los 
guías se han apropiado de los conocimientos técnicos que han proporcionado 
distintos investigadores del instituto de geografía de la UNAM, mostrando una 
manera novedosa de vinculación entre universidad y comunidad. La profesio-
nalización de los guías bajo la tutela de investigadores muestra una arista poco 
explorada en la formación de recursos humanos, en la que la relación no necesa-
riamente se encuentra mediada por la burocratización que implica la acreditación 
de ciertos grados para acceder a la educación y la formación profesional. 

Muchos de los guías truncaron su formación escolar en la primaria, por lo 
que la formación que les brinda la UNAM a través del instituto de geografía se 
convierte en un gran aliciente, una motivación importante para ellos y ellas, es 
decir, lo que no pudieron lograr por falta de recursos, por la exclusión en la que 
se encuentran y/o por falta de estructura educativa, ahora lo están cristalizando 
en el marco del proyecto geoparque. El siguiente testimonio de Felipe, uno de 
los llamados guías de naturaleza más experimentados, es contundente en este 
sentido: 

… yo en mi caso aprendí unas cosas,  y me dediqué a estudiar lo que es 
una piedra, lo que es un suelo, lo que es la geología para al rato saber expli-
carle a mis visitantes de qué se trata el tema,  porque uno puede estar en un 
área, si no nos interesa esta área, tampoco lo puede uno meter uno a la fuerza, 
aunque lo nombre el pueblo, porque en este caso, bueno, si yo me dedico a 
cuidar borregos, pues ese es mi tema, pero en este caso si uno se mete a esto 
de estudiar lo que es la geología para que al rato vengan nuestros visitantes y 
uno  interprete o trate uno de interpretarles a los que vienen, y así me ha toca-
do varios temas, no solamente geología, como les comentaba soy de naturale-
za, y me interesó muchos otros temas que yo desconocía, que en mi caso yo 
no estudié, yo ni siquiera fui a la secundaria y ahí estoy  arriba de más de uno 
que va a la secundaria porque he estudiado infinidad de temas, sé observación 
de aves, sé monitoreo de vertebrados, sé algo de plantas, sé interpretación de 
paisaje, y otros temas, más la geología, todo depende de uno11.   

La cita anterior muestra la manera en la que el trabajo conjunto entre po-
bladores, ahora guías, e investigadores de la universidad, da sus frutos; y los 
pobladores pueden formarse y desarrollarse en temáticas y roles, que difícil-
mente podrían haberlo hecho sin el trabajo colegiado, y que impacta de manera 
contundente en la autoestima de quienes logran percibir la ampliación de sus 
conocimientos, pero también en los investigadores que, poco a poco incursio-
nan en metodologías participativas que sensibilizan el quehacer académico y en 

11 Extracto de taller “Sistematización de Experiencias para guías realizado el día 8-10-17 en 
el municipio de Yanhuitlán. Participación del guía Felipe Pérez del municipio del Tiltepec.
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algún momento pueden despertar o fortalecer su posicionamiento ético-político, 
haciendo real el aforismo freireano: “todos nos educamos a todos”. 

Para concluir traeré a colación el caso del municipio de Yucuita debido a que 
brinda elementos de análisis para entender fundamentos de la defensa del terri-
torio y la renuencia de muchos pueblos a permitir que se exploten sus espacios, 
situación poco comprendida por las instancias gubernamentales, que muchas 
veces se empeñan en seguir estableciendo proyectos de “desarrollo” y/o políticas 
públicas de arriba hacia abajo, de manera vertical y sin consultar a los “benefi-
ciados” del “progreso”, aun teniendo el derecho a la consulta, consagrado en 
tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

El problema en el municipio de Yucuita inició en agosto del 2017 cuando 
se esparció el rumor de que el presidente municipal había acordado con empre-
sarios y con autoridades estatales la instalación de una empresa en la localidad. 
Este hecho se realizó sin convocar a asamblea comunitaria para informar sobre 
el establecimiento de la fábrica, hecho contrario a la forma de organización in-
terna de muchas comunidades indígenas en las que aún se organizan a partir de 
los llamados “usos y costumbres”.  

La consecuencia del ocultamiento de información fue la destitución del 
presidente municipal por parte de la comunidad y la instalación de nuevas auto-
ridades en asamblea comunitaria. Desde su nombramiento, las autodenominadas 
“autoridades legítimas” se acercaron al geoparque, primero a recibir información 
de qué se trataba el proyecto, debido a que la comunidad no había sido informa-
da por parte del presidente municipal destituido. Así, las autoridades legítimas 
comenzaron a acercarse al geoparque y participar activamente nombrando guías 
y estableciendo un recorrido para los visitantes. A continuación, presento el tes-
timonio de la profesora Rufina, una de las representantes del municipio:  

En la población de Yucuita iban a poner una fábrica. En primer lugar, no le 
habían dado información a la comunidad de lo que estaban haciendo las auto-
ridades, todo lo estaban haciendo pues clandestinamente, los permisos y todo 
iban a poner una fábrica de origen coreano de focos led. Poner una fábrica de 
ese tipo pues, trae consecuencias, es cierto que a lo mejor van a dar empleo 
no se a cuantas personas, pero atrás de eso hay muchas desventajas, muchas 
implicaciones para la población12. 

Es importante observar la manera en  la que se pone en tensión y se cues-
tiona la idea de “desarrollo” que tradicionalmente se aplica a comunidades 
marginadas, y que tiene que ver con una visión anclada en la explotación de los 
recursos naturales a favor de las grandes industrias, pero que pocas veces se en-
tienden o exploran otras acepciones del término “desarrollo” que se tejen desde 
comunidades, y que podrían potenciar otras formas de entender el territorio, más 
allá de un espacio industrializable. Se podría resignificar el término desarrollo 

12 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el muni-
cipio de Yanhuitlán. Participación de la representante del municipio de Yucuita Rufina Hernández
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a partir de conocimientos locales, y potenciarlos con tecnologías de punta para 
ofrecer formas alternativas de vida, que no violenten las legítimas continuidades 
históricas de los territorios y las formas culturales que han sobrevivido a lo largo 
del tiempo. Este planteamiento puede ser reforzado con la participación de Da-
niela Juárez representantes del municipio: 

A mí se me queda muy grabada una palabra, que dicen que desarrollo. 
Las personas que, con este tipo de empresas, o de fábricas, con la imagen que 
se van es con desarrollo, desarrollo para una comunidad, ¿por qué piensan 
que desarrollo es una fábrica?, ¿por qué no mejor pensar que un desarrollo 
es explotar de una manera sustentable lo que hacemos?, nuestro trabajo, ¿por 
qué no desarrollo es pensar que podemos compartir lo que vivimos, compartir 
nuestras casas con la gente? Es lo que siempre te venden, que desarrollo es 
igual a fábricas, a trabajos, pero ¿por qué no pensar que desarrollo es el aire 
puro que vivimos?, que respiramos actualmente y es lo que debemos tener 
muy en cuenta siempre, que nuestro desarrollo es vivir en paz13.   

Una participación que engloba el tema que se discute, es decir, la relación 
entre “apropiación-despojo” de los territorios en donde se asientan muchos pue-
blos originarios, y que se conecta con la visión de “desarrollo” a partir de la im-
plementación de complejos industriales y con la falta de consulta a los pueblos 
se puede apreciar en las palabras del señor Esteban de Tiltepec: 

En mi comunidad se está tratando el sistema del aprovechamiento de 
recursos naturales como la resina, sin en cambio la misma comunidad, por 
la ignorancia de no saber a lo que se están metiendo, corre el riesgo de que 
alguien del norte, una empresa ya constituida y que puede abarcar, puede 
mandar trabajadores al pueblo de Tiltepec a que recolecten la resina. En mi 
pueblo, muchos de los que se comprometieron a ese trabajo no lo ejecutan 
como debe de ser, están produciendo menos de lo que deberían de producir, 
y si una empresa ve que esa potencia, manda a otros trabajadores y a la mejor 
los trabajadores de mi pueblo van a decir, ¡te voy a pagar tanto por acarreár-
mela, más no por recolectarla! Es ahí donde se aprovechan de la ignorancia 
del pueblo en cualquier índole, sea en la resina, sea en el agua, sea en la pesca, 
cualquier germinado, producto que se tenga natural, las empresas se aprove-
chan de la ignorancia de los pueblos14.

Es precisamente este el corazón de la argumentación: la relación de desigual-
dad, la explotación de los recursos locales para el beneficio de otros, muchas ve-
ces muy lejanos, la histórica vulneración de derechos de los pueblos, el saqueo, 
el empobrecimiento humano y de recursos de los territorios. Cuando se estable-
cen industrias en territorios habitados por pueblos originarios, muchas veces 
lo que importa ahí es la materia prima, lo humano pasa a segundo término, los 

13 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el mu-
nicipio de Yanhuitlán. Participación de la representante del municipio de Yucuita Daniela Juárez

14 Extracto de taller “Defensa del Territorio para guías” realizado el día 22-10-17 en el muni-
cipio de Yanhuitlán. Participación del guía Esteban Santiago de la Agencia de Tiltepec.
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“mejores trabajos”, o por lo menos, los mejor remunerados, no suelen ser para 
los locales, la mano de obra calificada normalmente proviene de otros lugares.

Esto provoca un deterioro del tejido social donde los habitantes son des-
plazados y/o relegados a los espacios de menor importancia en la industria, o a 
realizar actividades periféricas que no necesariamente cuentan con la cobertura 
legal, y/o de protección laboral elemental. Dejan de ser dueños de su territorio y 
su situación de marginación, explotación y exclusión adquiere matices perennes. 
Tal situación es entendida perfectamente por muchos de los habitantes de los 
pueblos originarios; es por este motivo que el proyecto geoparque ha sido acogi-
do de manera esperanzadora por los nueve municipios que lo integran. 

No es casual que en el caso de Yucuita las autoridades legítimas hayan 
tomado como bandera de lucha al geoparque, y lo confronten con la visión de-
sarrollista de la fábrica en cuestión. La tarea es lograr que los lazos construidos 
entre academia y comunidad puedan fraguar y con esto impulsar una visión de 
desarrollo que sea alternativa, novedosa, con tintes de lucha y resistencia indíge-
na pacífica. El geoparque es un importante laboratorio que permite educar en dis-
tintos niveles, desde turistas, estudiantes-académicos y a las mismas autoridades 
gubernamentales, esto de hecho ya se está observando. De manera lenta, pero 
alentadora se ha observado un cambio de visión en muchos funcionarios públi-
cos que se han acercado al geoparque, aunque ellos mismo lo admiten, y noso-
tros como académicos en nuestra relación con distintas autoridades lo hemos 
observado, las legislaciones actuales y la visión cerrada de muchos funcionarios 
de alto nivel, ponen en jaque alternativas de desarrollo como la del geoparque.    

6.  REFLEXIONES FINALES

A más de dos décadas del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), los pueblos originarios de México siguen sin ser tomados en 
cuenta de manera contundente en las políticas públicas del Estado, al contrario, 
siguen siendo objeto de políticas asistencialistas, y de acoso por parte de partidos 
políticos, si bien sus derechos se han inscrito constitucionalmente en algunos 
estados, y constantemente se apela a los tratados internacionales para referir a su 
libre determinación, ésta se encuentra muy lejos de concretarse.

Proyectos como el de los geoparques mundiales se convierten en una nueva 
esperanza para lograr consolidar lo que en Chiapas el EZLN o la Organización 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han realizado, o lo que otros movimientos 
como en Cherán o Nurio en Michoacán se lograron, es decir, la libre determi-
nación de los pueblos, la construcción de otros mundos posibles que puedan 
convertirse en alternativas reales, globales, ante la visión hegemónica de la 
geopolítica mundial, logrando evitar la ruptura entre productor y producto, entre 
conocimiento y cultura, lo que, desde la perspectiva neo marxista se ha denomi-
nado como la alienación de las subjetividades, la conversión del campesino, del 
artesano, del comerciante en mano de obra sustituible, explotable, “mal pagada”, 
al servicio de la acumulación del capital en pocas manos. 



E. OROZCO APROPIACIÓN TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD ...  87

EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 48 septiembre-diciembre, pp. 67-93.
ISSN: 1139-5737, DOI/ empiria.48.2020.28071

Planteo que los geoparques pueden convertirse en una nueva esperanza de-
bido a que éstos no son una receta, su configuración depende directamente de 
las necesidades, intereses, ideales y proyectos de las propias comunidades que le 
dan sentido, así como de las características territoriales que lo conforman. Es una 
apuesta sólida y frágil a la vez. Si las comunidades cuentan con el respaldo de 
instituciones educativas que fortalezcan los proyectos comunitarios y con el de 
las instituciones de gobierno correspondientes, pueden convertirse en un nuevo 
modelo de desarrollo para los pueblos, en caso contrario los geoparques corren el 
riesgo de reproducir las desigualdades existentes y convertir a las comunidades 
en vitrinas del folklor, de saqueo, despojo territorial y cultural. 

Particularmente en este artículo se utilizó al taller como herramienta para 
visualizar todo un entramado metodológico y concepción de investigación que es 
importante impulsar y concretar. La información y la sistematización de los co-
nocimientos generados en los talleres permiten situar en tiempo y espacio especí-
fico concepciones como la lucha contra el despojo territorial, la territorialización, 
la apropiación del territorio a partir de su reconocimiento y valorización, pero 
también visibilizan todo un proceso de educación y formación política a partir de 
la construcción de identidad colectiva y de ejercicio del poder.   

Este modelo educativo permite entender la concepción dialéctica del apren-
dizaje en el sentido de observar una realidad, analizarla, rescatar elementos cul-
turales y ponderar la importancia de la organización que se convierte en práctica 
a partir de la acción, que se concreta en la defensa del territorio - en Yucuita por 
ejemplo -, o en la mejora de los procesos de colecta de resina, en Tiltepec. El 
imaginar la construcción del geoparque a partir de referentes culturales, políticos 
y organizativos locales es el primer paso para lograr una planeación estratégica 
robusta que se podrá concretar en la medida que los procesos organizativos se 
fortalezcan, en este sentido la Educación Popular tiene muchos elementos que 
aportar. El camino está trazado, resta observar y analizar en algunos años el pro-
ceso que en el 2014 inició con mucha esperanza en la Mixteca Alta y que entre 
el año 2017 y el 2019 ha ilusionado como una alternativa frente a prácticas de 
despojo cultural, territorial y político.
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