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MODELO DE INTERVENCIÓN PARA AGRICULTORES DEL VALLE DE 

PUEBLA: EL CASO DEL SISTEMA MILPA INTERCALADA CON 

ÁRBOLES FRUTALES  

Adriana Castellanos Alanis, M.P. 

Colegio de Postgraduados, 2017 

Los productores del Valle de Puebla, por tradición, practican un sistema basado en 

cultivos múltiples, el cual les permite tener lo necesario para el consumo familiar y si hay 

algún excedente de productos, comercializarlo. Investigadores del Colegio de 

Postgraduados y del INIFAP generaron un sistema tecnológico denominado Milpa 

Intercalada en Árboles Frutales (MIAF), el cual cuenta con elementos y características 

del sistema tradicional, y que surgió como respuesta a los problemas que enfrenta la 

agricultura en pequeño. El sistema, según las investigaciones realizadas, se considera 

altamente rentable; está conformado por elementos que responden a la seguridad 

alimentaria, como son los cultivos maíz-frijol-frutal, los cuales arrojan excelentes 

rendimientos, y en donde el frutal constituye el motor económico para las familias 

campesinas. Adicionalmente, contribuye a mitigar el cambio climático. El propósito de la 

investigación fue generar un modelo para escalar con mayor rapidez los componentes 

del sistema y que contribuya a mejorar la rentabilidad de las explotaciones 

agropecuarias. El método de investigación utilizado, fue un estudio de caso, en el que se 

analizaron el sistema tradicional y el MIAF, con la intención de identificar las fortalezas y 

debilidades de cada uno de ellos. Estas bases y otras, fundamentaron el diseño de un 

modelo de intervención tipo Agencia de Desarrollo Rural, en el que los productores 

fungen como socios y disponen de una organización para la ejecución de decisiones de 

carácter técnico. Se propone aplicar el modelo en el Valle de Puebla, específicamente 

con 22 productores de Calpan que participaron en el presente trabajo.  Este modelo 

responde a las necesidades identificadas en ambos sistemas y plantea como elementos 

para escalarlo con mayor rapidez: la asociación y organización, la asistencia técnica, el 

financiamiento, la transformación y el mercado. 

Palabras clave: Cultivos intercalados, Modelo de intervención, Sistema tradicional.  
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AN INTERVENTION MODEL FOR FARMERS IN THE PUEBLA VALLEY: 

THE CASE OF THE SYSTEM ‘MILPA INTERCROPPED WITH FRUIT 

TREES’  

Adriana Castellanos Alanis, M.P. 

Colegio de Postgraduados, 2017 

 

By tradition, farmers in the Puebla Valley practice a system based on multiple crops which 

allows them to get what they need for family consumption and, if surpluses are generated, 

to sell them. Researchers at Colegio de Postgraduados and INIFAP developed a 

technological system named ‘Milpa Intercropped with Fruit Trees (MIAF)’, which 

incorporates elements and traits of the traditional system and that represents an answer 

to the problems that the small agriculture faces. According to previous studies, the system 

is highly profitable. It is integrated by elements that respond to food security, such as 

maize, bean and fruit trees, which achieve high yields and where the fruit trees represent 

the economic engine for the peasant families. In addition, the system contributes to 

climate change mitigation. The purpose of this project was to generate a model to scale 

–at a faster pace- the components of the system and to contribute to improve the 

profitability of the agricultural and livestock units.  The research method used was the 

case study; with this, the traditional and MIAF systems were compared, attempting to 

identify the strengths and weaknesses of each one. These elements as well as others, 

provided the basis for the design of an intervention model of the kind of a Rural 

Development Agency, where the farmers are involved as partners and where they have 

an organization to carry out decisions of technical nature. It is proposed to implement the 

model in the Puebla Valley, specifically with 22 farmers of Calpan, who participated in this 

work. This model responds to the needs identified in both systems and includes elements 

for a faster scaling, such as association and organization, outreach services, financing, 

transformation and market. 

 

Keywords: Intercropping, Intervention model, Traditional system.  
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GÉNERO, ETNIA Y GESTIÓN AGROALIMENTARIA DESDE EL PESA, EN 

TANAMACOYAN, HUEYAPAN, PUEBLA. 

Bernabé Valencia Peralta, MP. 

Colegio de Postgraduados, 2017 

Se discute un proceso de sistematización sobre la gestión del Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria (PESA FAO.) en la comunidad náhuatl de Tanamacoyan, 

municipio de Hueyapan, Puebla; como medio para problematizar, explorar e identificar 

contenidos discursivos y prácticos sobre la perspectiva de género, y su intersección 

con la etnia, en políticas y programas dirigidos a solventar el problema de la pobreza 

agroalimentaria y la exclusión social. La metodología partió de documentar la 

experiencia del autor de este trabajo, adquirida durante seis años como evaluador del 

programa en cuestión, integrando: información oficial, registrada por dicho programa en 

esa comunidad, y ejercicios etnográficos, sustentados en la observación y la aplicación 

de entrevistas en profundidad a hombres y mujeres indígenas beneficiarias y a un 

facilitador de una Agencia de Desarrollo Rural (ADR) del programa aludido. Los 

resultados evidencian la escasa comprensión de la etnia y el género, y su aplicación 

como perspectivas en los procesos metodológicos de las diversas acciones 

emprendidas por las ADR. Se espera, que este trabajo contribuya a enfatizar la 

necesidad de sensibilizar y formar sobre ambas categorías, como puntos de mejora 

profesional y estratégica en la gestión de emprendimientos dirigidos al desarrollo social 

de los pueblos indígenas y de su Soberanía Alimentaría. 

 

Palabras clave: Etnia, Gestión del Desarrollo Social, Perspectiva de género, Pobreza 

Alimentaria, Pueblos indígenas, Soberanía Alimentaria. 
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GENDER, ETHNICITY AND FOOD MANAGEMENT FROM THE PESA PROGRAM IN 

TANAMACOYAN, HUEYAPAN, PUEBLA. 

Bernabé Valencia Peralta, MP. 

Colegio de Postgraduados, 2017 

A process systematization management Strategic Food Security Project analiz (Pesa 

Fao) in the náhuatl community of Tanamacoyan, municipality of Hueyapan, Puebla; as 

a means to discuss, explore, and identify practical and discursive content on the gender 

perspective, and its intersection with ethnic, in policies and programmes aimed at 

solving the problem of food poverty and social exclusion. The methodology departed 

from documenting the experience of the author of this work, set up acquired during six 

years as an evaluator of the program in question, integrating: official information, 

registered by such a program in that community, and ethnographic exercises, based on 

observation and application of interviews in depth to indigenous men and women 

beneficiaries and to a facilitator of a Rural Development Agency (ADR) of the 

aforementioned program. Results show little compression of the ethnicity and gender, 

and its application as perspectives in the methodological processes of the various 

actions undertaken by the ADR. It is expected that this work will help to emphasize the 

need to sensitize and train on both categories such as points of professional 

improvement and strategic management of projects aimed at the social development of 

indigenous peoples and their food sovereignty. 

 

Key words: Ethnicity, Food Security, Food Sovereignty, Indigenous Peoples, 

Management of Social Development, Perspective of Gender, Poverty Food.  
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