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RESUMEN 

Las mujeres indígenas en México viven en situación de pobreza y desigualdad, que está 

asociada a la violencia estructural y a construcciones de género, etnia y generación que 

reproducen inequidades y exclusión social. Se presentan resultados cuyo objetivo fue conocer 

y analizar la participación de mujeres nahuas en dos grupos artesanales del municipio de Mixtla 

de Altamirano, Veracruz, México; y los efectos en su condición y posición de género. La 

perspectiva de género e interseccionalidad con las categorías de clase, etnia y generación fue el 

enfoque teórico de la investigación. En la metodología se emplearon técnicas cualitativas y 

cuantitativas: observación participante, cuestionarios y entrevistas en profundidad aplicados a 

las socias de los grupos “Masehualtlachihualistle” y “Xochitltlachihuali”. Se observó que la 

participación de las artesanas se vincula al acceso a subsidios productivos y a espacios de 

comercialización facilitados por actores sociales que han influido en su proceso de desarrollo. 

Su agenda se centra en mejorar la producción y comercialización de artesanías, que incrementa 

su carga de trabajo y dependencia hacia las instituciones que proporcionan financiamientos. Los 

cambios en su condición de género fueron el acceso a ingresos, disminución de dependencia 

económica hacia los varones, pero incremento en sus jornadas de trabajo. Reconocerse como 

artesanas organizadas, les produce mejora en su autoestima; la participación en el grupo y su 

relación con las instituciones no les genera autonomía, ni cuestionan las relaciones de género y 

etnia que reproducen su posición de subordinación. Se recomienda a los programas 

gubernamentales considerar la problemática de desigualdad de género y etnia que viven las 

mujeres indígenas, favorecer procesos reflexivos sobre derechos humanos, género y 

organización productiva e impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres artesanas a 

partir del desarrollo de capacidades. 

Palabras clave: Condición y posición de género, organización productiva, etnicidad, 

empoderamiento.  
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ABSTRACT 

Indigenous women in Mexico live in poverty and unequal situations, which are associated with 

structural violence and constructions of gender, ethnicity and generation that reproduce 

inequities and social exclusion. Results whose objective was to know and analyze the 

participation of Nahua women in two artisan groups of the municipality of Mixtla de 

Altamirano, Veracruz, Mexico; and the effects on their condition and gender position are 

presented. The gender perspective and intersectionality with the categories of class, ethnicity 

and generation were the theoretical approach of the research. The methodology used were both 

qualitative and quantitative techniques: participant observation, questionnaires and in-depth 

interviews applied to the members of the groups "Masehualtlachihualistle" and 

"Xochitltlachihuali". It was observed that the participation of craftswomen is linked to access 

to productive subsidies and marketing spaces sponsored by social actors who have influenced 

their development process. Its agenda focuses on improving the production and marketing of 

handicrafts, which increases their workload and dependence on the institutions providing 

finance. The changes in their gender condition were the access to income, a decrease in 

economic dependence on men, but an increase in their working hours. Recognizing themselves 

as organized artisans improves their self-esteem. Participation in the group and its relationship 

with institutions neither generates autonomy, nor wondering about the gender and ethnic 

relationships that reproduce their position of subordination. It is recommended that government 

programs consider the problem of gender and ethnic inequality experienced by indigenous 

women, favor reflective processes on human rights, gender and productive organization and 

promote processes of empowerment of artisan women based on capacity development. 

Keywords: Status and gender position, productive organization, ethnicity, empowerment.  
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GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA “ORGÁNICA DE 

HUAQUECHULA S.P.R. DE R.L.”, HUAQUECHULA, PUEBLA 

Ignacio López Ortega, MPGDS 

Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, 2019 

 

Se discuten los resultados de una investigación sobre la inclusión de la Responsabilidad 

Social (RS) con perspectiva de género (PG) en una empresa denominada “Orgánica de 

Huaquechula”, S.P.R. ubicada en el Rancho La Canoa, de la comunidad de El Paraíso, en 

el municipio de Huaquechula, Puebla, la cual obtuvo, en el año de 2017 una distinción sobre 

RS. El objetivo fue documentar y analizar la experiencia del proceso de internalización del 

discurso de la RS, manifestado a partir de las apreciaciones e imaginario de las y los 

trabajadores que laboran en esa empresa, de personal de mandos medios, encargados de 

implementar acciones de RS, así como de líderes o personajes con papeles gerenciales y 

administrativos. La metodología consistió en una etnografía, que incluyó observación, 

entrevistas semiestructuradas, testimonios de vida, registro de discursos informales. El 

análisis del discurso, así como los datos recabados fueron contrastados con la teoría sobre 

la RS, considerando su estructura tripartita (social, ambiental y económica), la interacción 

y dinamismo de la empresa con las y los trabajadores y con la comunidad, contexto donde 

se inserta físicamente. El estudio devela: las graves limitantes en la implementación de este 

discurso, la necesidad de profesionalizarlo y no simularlo para mejorar el papel de la 

empresa agrícola en el desarrollo rural sostenible, que a su vez requiere de la apertura de 

ésas empresas, la urgencia de facilitadores y facilitadoras de esos procesos, que la 

promuevan. El estudio proporciona un diagnóstico de la situación de la implementación de 

RS, desde la PG; y sus posibilidades de impacto en el bienestar de las y los trabajadores 

rurales, de sus comunidades y sus ambientes; lo cual sirve para contar con elementos 

básicos en el diseñó una estrategia de intervención profesionalizada, dirigida a fortalecer el 

proceso aludido, contribuyendo así a trasformar el papel de las empresas convencionales 

en el desarrollo socio ambiental sustentable en el medio rural. 

 

Palabras Clave: género y responsabilidad social, empresa social, agricultura orgánica. 
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GENDER AND SOCIAL RESPONSIBLITY IN THE ENTERPRISE ORGÁNICA DE 

HUAQUCHULA”, SPR, HUAQUECHULA, PUEBLA 

Ignacio López Ortega, MPGDS 

Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, 2019 

 

The outcomes of a research about Corporate Social Responsibility with Gender Approach 

with an enterprise named “Orgánica de Huaquechula S.P.R. de R.L.” located at Rancho “La 

Canoa” in Paraíso, in the municipality of Huaquechula, Puebla State, México. The enterprise 

was awarded as “Empresa Socialmente Responsable” by CEMEFI (Centro Mexicano para 

la Filantropía) in 2017. The objective was to document and analyze the experience of the 

process of internalization of SR discourse, manifested from the appraisals and imaginary of 

the workers who work in that company, middle management personnel, responsible for 

implementing RS actions, as well as leaders or characters with managerial and 

administrative roles. The methodology was used an ethnography, observation, semi 

structured interviews and informal interviews recorded. The Discourse analysis and the data 

found were compared whit the Corporate Social Responsibility Theory, including its three 

main spheres: economic, environmental and social; the interaction and dynamism 

entrepreneurial whit workers and the community, the context in which it’s physically inserted. 

This research shows deep boundaries in the inclusion of social responsibility discourse, a 

huge necessity to turn this discourse into a professional performance instead pretending. All 

the aforementioned in order to improve the commitment that the enterprises have in the 

agricultural sector with the sustainable rural development (in advance SRD), SRD needs the 

openness of those enterprises about the environmental sustainable social development in 

rural context.  

The research gives us a situational diagnosis about the CSR implementation, since a 

Gender Approach and the possibilities that the project has to impact in the wellbeing for the 

rural workers, their communities and the environments. The project is useful to identify key 

elements based on the design strategy and the intervention professionalized toward to 

strength this initiative; it will contribute to evolve the conventional enterprises positive and 

active posture around the environmental sustainable social development in the rural context. 

Key words: Gender, Social Responsibility, Social Enterprise, Organic Agriculture. 
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MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE 

LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DE TEMPORAL: EL CASO DE LA SOCIEDAD DE 

PRODUCCIÓN RURAL CAMPO LIMA  

 

Beatriz Mendoza López, M. P.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

Resumen 

La forma actual de producción del campesinado es producto de una búsqueda para 

mejorar sus condiciones económicas y sociales; destaca en esta dinámica, la 

conformación de sociedades con el propósito de emprender y gestionar proyectos de 

forma colectiva que les provean recursos para desarrollar sus actividades agrícolas 

con mayores ventajas. Para el desarrollo de la investigación, se eligió el caso de la 

SPR Campo Lima, integrada por nueve productores de maíz blanco bajo condiciones 

de temporal en San Pedro Tlaltenango, Puebla, cuya relación con el mercado está 

basada en el intermediarismo pese a su alta capacidad técnica-productiva. 

Conceptualmente, el trabajo propone la  construcción de un modelo de gestión 

empresarial basado en la propuesta teórica de Niño (1996), apoyándose en los 

conceptos de asociación y organización, donde la empresa Camposeven, ubicada en 

la región de Murcia, España, ha sido el referente donde mejor se ha observado la 

integración de ambos conceptos; por un lado, sus actividades asociativas se 

encuentran dirigidas a la producción agrícola, y la existencia del componente 

organizativo (empresa) como un medio técnico-administrativo que le permite ubicar 

la producción en el mercado, pero con mejores rentas vía las funciones 

administrativas de un gerente. Los resultados obtenidos a lo largo del presente 

trabajo, han permitido la construcción de un modelo que posibilita a nuestra unidad 

de estudio avanzar hacia uno semejante al de Camposeven, y por ende, este trabajo 

ancla la posibilidad de emprender una línea de desarrollo socio-económica para la 

SPR Campo Lima.  

 

Palabras clave: Gestión empresarial, agricultores, maíz, organización, Asociación  
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BUSINESS MANAGEMENT MODEL TO IMPROVE THE PROFITABILITY OF 

RAINFED CORN PRODUCERS: THE CASE OF THE RURAL PRODUCTION 

SOCIETY CAMPO LIMA 

 

Beatriz Mendoza López, M. P. 

College of Postgraduates, 2019 

Summary 

The current mode of production of the peasantry is the product of a frequent search 

for welfare, to improve their economic and social conditions, leading to the formation 

of societies with the purpose of undertaking and managing projects that provide them 

with resources to carry out their activities. agricultural activities that individually are 

more difficult to achieve. Such is the case of the SPR Campo Lima, composed of 9 

excellent producers of white corn under rainfed conditions in San Pedro Tlaltenango, 

Puebla whose relationship with the market is based on the intermediary despite its 

high technical-productive capacity. That´s why, this work proposes the construction of 

a business management model that covers the theoretical proposal of Niño (1996) on 

the concepts: association and organization where the company Camposeven, located 

in the region of Murcia, Spain is  where the integration of both concepts has been 

better observed, on the other hand, its associative activities are directed to 

agricultural production, and the existence of the organizational component (company) 

as a technical-administrative means that allows it to locate its production on the 

market but with better profits through the administrative functions of a manager. 

Based on the work that has been developed throughout the present work, a model 

has been proposed that allows our study unit to move towards one like that of 

Camposeven and, therefore, this work should not be considered just as a qualification 

requirement since in its content the possibility of undertaking a line of socio-economic 

development is anchored. 

 

Keywords: Business management, farmers, corn, organization, Association 
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COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS EN SAN LORENZO ALMECATLA, PUEBLA 
 

Jeniffer Floriz Pineda Limón, M.P. 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 
El hambre se agudiza a nivel mundial principalmente por la forma de operar del Sistema 

Agroalimentario imperante y en México, con la puesta en marcha de políticas neoliberales 

han impactado negativamente a productores y sus territorios. Una salida a esta encrucijada 

es revalorar la disminución de la dependencia alimentaria y fomentar la producción y el 

consumo local. Esta estrategia se identificó en un grupo de familias de San Lorenzo 

Almecatla del municipio de Cuautlancingo, Pue., que por sus condiciones, han generado 

excedentes y les interesa comercializar sus hortalizas para complementar sus ingresos y 

mejorar su calidad de vida. Bajo este contexto, resultó interesante conocer la dinámica de 

comercialización que realiza el grupo, determinar los elementos internos y de su entorno 

que influyen en el proceso, las técnicas y herramientas utilizadas en su implementación y 

regulación. Mediante la observación, entrevistas abiertas y la encuesta se encontró que la 

comercialización que realiza el grupo es característica de los circuitos cortos, que  los 

factores  internos al grupo que limitan la comercialización son: la deficiente planeación de 

la producción de hortalizas y su comercialización, lo que ocasiona desabasto al 

consumidor, ausencia de una estructura organizativa y disfuncionalidad de esta, ausencia 

y desconocimiento de perfiles de puestos, toma de decisiones sin consenso, fallas en la 

comunicación entre asociados, no hacen una promoción integrada de su producto, 

desacuerdos en la fijación de precios y ausencia de registros, ausencia y deficiente manejo 

de técnicas y herramientas para atender la planeación, organización, dirección y regulación 

del proceso, ausencia de regulación de la comercialización, lo que limita conocer 

desviaciones y la propia rentabilidad. Entre los factores externos  figuran: incumplimiento 

de las necesidades de variedad y volumen de producto de los consumidores, competencia 

de precios con las hortalizas producidas de manera convencional y relaciones de compra 

con proveedores de manera individual. 

 

Palabras clave: Sistema Agroalimentario, Sistema Agroalimentario Local, Periurbano, 

Comercialización, Proceso Administrativo. 
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Abstract 
 

MARKETING OF VEGETABLES IN SAN LORENZO ALMACATLA, PUEBLA 
 

Jeniffer Floriz Pineda Limón, M.P. 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 
Hunger is worsening globally mainly because of the way in which the prevailing Agri-Food 

System operates and in Mexico, with the implementation of neoliberal policies has 

negatively impacted producers and their territories. An exit to this crossroads is to revalue 

the decrease of the alimentary dependency and to foment the production and the local 

consumption. This strategy was identified in a group of families from San Lorenzo Almecatla 

in the municipality of Cuautlancingo, Pue., Who, due to their conditions, have generated 

surpluses and are interested in marketing their vegetables to supplement their income and 

improve their quality of life. Under this context, it was interesting to know the dynamics of 

commercialization that the group performs, to determine the internal elements and their 

environment that influence the process, the techniques and tools used in its implementation 

and regulation. Through observation, open interviews and the survey it was found that the 

commercialization that the group makes is characteristic of short circuits, that the internal 

factors to the group that limit marketing are: the deficient planning of the production of 

vegetables and their commercialization, that causes shortages to the consumer, absence 

of an organizational structure and dysfunction of this, absence and ignorance of job profiles, 

decision-making without consensus, failures in communication between associates, do not 

make an integrated promotion of their product, disagreements in fixing of prices and 

absence of records, absence and deficient handling of techniques and tools to attend the 

planning, organization, direction and regulation of the process, absence of marketing 

regulation, which limits knowing deviations and profitability itself. External factors include: 

non-compliance with the variety and product volume needs of consumers, price competition 

with conventionally produced vegetables and purchasing relationships with suppliers 

individually. 

 
Key words: Agrifood System, Local Agrifood System, Peri-urban, Commercialization, 
Administrative Process. 
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