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“DILEMAS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA: EL 
CASO DE LA MANZANA EN IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA” 

 
Rubén Brígido Morales, MPGDS 

 
Colegio de Postgraduados, 2020 

 
 

El cambio del modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

(ISI), a un modelo neoliberal que promueve la desregulación y liberación del mercado, 

provocó entre otros cambios, una nueva estructura agroalimentaria internacional. De este 

modo, los países desarrollados concentran la producción de alimentos y los países 

dependientes, la producción de frutas, verduras, hortalizas y productos suntuarios. En el 

caso mexicano, el patrón de cultivos es una fiel expresión de los cambios citados, ya que 

han emergido cultivos con mayor fuerza como el aguacate, limón, hortalizas y berries. En 

el caso poblano, ocurre la introducción de manzana en el municipio de Ixtacamaxtitlán en 

el año de 1994, sin que hasta ahora se pueda observar un incremento en la superficie 

dedicada a su producción: aun cuando las condiciones físico-ambientales son favorables 

para su producción. Así, el objetivo del estudio fue analizar el proceso de reconversión 

productiva en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, en el periodo 1994-2018, para 

identificar los factores que incidieron en su desarrollo. La investigación se abordó con un 

enfoque mixto, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. El instrumento de 

recolección de datos fue el cuestionario, aplicado a 40 productores de manzana en cinco 

localidades. Los resultados muestran que la población es de edad avanzada, la mano de 

obra disponible es de baja calificación en el manejo del cultivo de manzana, y existe una 

escasa cultura productiva en el manejo de frutales; aunado a la atomización de las 

parcelas. Los factores citados, inciden en una deficiente calidad en la fruta, que no 

corresponde con la demanda del mercado. Pese a ello, la presencia del cultivo ha traído 

beneficios al crear empleos temporales, así como contribuir a la variación de la dieta local, 

entre otros beneficios. 

 

Palabras clave: Reconversión productiva, cultura productiva, producción de manzana. 
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"SOCIAL AND ECONOMIC DILEMMAS OF PRODUCTIVE RECONVERSION: THE 

CASE OF THE APPLE IN IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA" 

 

Rubén Brígido Morales, MPGDS 
 

Colegio de Postgraduados, 2020 
 

 
The change from the economic model of Industrialization by Substitution of Imports (ISI), 

to a neoliberal model that promotes deregulation and market liberalization, caused, 

among other changes, a new international agri-food structure. In this way, developed 

countries concentrate food production, and dependent countries, the production of fruits, 

vegetables and luxury products. In the case of Mexico, the pattern of crops is a faithful 

expression of the above-mentioned changes, since crops such as avocado, lemon, 

vegetables and berries have emerged with greater force. In the case of Puebla, the 

introduction of apples in the municipality of Ixtacamaxtitlan occurred in 1994, without an 

increase in the area dedicated to production until now: even though the physical-

environmental conditions are favorable for their production. Thus, the objective of the 

study was to analyze the process of productive reconversion in the municipality of 

Ixtacamaxtitlán, Puebla from 1994 to 2018, for identifying the factors that influenced its 

development. The research was carried out with a mixed approach, using both qualitative 

and quantitative techniques. The data collection instrument was the questionnaire, applied 

to 40 apple growers in five locations. The results show that the population is older, the 

available labor force is low-skilled in the management of apple cultivation, and there is a 

little productive culture in the management of fruit trees; coupled with the atomization of 

the plots. The factors mentioned above have an impact on the deficient quality of the fruit, 

which does not correspond to the market demand. Despite this, the presence of the crop 

has brought benefits by creating temporary jobs, as well as contributing to the variation of 

the local diet, among other benefits. 

 

Keywords: Productive reconversion, productive culture, apple production. 
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EL BACHILLERATO DIGITAL UNA OPCIÓN EN COMUNIDADES MARGINADAS 

PARA EL DESARROLLO DE SUS USUARIOS 

 

Carlos Alberto Cañada Rivera, MPGDS 

 

Colegio de Posgraduados, 2019 

 

A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir el rezago educativo, este 

sigue siendo una tarea pendiente y en particular en los entornos rurales. Como una 

acción para atender esta problemática se creó en 2011 la modalidad de bachillerato 

digital, la cual cuenta con más de 400 planteles en el Estado de Puebla. Esta opción 

para alcanzar el nivel medio superior, es una acción positiva para poblaciones que no 

han contado con la posibilidad de formación dentro de su comunidad. Sin embargo, es 

necesario indagar si esta modalidad representa una alternativa de calidad para la 

formación de juventudes, de ahí que el objetivo de la presente investigación es, 

analizar la pertinencia del bachillerato digital como una opción para el desarrollo de 

jóvenes en comunidades marginadas. Donde el desarrollo es visto como la posibilidad 

de continuar estudiando o insertarse en el mundo laboral. El estudio se abordó desde 

un enfoque cualitativo, empleando la entrevista semiestructurada y el grupo focal como 

herramientas de recolección de información, con la participación de diez alumnos, diez 

egresados, tres docentes y cinco madres de estudiantes activos. Los resultados 

muestran cómo esta oferta educativa contribuye a la cobertura, pero no asume las 

tecnologías de información y comunicación en su pleno potencial, lo que resulta en un 

nivel académico aceptable, pero no deseable, ya que se perciben limitaciones en las 

posibilidades de continuar una formación a nivel superior o el logro de habilidades que 

potencialicen su desempeño laboral. Sin embargo, se concluye que la presencia del 

bachillerato digital ha contribuido a la construcción de tejido social en la comunidad de 

San Lucas Nextetelco, pero dista de ser un modelo educativo adecuado para la 

formación que se espera en este nivel educativo.  

 

Palabras claves: Educación media superior, tecnologías de la información, jóvenes 
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THE DIGITAL HIGH SCHOOL AN OPTION IN MARGINALIZED COMMUNITIES 

FOR THE DEVELOPMENT OF ITS USERS  

 

Carlos Alberto Cañada Rivera, MPGDS 

 

Colegio de Posgraduados, 2019 

 

Despite the efforts of the mexican government to reduce the educational lag, this is still 

a pending task and particularly in rural settings. As an action to atend this problem, the 

digital high school modality was created in 2011, which has more than 400 schools in 

the State of Puebla. This option to reach the upper middle level is a positive action for 

populations that have not had the possibility of training within their community. 

However, it is necessary to inquire if this modality represents a quality alternative for 

youth training, hence the objective of this research is to analyze the relevance of digital 

baccalaureate, as an option for the development of young people in marginalized 

communities. Where development is seen as the possibility of continuing to study or 

insert into the world of work. The study was made from a qualitative approach, using 

the semi-structured interview and the focus group as tools for information gathering. 

With the participation of ten students, ten graduates, three teachers and five mothers 

of active students. The results show how this educational offer contributes to coverage, 

but information and communication technologies are not assumed to their full potential, 

resulting in an acceptable academic level, but not desirable since limitations are 

perceived in the possibilities of continue a higher level training or the achievement of 

skills that enhance their job performance. However, it is concluded that having the 

digital high school has contributed to the construction of social fabric in the community 

of San Lucas Nextetelco but that it is far to be an adequate educational model for the 

training that is expected in this educational level. 

 

Keywords: Higher secondary education, information technologies, youth. 
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ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA DINÁMICA DEL CAMBIO DE USO 

DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. 

Misael García Hernández, MPGDS 

Colegio de Posgraduados, 2019 

 

 

El cambio en la cobertura vegetal ha sido constante y ha incrementado en varias partes 

del mundo, una de las causas principales son las diferentes actividades socio-

económicas que realiza la población. Actividades que demandan mayor cantidad de 

recursos naturales y en consecuencia, la perturbación de los mismos. El análisis de la 

dinámica de cambio de uso del suelo permite tener conocimiento sobre el deterioro de 

los ecosistemas, de manera particular, cambios en la cobertura vegetal y el uso de suelo, 

así como, su relación con los factores ambientales y sociales con este fenómeno en el 

territorio estudiado. Esta investigación analizó el cambio del uso del suelo, en el periodo 

1984-2018, los factores sociales que influyen en el proceso y su relación con factores 

ambientales, en el municipio de Chiautzingo, Puebla. Para ello, se procesaron imágenes 

de satélite Landsat en Sistemas de Información Geográfica, para analizar los cambios 

en el uso del suelo y su distribución mediante indicadores y modelos. Se analizaron 

variables climatológicas y se aplicó una encuesta sobre factores sociales y ambientales 

ligados al cambio de uso del suelo. Los resultados evidenciaron que la dinámica de 

cambio de uso del suelo está relacionada principalmente con la pérdida de superficie 

forestal, con una tasa de cambio anual de -0.57 %, lo cual es percibido por la población; 

el incremento de la agricultura protegida de 310.58 hectáreas y se identificó variabilidad 

climática, la cual es percibida y observada por la población de la zona de estudio. La 

información obtenida permite identificar las áreas que tienen mayor degradación 

ambiental para ser considerada en la planificación del uso y manejo de los recursos 

naturales por los actores locales. 

 

Palabras claves: Degradación ambiental, variabilidad climática, percepción de cambio de 

uso de suelo, imágenes de satélite, sistemas de información geográfica. 
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ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASPECTS IN THE DYNAMICS OF SOIL USE 

CHANGE IN THE MUNICIPALITY OF CHIAUTZINGO, PUEBLA. 

Misael García Hernández, MPGDS 

Colegio de Posgraduados, 2019. 

 

The change in vegetation cover has been constant and has increased in several parts of 

the world, one of the main causes is the different socio-economic activities carried out by 

the population. Activities that demand a greater amount of natural resources and, 

consequently, their disturbance. The analysis of the dynamics of land use change allows 

us to have knowledge about the deterioration of ecosystems, in particular, changes in 

vegetation cover and land use, as well as its relationship with environmental and social 

factors with this phenomenon in the studied territory. This research analyzed the change 

in land use, from 1984 to 2018, the social factors that influence the process and its 

relationship with environmental factors, in the municipality of Chiautzingo, Puebla. 

Landsat satellite images were processed in Geographic Information Systems (GIS), to 

analyze the changes in land use and its distribution through models and indicators. 

Climatic variables were analyzed and a survey on social and environmental factors linked 

to the change in land use was applied. The results showed that the dynamics of land use 

change is mainly related to the loss of forest area, with an annual exchange rate of -

0.57%, which is perceived by the population; the increase in protected agriculture of 

310.58 hectares and climate variability was identified, which is perceived by the 

population of the study area. The information obtained allows identifying the areas that 

have the greatest environmental degradation is considered in the planning of the use and 

management of natural resources by local actors. 

Keywords: Environmental degradation, climatic variability, perception of land use change, 

satellite images, geographic information systems. 
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ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN TORNO A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE MEJORADO EN SAN PEDRO ATLIXCO, 

TIANGUISMANALCO, PUE. 

José de Jesús López Huerta, MPGDS 

 

Colegio de Postgraduados, 2019 

La presente investigación busca entender a la organización campesina, como un 

recurso fundamental para atender sus problemáticas y con ello contribuir a la gestión 

del desarrollo social de la región; pone en el centro a la organización campesina como 

objeto de reflexión, análisis e intervención; aborda sus situaciones problemáticas 

relacionadas con la búsqueda de accesos a los eslabones de la producción y 

comercialización, en la cadena de valor del aguacate mejorado, variedad Hass. Es un 

Estudio de Caso, realizado con la Cooperativa “Productores de Aguacate de San 

Pedro Atlixco”, del municipio de Tianguismanalco, Puebla, en el que se privilegia la 

recuperación y documentación de la experiencia vivida, a través de la facilitación del 

autor de este trabajo; la investigación participativa, la etnografía y otros tipos de 

metodologías, para reunir evidencias en torno al problema que plantea ¿Cómo se 

organizan las y los campesinos en torno a la producción y comercialización de 

aguacate Hass?, ¿Qué problemas enfrentan?, ¿Cómo podrían ser gestionados, por 

sus integrantes? y ¿Cómo podrían contribuir a ello, las y los facilitadores externos? 

Los resultados ilustran la problemática que vive la organización campesina estudiada, 

vinculada a la intensión de integrarse de manera convencional a la economía 

dominante, evidenciando que sus problemas se vinculan, precisamente, con 

mecanismos integracionistas que privilegian la organización convencional, 

confrontando la organización y economía campesina tradicional. El caso estudiado 

revela información útil para emprender mejoras de otras organizaciones campesinas 

de la región y el estado de Puebla, que viven situaciones similares en torno a la 

producción y comercialización del aguacate mejorado.  

Palabras Clave: Organización campesina, Desarrollo social, economía campesina, 

economía dominante, producción, comercialización, intervención. 
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José de Jesús López Huerta, MPGDS 

 

Colegio de Postgraduados, 2019 

This research seeks to understand the peasant organization, as a fundamental 

resource to address their problems and thereby contribute to the management of social 

development in the region; it puts the peasant organization at the center as an object 

of reflection, analysis and intervention; it addresses its problematic situations related 

to the search for access to the links of production and marketing, in the value chain of 

the improved avocado, Hass variety. It is a Case Study, carried out with the 

Cooperative "Producers of Avocado of San Pedro Atlixco", of the municipality of 

Tianguismanalco, Puebla, in which the recovery and documentation of the experience 

lived is privileged, through the facilitation of the author of This job; participatory 

research, ethnography and other types of methodologies, to gather evidence around 

the problem it poses How are farmers organized around the production and marketing 

of Hass avocado? What problems do they face? How could they be managed by their 

members? And how could external facilitators contribute to this? The results illustrate 

the problems experienced by the peasant organization studied, linked to the intention 

of integrating in a conventional way to the dominant economy, showing that their 

problems are linked precisely with integrationist mechanisms that privilege the 

conventional organization, confronting the organization and peasant traditional 

economy. The case study reveals useful information to undertake improvements of 

other peasant organizations in the region and the state of Puebla, who live similar 

situations around the production and marketing of improved avocado. 

Keywords: Peasant organization, Social development, peasant economy, dominant 

economy, production, commercialization, intervention. 
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO 

DE TLALTENANGO, PUEBLA. 

Mario Humberto Lozano Loaiza, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 

La globalización ha generado importantes transformaciones en la organización 

productiva y territorial de la agricultura, las cuales han tenido consecuencias en la 

dinámica de reproducción socioeconómica del campesinado. La agricultura 

desempeña un papel central en los contextos rurales, potenciando y enlazando el 

desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad. Con el fin de hacer frente a 

la crisis del sector agrícola, los hogares rurales han diversificado sus medios de vida, 

incorporándose cada vez más a actividades no agrícolas que representan un apoyo 

importante para compensar los bajos ingresos de la agricultura, abandonando de 

forma parcial esta actividad, que pese a su deterioro, se mantiene como una práctica 

relevante para dichos hogares. El objetivo general de esta tesis fue, realizar un análisis 

de la recomposición que han experimentado los hogares rurales en el municipio de 

Tlaltenango, Puebla, así como el papel que juega la agricultura en la reproducción 

familiar, como parte de las estrategias que despliegan para subsistir en un contexto 

socioeconómico adverso. La metodología consistió en un estudio de caso, que incluyó 

la aplicación de cuestionarios a las y los jefes de familia de la localidad. Entre los 

principales resultados se identificó tres tipos de hogares rurales: a) hogares rurales 

agrícolas (HRA), dedicados exclusivamente a actividades agropecuarias; b) hogares 

rurales no agrícolas (HRNA) que se dedican exclusivamente al sector terciario y 

secundario; y c) hogares rurales mixtos (HRM) que combinan la actividad agropecuaria 

con actividades de los sectores secundario y terciario. Se concluye que los hogares 

rurales del municipio de Tlaltenango, Puebla, tienen diferentes estrategias de 

reproducción dependiendo de su modalidad específica de diversificación productiva y 

que la agricultura sigue siendo una actividad importante por la obtención de empleos, 

ingresos y como proveedora de alimentos, además de constituirse como un recurso 

patrimonial sobre el cual se construye una identidad en los miembros de los hogares 

rurales. 

Palabras clave: Hogares rurales, reproducción socioeconómica y agricultura. 
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SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE 
MUNICIPALITY OF TLALTENANGO, PUEBLA. 

 
Mario Humberto Lozano Loaiza, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 
 

Globalization has generated important transformations in the productive and territorial 

organization of agriculture, which have had consequences in the dynamics of socio-

economic reproduction of the peasantry. Agriculture plays a central role in rural 

contexts, enhancing and linking the social, economic and environmental development 

of the community. In order to cope with the crisis in the agricultural sector, rural 

households have diversified their livelihoods, increasingly incorporating non-

agricultural activities that represent important support to compensate for low income 

from agriculture, partially abandoning this activity, which despite its deterioration, 

remains as a relevant practice for these homes. The general objective of this thesis 

was to conduct an analysis of the recomposition that rural households have 

experienced in the municipality of Tlaltenango, Puebla, as well as the role that 

agriculture plays in family reproduction, as part of the strategies they deploy to survive 

in an adverse socioeconomic context. The methodology consisted of a case study, 

which included the application of questionnaires to local family heads. Among the main 

results, three types of rural households were identified: a) rural agricultural households 

(HRA), dedicated exclusively to agricultural activities; b) rural non-agricultural 

households (HRNA) that are dedicated exclusively to the tertiary and secondary sector; 

and c) mixed rural households (HRM) that combine agricultural activity with activities 

of the secondary and tertiary sectors. It is concluded that rural households in the 

municipality of Tlaltenango, Puebla, have different reproduction strategies depending 

on their specific modality of productive diversification and that agriculture continues 

being an important activity for obtaining jobs, income and as a food supplier, besides 

being constituted as a patrimonial resource on which an identity is built in the members 

of the rural homes. 

 

Keywords: Rural household, socioeconomic reproduction and agriculture. 
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PRODUCCIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS EN AGRICULTURA PERIURBANA. 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA GRANJA EL PORVENIR, SAN 

LORENZO ALMECATLA 

Ana María Pérez Ramírez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

La producción de alimentos para autoconsumo es una práctica de origen rural, que ha 

cobrado auge en zonas urbanas y periurbanas, principalmente en países de América 

Latina, al ser una estrategia de reproducción de las personas que sufren marginación, 

sobre todo en el tema alimenticio. Esta actividad, nombrada como agricultura urbana 

y periurbana se reconoce como una línea de acción necesaria de incluir en políticas 

de desarrollo a nivel mundial en búsqueda del ideal de la soberanía alimentaria. Por 

ello se consideró importante documentar una experiencia local de agricultura 

periurbana, en su modalidad de traspatio: La granja El porvenir, en San Lorenzo 

Almecatla, que destaca en la región periurbe de la Ciudad de Puebla por su modalidad 

de producción y forma de trabajo; puesto que opera con principios de agroecología y 

con fuerza de trabajo que proviene de una asociación informal entre vecinos de la 

comunidad. A través de una sistematización de experiencias transcurrida en el periodo 

enero-agosto de 2019 se documentó un proceso de búsqueda de integralidad en la 

producción. Mediante elementos de la IAP se detectaron siete áreas de oportunidad 

relacionadas a la producción y organización interna, proponiendo implementar 

acciones de mejora. Se plantearon 23 actividades de las cuales solo 15 fueron llevadas 

a cabo; lo cual permitió identificar los factores y recursos que influyen en experiencias 

productivas como ésta. El resultado lleva a concluir la importancia del recurso humano 

como eje principal de este tipo de iniciativas. Así mismo, se resalta la importancia de 

la documentación de experiencias productivas en pequeñas extensiones como esta, 

lo cual puede abonar en el impulso y motivación a implementar espacios para producir 

alimentos en la urbe y periurbe, generando múltiples beneficios sociales.  

 

Palabras clave: granja integral, traspatio, periurbe. 
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INTEGRAL FOOD PRODUCTION IN PERIURBAN AGRICULTURE. 

SYSTEMATIZATION OF EXPERIENCES AT GRANJA EL PORVENIR, SAN 

LORENZO ALMECATLA 

Ana María Pérez Ramírez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The production of food for self-consumption is a practice of rural origin, which has 

boomed in urban and peri-urban areas, mainly in Latin American countries, to be a 

relevant strategy reproduced by people suffering marginalization, especially in the food 

issue. This activity, called urban and peri-urban agriculture is recognized as a 

necessary line of action to include in global development policies in search of the ideal 

of food sovereignty. Therefore, it was considered important to documented a local peri-

urban agriculture experience, in its backyard modality: The El Porvenir farm, in San 

Lorenzo Almecatla, which stands out in the peri-urban region of the City of Puebla for 

its mode of production and way of work; which operates with principles of agroecology 

and with a work force that comes from an informal association between residents of the 

community. Through a systematization of experiences that took place from january-

august 2019, a process of search for integrality in production of food was documented. 

Which some elements of the IAP, seven areas of opportunity related to internal 

production and organization were detected, proposing to implement improvement 

actions. 23 activities were raised, of which only 15 were carried out; which allowed the 

detection of factors and resources that influence productive experiences like this one. 

The result leads to conclude the importance of human resources as the main axis of 

this type of initiatives. Likewise, the importance of the broader documentation and 

studies of productive experiences in small areas, such as this one is highlighted, which 

can contribute to the impulse and motivation to implement spaces that produce food in 

the city and periurbs, generating multiple social benefits. 

Keywords: integral farm, backyard, periurbe. 
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE UN FARO 

AGROECOLÓGICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL CENTRO 

EDUCATIVO AGROECOLÓGICO LOS ÁLAMOS 

Fernando Ríos y Valles Boysselle, M.P. 

Colegio de Postgraduados, 2019  

Reconocidos agroecólogos resaltan que la apuesta por el desarrollo de los faros agroecológicos 

es una potente herramienta para la aplicación, demostración y el escalamiento de la agroecología; 

ya que son concebidos como centros donde se comparten conocimientos, técnicas y procesos 

para guiar a los productores locales hacia sistemas agrarios más sostenibles. Enmarcada por la 

esperanza que supone la implementación de los faros agroecológicos en un contexto de crisis 

global y desequilibrio ecológico, la presente investigación tiene por objetivo determinar si el 

Centro Educativo Agroecológico Los Álamos (CEA) cumple con  los elementos de estructura y 

función para ser identificado como un faro agroecológico. A nivel metodológico se construye un 

estudio de caso del CEA como una estrategia para sistematizar y comprender tanto el contexto 

como las características estructurales y funcionales que actualmente lo configuran. En una 

segunda etapa se realiza un análisis comparativo de las características estructurales y funcionales 

de los faros agroecológicos con los datos generados en el estudio de caso. En la tercera etapa se 

discuten los factores que le posibilitan o le impiden al CEA desarrollarse como un faro 

agroecológico, llegando a la conclusión que sí cuenta con los elementos suficientes para 

catalogarlo como un faro agroecológico sectorial que está aportando una luz metodológica y 

estratégica para responder al desafío de la transmisión intergeneracional de los conocimientos, 

saberes y proyectos agroecológicos en el ámbito juvenil indígena campesino. Finalmente se 

realizan las recomendaciones pertinentes mediante una propuesta de intervención. Por lo tanto, el 

conjunto de la investigación se realiza con un enfoque mixto, utilizando varias técnicas como la 

entrevista semiestructurada, el análisis del discurso, las visitas al CEA, la observación 

participante y el análisis de investigaciones relacionadas con los faros agroecológicos.  

Palabras clave: Agroecología, faro agroecológico, desarrollo social y rural. 
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STRUCTURE AND OPERATION ANALYSIS OF AN AGROECOLOGICAL HOUSELIGHT 

AND INTERVENTION PROPOSAL FOR THE LOS ÁLAMOS AGROECOLOGICAL 

EDUCATIONAL CENTER 

Fernando Ríos y Valles Boysselle, M.P. 

Colegio de Postraduados, 2019 

Renowned	 agroecologists	 highlight	 that	 the	 commitment	 to	 the	 development	 of	

Agroecological	 Lighthouses	 is	 a	 powerful	 tool	 for	 the	 application,	 demonstration	 and	

escalation	 of	 agroecology;	 since	 they	 are	 conceived	 as	 centers	 where	 knowledge,	

techniques	 and	processes	 are	 shared	 to	 guide	 local	 producers	 towards	more	 sustainable	

agricultural	 systems.	 Framed	 by	 the	 hope	 of	 the	 implementation	 of	 the	 Agroecological	

Lighthouses	 in	 a	 context	 of	 global	 crisis	 and	 ecological	 imbalance.	 The	 purpose	 of	 this	

research	is	to	determine	if	the	Los	Álamos	Agroecological	Educational	Center	(CEA)	meets	

the	elements	of	structure	and	function	to	be	identified	as	an	agroecological	 lighthouse.	At	

the	methodological	level,	a	case	study	of	the	CEA	is	constructed	as	a	strategy	to	systematize	

and	 understand	 both	 the	 context	 and	 the	 structural	 and	 functional	 characteristics	 that	

currently	 configure	 it.	 In	 a	 second	 stage	 a	 comparative	 analysis	 of	 the	 structural	 and	

functional	 characteristics	 of	 the	 agroecological	 lighthouses	 is	 carried	 out	 with	 the	 data	

generated	in	the	case	study. In	the	third	stage,	the	factors	that	enable	or	prevent	the	CEA	

from	 developing	 as	 an	 Agroecological	 Lighthouse	 are	 discussed,	 concluding	 that	 it	 does	

have	enough	elements	to	catalog	it	as	a	sectorial	agroecological	beacon	that	is	providing	a	

methodological	 and	 strategic	 light	 to	 respond	 to	 the	 challenge	 of	 the	 intergenerational	

transmission	of	knowledge,	wisdom	and	agroecological	projects	in	the	indigenous	peasant	

youth	 field.	 Finally,	 the	 pertinent	 recommendations	 are	 made	 through	 an	 intervention	

proposal.	 Therefore,	 the	 whole	 research	 is	 carried	 out	 with	 a	 mixed	 approach,	 using	

various	 techniques	 such	 as	 semi-structured	 interviews,	 discourse	 analysis,	 visits	 to	 CEA,	

participant	 observation	 and	 analysis	 of	 research	 related	 to	 Agroecological	 Lighthouses. 

Keywords: Agroecology, agroecological lighthouse, social and rural development. 
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Género e identidades juveniles en estudiantes del Bachillerato Digital en San Lucas 

Nextetelco, Puebla, México 

Rosa María Seimandi Sánchez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2019 

En México la situación de las juventudes rurales ha sido un tema poco atendido, existe 

insuficiente información sobre sus necesidades y expectativas, así como sobre las 

construcciones y mandatos de género que influyen en la construcción de sus identidades. El 

propósito del presente trabajo fue identificar elementos de orden de género que influyen en 

la construcción de sus identidades y proyecto de vida como, las expresiones de ser joven, 

las relaciones sociales que establecen en la escuela, localidad y familia, entre otros. Los 

sujetos participantes fueron 14 estudiantes, ocho hombres y seis mujeres del Tercer año del 

Bachillerato Digital No. 134, en San Lucas Nextetelco, Municipio de Juan C. Bonilla, 

México. La metodología utilizada fue de corte cualitativo, mediante talleres participativos y 

entrevistas a profundidad. Se sistematizó la información con el uso del programa Atlas Ti. 

Los hallazgos muestran entre los jóvenes participantes, identidades y prácticas asociadas a 

masculinidades hegemónicas como: ser proveedor, emplear violencia psicológica en sus 

relaciones entre pares, particularmente hacia sus compañeras de clase, así como interés en 

decidir por opciones locales de empleo. Entre las jóvenes participantes se identificó en sus 

identidades y  prácticas, la intención de romper con los estereotipos de género tradicionales 

de la localidad y optar por estudiar, trabajar en su localidad y, en un caso, trabajar y vivir 

con su pareja. El contexto familiar y comunitario induce a los y las jóvenes a responder a 

los mandatos de género tradicionales. La migración solo fue expresada como opción por un 

estudiante; la mayoría considera emplearse en su comunidad, a pesar de la precariedad de 

los empleos. Lo anterior muestra la necesidad de políticas sociales dirigidas a las y los 

jóvenes donde la pobreza no sea un factor de exclusión, así como el uso de metodologías 

que favorezcan la participación y reflexión para la deconstrucción de mandatos de género 

tradicionales que reproducen la violencia, y la subordinación de las mujeres.  

Palabras clave: juventudes rurales, identidades juveniles, mandatos de género.  
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Gender and youth identities in students of the Digital High School of San Lucas 

Nextetelco, Puebla, México. 

Rosa María Seimandi Sánchez, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2019 

Rural youth faces a situation that seems to be suspended in the air, despite having finance 

support, there is insufficient information on the needs and expectations of rural youth, as 

well as the constructs and gender mandates present in their context in which their identities 

and built, there are differences in gender mandates. The purpose of this work was to 

identify elements of gender order that influence the construction of their identities and life 

project such as the, explore the expressions of being young, the social relationships 

established in school, locality and family, among others. The information was systematized 

with the use of the Atlas ti program. The participating subjects were fourteen students, eight 

men and six women of the Third year of the Digital Baccalaureate No. 134, in San Lucas 

Nextetelco, Municipality of Juan C. Bonilla, Mexico. The methodology used was 

qualitative, which through participatory action workshops such as photography and 

drawing made and also depth interviews with the students of the third school year were 

identified and analyzed the ways in which the build their identities, as well as the 

expectations of life. The family and community context induces young people to respond to 

traditional gender mandates. Migration was only expressed as an option by one student; 

most consider being employed in their community, despite the precarious employment. The 

above shows the need for social policies aimed at young people where poverty is not an 

exclusion factor, as well as the use of methodologies that favor participation and reflection 

for the deconstruction of traditional gender mandates that reproduce violence, and also the 

subordination of women. 

 

Key words: rural youth, youth identities, gender mandate 
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EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES QUE CURSAN LA EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR: EL CASO DEL CBTA 255 CALPAN, PUEBLA 

 
Jesús Tlapa Tepayotl, MPGDS 

 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 
Las y los jóvenes entre 15 y 19 años representan una población importante en México 

que requiere formación a nivel medio superior. Este nivel educativo representa una 

opción terminal de formación o de continuidad en la educación superior. Sin embargo, 

no todos las y los egresados de este nivel educativo logran continuar sus estudios, por 

lo que el emprendimiento es visto como una herramienta que posibilita la inserción de 

los jóvenes, de forma autónoma, al mercado laboral ante la imposibilidad que la fuerza 

de trabajo sea absorbida, sobre todo de aquellos que radican en comunidades rurales. 

Los bachilleratos tecnológicos tienen un programa de emprendimiento para su 

estudiantado, pero las dificultades que se enfrentan para poner en marcha esta 

iniciativa son diversas. El objetivo de la presente investigación fue analizar si a través 

del programa de emprendimiento con que cuentan los bachilleratos tecnológicos se 

desarrollan habilidades para que su estudiantado genere oportunidades de 

emprendimiento. La investigación se realizó desde un enfoque mixto, con la 

participación de alumnas y alumnos de cuarto y sexto semestre en el Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario 255 ubicado en San Andrés Calpan Puebla, algunas de las 

herramientas empleadas fueron observación participante, entrevista semiestructurada 

y cuestionario. Los resultados arrojan que dentro del CBTA 255 la formación 

emprendedora consiste en la realización de proyectos productivos dentro de los 

módulos profesionales, la práctica en servicio social, acciones derivadas del trabajo 

con docentes, combinando la enseñanza con la realización de proyectos en su mayoría 

agrícolas. Lo que refleja que el estudiantado cuenta con habilidades para emprender, 

pero estas no son orientadas y fortalecidas de forma precisa por los docentes que 

dirigen las acciones de emprendimiento; resulta fundamental conocer el perfil 

emprendedor de las y los participantes para mejorar el emprendimiento y fortalecer la 

operación del programa de emprendimiento existente en este nivel educativo. 

 

Palabras clave: Bachillerato, emprendedurismo, educación formal 
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ENTREPRENEURSHIP IN YOUNG PEOPLE ATTENDING HIGHER SECONDARY 

EDUCATION: THE CASE OF CBTA 255 CALPAN, PUEBLA 

 
Jesús Tlapa Tepayotl, MPGDS 

 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 
 

Young people between 15 and 19 years represent an important population in Mexico 

that requires training at the high school. This educational level represents a terminal 

option of training or continuity in higher education. However, not all graduates of this 

educational level manage to continue their studies, so entrepreneurship is seen as a 

tool that allows the insertion of young people, autonomously, to the labor market due 

to the impossibility of the workforce be absorbed, especially those who live in rural 

communities. Technological baccalaureates have an entrepreneurial program for their 

students, but the difficulties they face in implementing this initiative are diverse. The 

objective of the present investigation was to analyze if through the entrepreneurship 

program that the technological baccalaureates have, skills are developed so that their 

students generate entrepreneurial opportunities. The research was carried out from a 

mixed approach, with the participation of fourth and sixth semester students in the 

Agricultural Technological Baccalaureate 255 located in San Andrés Calpan Puebla, 

some of the tools used were participant observation, semi-structured interview and 

questionnaire. The results shows that, within CBTA 255, entrepreneurial training 

consists of the realization of productive projects within the professional modules, the 

practice in social service, actions derived from work with teachers, combining teaching 

with the realization of mostly agricultural projects. Which reflects that the students has 

entrepreneurial skills, but these are not precisely oriented and strengthened by the 

teachers who direct the entrepreneurial actions; It is essential to know the 

entrepreneurial profile of the participants to improve entrepreneurship and strengthen 

the operation of the existing entrepreneurship program in this educational level. 

 

Keywords: Baccalaureate, entrepreneurship, formal education. 
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EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA URBANA DESDE LA PRÁCTICA DE LAS 

MUJERES: EL CASO DE CD. CARDEL, VERACRUZ 

Elvira Monserrat Villarruel López, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

La urbanización es un fenómeno que no se puede negar, la saturación de la población en las 

ciudades ha generado una serie de problemas económicos, sociales y ambientales. Ante esta 

problemática es que nace la propuesta de una agricultura urbana, localizada en las regiones 

urbanizadas o semiurbanizadas, en la cual se fomenta la producción y consumo de alimentos sanos, 

que buscan alcanzar un cambio significativo en la dieta de las y los mexicanos, además su práctica 

ayuda a mejorar la calidad e inocuidad de los productos alimenticios y permite alcanzar la 

seguridad y soberanía alimentaria en hogares urbanos, así como una mayor visualización del 

trabajo de las mujeres. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es describir las prácticas de 

agricultura urbana que realizan actualmente las mujeres en Ciudad Cardel, Veracruz, México, así 

como los motivos y beneficios que de ella derivan. El tipo de estudio es descriptivo-exploratorio, 

identificado como un estudio de caso. La metodología empleada es cuantitativa y cualitativa, las 

técnicas de recolección de datos utilizadas fueron el cuestionario, la entrevista semiestructurada y 

el taller comunitario participativo, los cuales se aplicaron a 13 mujeres dedicadas a las labores de 

agricultura urbana en Ciudad Cardel, Veracruz. Los resultados obtenidos muestran que las mujeres 

se dedican principalmente al cultivo de plantas medicinales, ornamentales y frutales, así como a la 

cría de aves en sus patios, corrales y jardines. Prácticas de las cuales observan mayormente 

beneficios psicológicos, ecológicos y de mejora de la capacidad social, así como barreras 

relacionadas con el acceso de recursos y servicios, el esfuerzo físico y la contaminación. 

 

Palabras clave: desarrollo social, urbanización, prácticas agrícolas. 
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THE DEVELOPMENT OF URBAN AGRICULTURE FROM THE PRACTICE OF WOMEN: 

THE CASE OF CIUDAD CARDEL, VERACRUZ 

Elvira Monserrat Villarruel López, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The urbanization is a phenomenon that cannot be denied, the saturation of the population in cities 

has generated a series of economic, social and environmental problems. Faced this problem, the 

proposal of an urban agriculture arises, located in the urbanized or semi-urbanized regions, in 

which the production and consumption of healthy foods is encouraged, which seek to achieve a 

significant change in the diet of mexicans, in addition this practice helps to improve the quality 

and safety of food products, and allows to reach food security and sovereignty in urban homes, as 

well as a better visualization of women's work. Therefore, the objective of the research is to 

describe the practices of urban agriculture currently carried out by women in Ciudad Cardel, 

Veracruz, Mexico, as well as the reasons and benefits derived from it. The type of study is 

descriptive-exploratory, identified as a case study. The methodology used is quantitative and 

qualitative, the data collection techniques used were the questionnaire, the semi-structured 

interview and the participatory community workshop, which were applied to 13 women dedicated 

to urban agriculture in Ciudad Cardel, Veracruz. The results obtained show that women are mainly 

engaged in the farming of medicinal, ornamental and fruit plants, as well as the breeding of edible 

birds in their yards, pens and gardens. Practices of which mostly observe psychological, ecological 

and social capacity improvement benefits, as well as barriers related to access to resources and 

services, physical effort and pollution. 

Keywords: social development, urbanization, agricultural practices. 
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LA GOBERNANZA DEL AGUA: ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA GESTIÓN 

DEL AGUA EN DOS UNIDADES DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLALTENANGO, PUEBLA 

Carlos Alberto Yopasá Amaya, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2020 

En el contexto de los conflictos entre las comunidades y las instituciones 

gubernamentales con relación a la regulación legal e institucional en la gestión del 

agua, en especial en las pequeñas unidades de riego, cobra importancia el análisis de 

la administración eficiente del recurso hídrico a nivel comunitario. El objetivo de esta 

investigación fue determinar los alcances y limitaciones de la participación social para 

la administración y manejo de las unidades de riego en San Pedro Tlaltenango. La 

metodología se sustentó en información secundaria que se obtuvo de diversas fuentes 

electrónicas y de papel; también se hizo uso de información primaria que se obtuvo de 

observación científica, una encuesta y entrevistas a los usuarios y directivos de las 

asociaciones de pozos para pequeño riego. Los principales resultados son: la edad 

promedio de los integrantes de las sociedades es 58 año, 60% son hombre y 32% son 

mujeres, en promedio 76.5% de los socios ha participado en la Mesa Directiva, en 

promedio 64.5% de los socios asisten a las asambleas y 75% conocen y respetan el 

reglamento. En las sociedades de riego existe solo un nivel organizativo y la máxima 

autoridad es la asamblea de socios que nombra una Mesa directiva que hace la 

administración; existe un reglamento interno, un sistema de mantenimiento y vigilancia 

para que el sistema de riego opera de buena forma. En conclusión, las sociedades de 

riego son ejemplo de autogestión campesina del agua a nivel comunitario en donde la 

capacidad de controlar y regular el agua de manera eficiente se sustenta en la tradición 

campesina expresada en la organización, ejercen de manera directa la administración, 

toman decisiones consensadas con sus socios, lo cual genera legitimidad y 

credibilidad a la asociación. 

Palabras clave: gobernanza, sociedad de riego, gestión del agua, unidad de riego, 

autogestión.   
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WATER GOVERNANCE: SCOPE AND LIMITATIONS OF WATER MANAGEMENT 

IN TWO IRRIGATION UNITS OF THE MUNICIPALITY OF SAN PEDRO 

TLALTENANGO, PUEBLA 

Carlos Alberto Yopasá Amaya, MPGDS 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, 2020 

In the context of conflicts between communities and government institutions regarding 

legal and institutional regulation in water management, especially in small irrigation 

units, the analysis of the efficient administration of water resources at the community 

level becomes important. The aim of this research was to determine the scope and 

limitations of social participation for the administration and management of irrigation 

units in San Pedro Tlaltenango. The methodology was based on secondary information 

that was obtained from various electronic and paper sources; Primary information 

obtained from scientific observation, a survey, and interviews with users and managers 

of small irrigation well associations was also used. The main results are: the average 

age of the members of the societies is 58 years, 60% are men and 32% are women, 

on average 76.5% of the members have participated in the Board of Directors, on 

average 64.5% of the members attend the assemblies and 75% know and respect the 

regulations. In conclusion, irrigation societies are an example of peasant self-

management of water at the community level where the ability to control and regulate 

water efficiently is based on the peasant tradition expressed in the organization, directly 

exercise the administration, make decisions agreed with its partners, which generates 

legitimacy and credibility for the association. 

Key words: governance, irrigation society, water management, irrigation unit, self-

management 
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