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ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN LA 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA ZONA NOR-ORIENTE DE PUEBLA. 

Claudia Apodaca González, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

El modelo económico que se aplica impacta en el sector agrícola y cafetalero al reducir su gasto 

público, además de enfrentarse a la variabilidad climática reflejada en el cambio de los patrones 

de las temperaturas y lluvias. Ambos factores influyen en la desatención de sus cafetales, 

repercutiendo en las condiciones económicas y alimentarias de pequeños productores. Ante esta 

situación, los cafeticultores se ven obligados a buscar estrategias de adaptación agrícola y 

alimentaria para aminorar sus efectos. La investigación se realizó en el municipio que se 

caracteriza por tener muy alta marginación, pobreza y con un alto porcentaje de hablantes de 

lengua indígena. El objetivo de la investigación fue analizar las estrategias de adaptación 

agrícola y alimentaria que han implementado los cafeticultores en su unidad de producción 

familiar ante la variabilidad climática y política agrícola en el municipio de Huehuetla, Puebla. 

Es un estudio retrospectivo y descriptivo, se tomó como puntos de referencia el año 2008 y 2018; 

se calculó el tamaño de muestra mediante un muestreo simple aleatorio y se aplicó un 

cuestionario a 108 productores. Se encontró que los productores perciben que el clima ha 

cambiado, han implementado estrategias de carácter agrícolas como la modificación de su 

calendario agrícola, reducción de labores agrícolas, uso de variedades resistentes a la roya (Costa 

Rica95, Oro Azteca y Marsellesa) y diversificación de cultivos. Sus rendimientos promedio 

(964.36 kg/ha) de café están por debajo del promedio estatal y nacional. Sus bajos ingresos han 

influido que su alimentación sea precaria; se compone básicamente de tortilla, frijol y chile; entre 

las estrategias implementadas como la migración y el empleo rural no agrícola, contribuyen a 

mejorar el consumo de productos de carácter animal ya que son de alto costo. Se concluyó que 

los efectos de la variabilidad climática y de la política agrícola han incidido en la prevalencia de 

bajos ingresos, los cuales no llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación y nutrición. 

 

Palabras clave: Alimentación, manejo tecnológico, política agrícola, percepción climática, 

variedades resistentes. 
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ADAPTATION AND CLIMATE VARIABILITY STRATEGIES IN COFFEE 

PRODUCTION IN THE NORTH-EAST AREA OF PUEBLA. 

Claudia Apodaca González, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The economic model that has an impact on the agricultural and coffee sector by reducing public 

spending, also faces the climatic variability reflected in the changing patterns of temperatures 

and rainfall. Both factors influence the neglect of their coffee plantations, affecting the economic 

and food conditions of small producers. Given this situation, coffee growers are forced to seek 

agricultural and food adaptation strategies to lessen their effects. The research was conducted in 

the municipality that is characterized by very high marginalization, poverty and a high 

percentage of speakers of indigenous language. The objective of the research was to analyze the 

agricultural and food adaptation strategies that coffee growers have implemented in their family 

production unit in the face of climate variability and agricultural policy in the municipality of 

Huehuetla, Puebla. It is a retrospective and descriptive study, the year 2008 and 2018 were taken 

as reference points; the sample size was calculated by a simple random sampling and a 

questionnaire was applied to 108 producers. It was found that the producers perceive that the 

climate has changed , so they have implemented agricultural strategies such as the modification 

of their agricultural calendar, reduction of agricultural work, use of varieties resistant to rust 

(Costa Rica95, Aztec Gold and Marseille) and diversification of crops. Their average yield 

(964.36 kg / ha) of coffee is below the state and national average. Their low income has 

influenced their diet to be precarious; it is basically made up of tortilla, beans and chili; among 

the strategies implemented such as migration and rural non-agricultural employment, they 

contribute to improving the consumption of animal products since they are expensive. It was 

concluded that the effects of climate variability and agricultural policy have influenced the 

prevalence of low incomes, which do not meet their basic food and nutrition needs. 

 

Keywords: feeding, technological management, agricultural policy, climate perception, resistant 

varieties. 
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Caracterización fisicoquímica del extracto estandarizado del hongo medicinal 

Ganoderma lucidum y análisis de su impacto potencial en la salud humana  

Ma. Dolores Castañeda Antonio, Dra.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

Existe en México una gran problemática en la salud de su población, sufre de 
diabetes, hipertensión, entre otras.  Carece de infraestructura eficiente, debido al 
bajo presupuesto asignado, por lo que se deben generar propuestas de tratamientos 
alternos, con soportes confiables y alimentos funcionales, medicinales y probióticos. 
Sus alternativas las pueden brindar los hongos, especialmente G. lucidum, un hongo 
que crece de manera silvestre en nuestro país y ampliamente a nivel mundial. Se 
sabe que el ácido acetilsalicílico (AAS) es un eficiente precursor de incremento de 
metabolismos en plantas, en este trabajo se propuso adicionar el AAS (10 mM) 
durante su cultivo para incrementar las propiedades funcionales del hongo G. 
lucidum de los cuerpos fructíferos se obtuvieron extractos hidroalcohólicos que se 
caracterizaron, comparando cultivo tradicional (control) y cultivo adicionado (AAS). 
Se determinó la densidad obteniendo 1.256 ± 0.25 y 1.568±0.11 g/cm3, azúcares 
reductores 8.78 ± 2.019 y 41.326 ± 1.43 %, índice de refracción 1.323 ± 0.0021 y 
1.370 ± 0.0015 en el extracto control, y el adicionado, respectivamente. Se cuantificó 
la presencia de AAS por HPLC obteniendo de 8.828±2.13 µg/mL del extracto 
adicionado, por RMN se obtuvieron perfiles de presencia de glucopiranosidos, 
manosa y galactosa, se uso una técnica novedosa en el área Resonancia Magnética 
Radio Iónica, detectando aminoácidos como: alanina, arginina, cistina, glicina, lisina, 
prolina, serina y triptófano. Se notó mayor presencia de glicina en proporción 4:1 en 
extracto adicionado, ácidos orgánicos: propiónico, málico, ascórbico, fólico, láctico y 
salicílico. La mayor presencia de ácido ascórbico en proporción 3.5:1 mayor en el 
extracto adicionado. La técnica que brindó más información de la composición de los 
extractos fue por CG-EM debido a la identificación de los compuestos obtenidos por 
librerías NIST. Se detectaron β-glucopiranosidos, polisacáridos y polialcoholes como 
sorbitol, xilitol, ribitol, allo-inositol presentes en los extractos como precursores de 
polisacáridos y fracciones de la descomposición de los ácidos ganodéricos. Los 
resultados demostraron una diferencia significativa en el contenido de polisacáridos, 
ácidos y aminoácidos presentes en el extracto adicionado. La detección de estos 
compuestos reportados como responsables de las propiedades funcionales y 
anticancerígenas de este hongo, nos permite confirmar que el AAS incrementa el 
potencial de estas propiedades, aunque en menor cantidad como el topotecan y el 
alfa-dimetil-benzen etanoamino anticancerígenos y antitumoral, hidroxi[(1-oxo-2-
propenil) amino]- ácido acético, eficientes contra la diabetes y la obesidad. 
 
Palabras clave: Cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, 
enriquecimiento, espectrofotometría de masas, resonancia magnética. 
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Physicochemical characterization of the standardized extract of the medicinal 

mushroom Ganoderma lucidum and analysis of its potential impact on human 

health 

Ma. Dolores Castañeda Antonio, Dra.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

In Mexico there is a health problem in its population, suffering diseases such as 
diabetes, hypertension, among others. The lack of an efficient infrastructure, due to 
the low budget allocated, alternative treatment proposals must be generated, with 
reliable support and functional, medicinal and probiotic foods. These alternatives can 
be provided by fungi, especially G. lucidum, a mushroom that grows spreadly 
worldwide. It is known that acetylsalicylic acid (ASA) is an efficient precursor on 
increasing of metabolism in plants, in this work proposed to add the AAS (10 mM) 
during its cultivation to increase the functional properties of the fungus G. lucidum of 
the fruiting bodies, hydro-alcoholic extracts were obtained and characterized, 
comparing traditional culture (control) and added culture (AAS). The density was 
determined obtaining 1256 ± 0.25 and 1.568 ± 0.11 g / cm3, reducing sugars 8.78 ± 
2.019 and 41.326 ± 1.43%, refractive index 1.323 ± 0.0021 and 1.370 ± 0.0015 in the 
control extract, and the additive, respectively. The presence of AAS was quantified 
by HPLC, obtaining 8,828 ± 2.13 μg / mL of the added extract, by NMR profiles of 
presence of glucopyranosides, mannose and galactose were obtained, a novel 
technique was used in the area Radio Ionic Magnetic Resonance, detecting amino 
acids such as: alanine, arginine, cystine, glycine, lysine, proline, serine and 
tryptophan. A greater presence of glycine was observed in a 4:1 ratio in the added 
extract, organic acids: propionic, malic, ascorbic, folic, lactic and salicylic. The greater 
presence of ascorbic acid in a 3.5:1 ratio higher in the added extract. The technique 
that provided more information on the composition of the extracts was by GC-MS due 
to the identification of the compounds obtained by NIST libraries. β-glucopyranosides, 
polysaccharides and poly-alcohols were detected as sorbitol, xylitol, ribitol, allo-
inositol present in the extracts as precursors of polysaccharides and fractions of the 
decomposition of the ganaderic acids. The results showed a significant difference in 
the content of polysaccharides, acids and amino acids present in the added extract. 
The detection of these compounds reported as responsible for the functional and 
anticancer properties of this fungus, allows us to confirm that ASA increases the 
potential of these properties, although in smaller quantities such as topotecan and 
anti-cancer and anti-tumor alpha-dimethyl-benzene ethanoamine, hydroxy [(1-oxo-2-
propenyl) amino] -acetic acid, efficient against diabetes and obesity. 
 
 
 
Keywords: Gas chromatography, liquid chromatography, enrichment, mass 
spectrophotometry, magnetic resonance. 
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AGROECOSISTEMAS DE LA GRANA COCHINILLA EN LA ÉPOCA COLONIAL Y 
SU COMPARACIÓN CON UN SISTEMA ACTUAL DE PRODUCCIÓN EN 

INVERNADERO 
Violeta Coronado Flores, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 
 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo de los agroecosistemas 

de producción tradicional y colonial de cochinilla que existieron en el obispado de 

Tlaxcala en el siglo XVI. Estos agroecosistemas históricos no se han descrito, ni 

analizado como sistemas distintos. Los agroecosistemas históricos se compararon y 

contrastaron con el sistema actual de producción del insecto en invernadero, en 

Tlaxcala, México. La investigación fue cualitativa, comparativa y con una perspectiva 

histórica. El agroecosistema tradicional de cría de la cochinilla del siglo XVI se llevaba a 

cabo en huertos y los indígenas aprovechaban los nopales y tunas para la 

alimentación, así como los nopales para la producción de cochinilla; se basó en el 

conocimiento tradicional de los campesinos indígenas y se adaptó a diferentes 

ecosistemas. El agroecosistema colonial es el resultado del sincretismo del 

conocimiento tradicional indígena y el conocimiento español para la intensificación de la 

producción, transformándolo en un monocultivo. Este sistema productivo tuvo mucho 

éxito, pero se basó en la explotación constante de la mano de obra indígena, lo que 

finalmente llevó a su extinción. El sistema actual es un sistema intensivo, que separa la 

cría de grana en dos procesos, el cultivo del nopal y la cría del insecto en un ambiente 

protegido. Los productores de grana son campesinos, que carecían de los 

conocimientos técnicos agrícolas sobre la cría del insecto, pero mediante la 

observación, conocimiento del entorno, la movilización de sus conocimientos 

campesinos, el método de ensayo y error y la alta inversión laboral en la cría de la 

grana, han logrado obtener grana de primera calidad.  

 

Palabras clave: Dactylopius coccus Costa, conocimiento tradicional, campesinos.  
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COCHINEAL AGROECOSYSTEMS IN THE COLONIAL PERIOD AND ITS 
COMPARISON WITH ACTUAL GREENHOUSE PRODUCTION SYSTEMS  

Violeta Coronado Flores, Dra. 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The objective of this work is to carry out a comparative study of the agroecosystems of 

traditional and colonial production of cochineal that existed in the bishopric of Tlaxcala 

in the 16th century. These historical agroecosystems have not been described, nor 

analyzed as distinct systems. The historical agroecosystems were compared and 

contrasted with the current system of production of the insect on a greenhouse, in 

Tlaxcala, Mexico. The research was qualitative, comparative, and with a historical 

perspective. The traditional cochineal agroecosystem of the 16th century was carried 

out in orchards, and the natives took advantage of the nopales and prickly pears for 

food, as well as the nopales for the production of cochineal; it was based on the 

traditional indigenous peasant knowledge and adapted to different ecosystems. The 

colonial agroecosystem is the result of the syncretism of indigenous traditional 

knowledge and Spanish knowledge for the intensification of production, transforming it 

into a monocropping. This productive system was very successful, but based on the 

constant exploitation of the indigenous workforce, which finally led to its extinction. The 

current system is an intensive system, which separates the grana rearing into two 

processes, the nopal cultivation and the insect rearing in a protected environment. 

Grana producers are peasants, who lacked the technical agricultural knowledge about 

the production of cochineal. However, through observation, knowledge of the 

environment, the mobilization of their peasant knowledge, the trial and error method, 

and the high labor investment in the breeding of the insect, they have managed to 

obtain top quality cochineal.  

 

Key Words: Dactylopius coccus Costa, Traditional Knowledge, Peasants. 
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CONDICIÓN Y POSICIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ANTE 
PROCESOS MIGRATORIOS EN CHIAUTZINGO, PUEBLA 

Hidalia García Ríos, Dra. 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 

En la investigación se analizan los efectos por género de procesos migratorios de hombres 

migrantes, habitantes de localidades del Municipio de Chiautzingo, Puebla, México, quienes se 

encuentran hoy, en situación de retorno y de mujeres integrantes del grupo doméstico en su 

condición y posición de género; y conocer la función social que ejercen, mediante las aportaciones 

desde el trabajo productivo y reproductivo que realizan mujeres y hombres durante su  curso de 

vida, en sus trayectorias y transiciones. Se consideró en el análisis la interseccionalidad de género, 

parentesco, clase, generación y aspectos de orden estructural como la migración y la reproducción 

de la ideología de género. El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, con la aplicación de 

entrevistas en profundidad, observación participante, e identificación de informantes clave. Los y 

las sujetos de la investigación fueron 11 mujeres y 10 hombres adultos mayores, integrantes de 

grupos domésticos con procesos migratorios, hasta la obtención de la saturación teórica de acuerdo 

a las categorías de análisis. Se transcribió y analizó la información recabada. Se identificó que la 

condición y posición de género de las mujeres y hombres adultos mayores que vivieron procesos 

migratorios en su curso de vida, tuvo efectos diferenciales por género al interior del grupo 

doméstico, reproduciéndose desigualdades que ubican a las mujeres en situación de desventaja. La 

función social ejercida por los hombres y mujeres incluidos en la investigación afectó su condición 

y posición actual por construcciones sociales que afectan la valoración diferencial del trabajo que 

realizan. Pudieron identificarse en el curso de vida de las y los participantes en el estudio puntos 

de quiebre y toma de decisiones que trazaron sus trayectorias de vida, con diferencias y 

desigualdades entre los géneros. Se recomienda tomar en cuenta en el diseño de políticas las 

diferencias en la valoración del trabajo de hombres y mujeres para apuntar en disminuir la 

reproducción de las desigualdades aún en las políticas migratorias y las de combate a la pobreza.  

Palabras clave: Género, función social, curso de vida, migración, grupo doméstico, Chiautzingo, 

Puebla.  
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CONDITION AND POSITION OF OLDER ADULTS BEFORE MIGRATORY 

PROCESSES IN CHIAUTZINGO, PUEBLA 
Hidalia García Ríos, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 
 
The aim of the research was to analyze the effects by gender of migratory processes of migrant 

men, inhabitants of localities of the Municipality of Chiautzingo, Puebla, Mexico, who are today, 

in a situation of return and of women members of the domestic group in their condition and position 

of gender; and to know the social function that they exert, by means of the contributions from the 

productive and reproductive work that women and men perform during their lifetime, in their 

trajectories and transitions. The intersectionality of gender, kinship, class, generation and structural 

aspects such as migration and the reproduction of gender ideology were considered and analyzed. 

The study was conducted from a qualitative approach, with the application of in-depth interviews, 

participant observation, and identification of key informants. The subjects of the investigation were 

11 women and 10 older adult men, members of domestic groups with migratory processes, until 

obtaining theoretical saturation according to the analysis categories. The information collected was 

transcribed and analyzed. It was identified that the gender status and position of elderly women 

and men who experienced migratory processes in their lifetime, had gender differential effects 

within the domestic group, reproducing inequalities that place women at a disadvantage. The social 

function exercised by the men and women included in the research affected their current status and 

position by social constructions that affect the differential assessment of the work they perform. 

They were able to identify in the course of life of the participants in the study break points and 

decision making that traced their life trajectories, with differences and inequalities between the 

genders. It is recommended to take into account in the design of policies the differences in the 

valuation of the work of men and women to aim at reducing the reproduction of inequalities even 

in migration and poverty reduction policies. 

Key words: Gender, social function, life course, migration, domestic group, Chiautzingo, Puebla. 
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Análisis Geoespacial del Aprovechamiento Agrícola de Agua Subterránea del 

Acuífero del Valle de Tecamachalco, Puebla 

Lucía Hernández Vivanco, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

Las condiciones climáticas del espacio geográfico al que pertenece el Acuífero del 

Valle de Tecamachalco (AVT) se caracteriza por sus escasas precipitaciones, clima 

semiseco y carente de fuentes superficiales de agua; condiciones que han generado 

una fuerte dependencia de los recursos hídricos subterráneos del acuífero y su 

sobreexplotación, que se ha ido incrementando considerablemente en las últimas 

décadas. El déficit de disponibilidad de agua del acuífero pasó de -32.09151 Mm3 en 

2002 a -63.362519 Mm3 en 2018. El objetivo de esta investigación fue el análisis 

geoespacial de los aprovechamientos del agua subterránea del acuífero de Valle de 

Tecamachalco que permita entender la dinámica de su abatimiento relacionada con el 

uso agrícola en la zona del acuífero. De los 1445 aprovechamientos de agua 

subterránea, el 76% son de uso agrícola y el 16.6 % es de uso público-urbano. El 83% 

del volumen total concesionado se destina para la actividad agrícola. Con el método 

de densidades Kernel se determinó que los municipios de Palmar de Bravo y 

Quecholac tienen mayor densidad de aprovechamientos y con ello, una mayor 

intensidad en el uso del agua del acuífero. Para el analisis de la variacion temporal de 

los niveles estáticos del AVT de 1997 a 2016 se realizaron sondeos a pozos de 

observación. El uso de la prueba estadistica de Mann Kendall determinó que 86% de 

los pozos monitoreados presentan abatimiento del nivel estatico y en promedio han 

disminuido 14 m. Finalmente se aplicó una encuesta para conocer la dinámica de la 

producción agrícola de los usuarios de agua subterránea del AVT, encontrado un 

patrón de 41 cultivos en los que destacan la producción de hortalizas. Los usuarios 

del riego son pequeños productores organizados en asociaciones, en las que se 

deciden los turnos y acciones de agua, así como las formas para acceder a la misma.  

 

Palabras clave: asociaciones de riego, tandeo, patrón de cultivos, sobreexplotación, 

piezometría.  
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Geospatial Analysis of the Agricultural Use of the Groundwater at the 

Tecamachalco Valley Aquifer, Puebla,  

Lucía Hernández Vivanco, Dra. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

The climatic conditions of the geographical space to which the Valle de Tecamachalco 

Aquifer belongs (AVT) are characterized by their scarce rainfall, semi-dry climate and 

lack of superficial water sources; conditions that have generated a heavy dependence 

on the groundwater resources of the aquifer and with this its overexploitation, which 

has been increasing considerably in recent decades. The water availability deficit of 

the aquifer increased from-32.09151 Mm3 in 2002 to -63.362519 Mm3 in 2018. The 

objective of this research was to perform a geospatial analysis of the use of 

groundwater from the Tecamachalco Valley aquifer to understand the dynamic 

depletion related to agricultural use into the aquifer area. Of the 1445 deep wells, 76% 

are for agricultural use and 16.6% for public-urban use. The 83% of the total volume 

granted was used for agricultural activity. With the method of Kernel densities, it was 

determined that the municipalities of Palmar de Bravo and Quecholac have a highest 

density of use and intensity in the use of water in the aquifer. Wells were conducted 

for the analysis of the temporal variation of the static levels of the AVT from 1997 to 

2016. The use of the Mann Kendall statistical test determined that 86% of the 

monitored wells have static levels abatement and they have decreased, on average, 14 

m. A survey was applied to know the AVT groundwater user’s agricultural 

production dynamics, found a pattern of 41 crops in which they emphasize the 

production of vegetables. Irrigation users are small producers organized in 

associations, in which they decided, the turnings and actions of water, as well as the 

forms to accede to the same.  

 

Key words: irrigation associations, tandeo, crop pattern, overexploitation, piezometry 
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BUEN VIVIR EN EL TOTONACAPAN POBLANO: ESTUDIO DE CASO EN EL 

MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA-MÉXICO 

Mauricio Enrique Torres Solís, Dr. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

Vivimos tiempos turbulentos, donde problemas como la pobreza, la desigualdad y el deterioro 

ambiental persisten. Desde este contexto, se hace imprescindible volver la mirada al denominado 

hablar profundo de los pueblos amerindios y a sus propuestas de Buenos Vivires que plantean 

relaciones otras, ya no solo de los individuos entre sí, y de ellos con los poderes fácticos, sino del 

conjunto de la sociedad con la naturaleza misma. Sobre esta línea de acción, la investigación 

proporciona una de las tantas respuestas al cuestionamiento de ¿cómo se concibe y práctica el 

Buen Vivir desde la perspectiva de las familias Totonacas del municipio de Huehuetla, Puebla? 

El análisis que se presenta, sin hacer a un lado carencias, restricciones, realidad cotidiana y 

moderna, da a conocer el cosmos, corpus y praxis de la población originaria huehueteca. Así, 

resultado de esta valorización surge Tapaxuwan Latamat como forma de vida Totonaca 

huehueteca que puede ser interpretada como vida a gusto, como vida en felicidad, donde el gozo 

por la vida nace a partir de la experiencia de convivir, trabajar y festejar la ritualidad, bajo el 

cumplimiento de cargos, faenas, etc., todo a favor de la colectividad. Sin embargo, está vivencia 

en el común de los comunitarios ya no se presenta por igual, pues va emergiendo una forma de 

vida antagónica, denominada Talipuwan Latamat, que hace referencia a una tristeza, una 

desarmonía, que experimenta la comunidad a partir de la imposición del modelo capitalista, 

desde donde opera el México actual, y su régimen de políticas públicas que buscan la 

eliminación de estrategias diferentes de convivencia, de trabajo y de espiritualidad. 

 

Palabras clave: bienestar, cosmovisión, desarrollo, felicidad, Totonaca, vida plena.  
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GOOD LIVING IN THE TOTONACAPAN OF PUEBLA: CASE STUDY IN THE 

MUNICIPALITY OF HUEHUETLA, PUEBLA-MEXICO 

Mauricio Enrique Torres Solís, Dr. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

We are living turbulent times, where problems such as poverty, inequality and environmental 

deterioration persist. In this context, it is essential to turn our attention to the so-called profound 

talk of the Amerindian peoples and their proposals of Good Living that present other types of 

relationships, not only of the individuals among themselves, and of them with the de facto 

powers, but of the whole society with nature itself. On this line of action, this research provides 

one of the many answers to the question of how the Good Living is conceived and practised from 

the perspective of the Totonaca families in the municipality of Huehuetla, Puebla. The analysis 

that is presented, without leaving aside shortages, restrictions, every day and modern reality, 

reveals the cosmos, corpus and praxis of the original population of Huehuetla. Thus, Tapaxuwan 

Latamat emerged as a Huehueteca Totonaca way of life that can be interpreted as life at ease, 

as life in happiness, where the joy for life is born from the experience of living together, 

working, and celebrating rituals, under the fulfilment of duties, tasks, etc., all in favour of the 

community. However, this experience within the community is no longer the same, as an 

antagonistic way of life is emerging, called Talipuwan Latamat, which refers to a sadness, a 

disharmony, which the community experiences starting with  the imposition of the capitalist 

model, from where current Mexico operates, and its regime of public policies that seek the 

elimination of different strategies of coexistence, work and spirituality. 

 

Key words: development, full life, happiness, Totonaca, welfare, worldview. 
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