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Resumen: El enfoque de los sistemas socioecológicos en un marco teórico para 
entender cómo los grupos humanos usan, manejan y gestionan sus bienes naturales. 
Este enfoque visibiliza dos grandes conjuntos: las sociedades humanas y los 
ecosistemas que interactúan entre ellos a través de relaciones diversas que definen la 
trayectoria y el estado de los bienes naturales. Además, coloca en el centro de atención 
a las sociedades humanas, a las que reconoce como grupos organizados de personas 
con capacidad de agencia y lenguaje simbólico que pueden cambiar el curso de las 
relaciones del sistema a través de procesos organizativos que conduzcan a una 
gobernanza real. En este artículo presentamos una revisión sobre el tema y dos casos 
de estudio en las proximidades de Xalapa, Veracruz que ilustran la utilidad del enfoque 
socioecológico en el abordaje de problemáticas socioambientales. El primer caso 
considera las implicaciones socioambientales del cultivo industrial de la papa en las 
inmediaciones de Xalapa; el segundo caso aborda la importancia y complejidad de la 
gobernanza comunitaria en torno a la gestión hídrica en el ejido El Castillo, Xalapa. En 
los sitios de estudio se utilizaron métodos de investigación cualitativa y etnográfica 
para la identificación de actores, la documentación y la participación activa de los 
sujetos sociales. Los principales resultados señalan que en ambos territorios se 
requieren estrategias de gestión y gobernanza multinivel para contribuir a la solución 
de las problemáticas socioambientales presentes. 
 
Palabras clave: Bienes naturales; gobernanza y gestión ambiental; sustentabilidad; 
problemas socioambientales. 
 
Abstract: The socio-ecological systems approach is a theoretical framework for 
understanding how human groups use, manage, and govern their natural resources. This 
approach highlights two major components: human societies and ecosystems, which 
interact through diverse relationships that define the trajectory and status of natural 
resources. Moreover, it places human societies at the center of attention, acknowledging 
them as organized groups of people with agency and symbolic language who can alter the 
course of system relationships through organizational processes that lead to effective 
governance. In this article, we provide a review of the topic and present two case studies 
near Xalapa, Veracruz, which illustrate the utility of the socio-ecological approach in 
addressing socio-environmental issues. The first case examines the socio-environmental 
implications of industrial potato cultivation in the vicinity of Xalapa; the second case 
analyzes the importance and complexity of community governance concerning water 
management in the ejido El Castillo, Xalapa. Qualitative and ethnographic research 
methods were employed in the study sites for actor identification, documentation, and 
active participation of social subjects. The main findings indicate that both areas require 
multi-level management and governance strategies to contribute to solving the existing 
socio-environmental issues. 
 
Keywords: Natural Assets; Governance and Environmental Management; Sustainability; 
Socio Environmental Issues. 
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Introducción 
 
La propuesta de los Sistemas Socioecológicos (SSE) data desde 1990 con el trabajo 
seminal de Elinor Ostrom (Ostrom, 1990) y ha sido nutrida por posteriores 
contribuciones (e. g. Ostrom, 2009). El enfoque de los Sistemas Socioecológicos (SSE) 
estudia las interrelaciones que existen entre los sistemas sociales (economía, cultura, 
política) y los sistemas ecológicos (bióticos y abióticos), poniendo énfasis en cómo la 
configuración de los primeros modifica a los segundos; es decir, las causas sociales de 
las condiciones ambientales. Este paradigma parte de reconocer la capacidad de los 
seres humanos de crear un lenguaje simbólico que permite reconfigurar los sistemas 
sociales y desarrollar nuevas formas de relacionarse con la naturaleza basadas en la 
sustentabilidad (Maass, 2018; Solano, 2018). 

Tres elementos son importantes de resaltar del enfoque de sistemas 
socioecológicos. En primer lugar destaca el uso del concepto sistema, conjunto de 
elementos que interactúan entre sí y cuyas interacciones definen las entradas y salidas 
de energía y materia de tal agrupación. En los sistemas socioecológicos existen dos 
grandes subsistemas: las sociedades o grupos humanos y los ecosistemas, que 
interactúan entre ellos a través de interacciones diversas que definen la forma en que 
los bienes naturales se encuentran (Ostrom, 1990, 2007, 2009; Maass, 2018). El 
segundo elemento es la dinámica del sistema. Las relaciones al interior de cada 
subconjunto y entre los dos subconjuntos cambian en el espacio y tiempo y son 
dependientes del contexto. El tercer elemento de los SSE es la organización de las 
sociedades humanas y las capacidades de agencia y gestión de las personas, 
capacidades de interés, disposición y manejo, que pueden cambiar el curso de las 
relaciones del sistema (Ostrom 1990, 2007).  

De acuerdo a Maass (2018), la base epistemológica de los SSE se fundamenta en 
la fenomenología de Husserl, la cual integra dos planteamientos filosóficos: 
 

…el realismo de Aristóteles, en el que los objetos tienen una existencia independiente del 
ser que los percibe y el idealismo de Kant, en el que la realidad la construimos con base en 
nuestras percepciones y datos empíricos [...] es decir, no hay un mundo “en sí” por un lado 
y sujetos o experiencias por el otro, sino que hay una correlación (Maass, 2018, p. 23). 

 
Esta correlación entre objeto-sujeto es motivo de investigación en los socioecosistemas;  
es decir, entender los factores de los sistemas sociales que determinan el manejo de los 
sistemas naturales. Por otro lado, la ontología enfatiza cómo el mundo simbólico 
(ideales, valores, normas, fines, instituciones) de los seres humanos modifica la realidad 
a partir de su relación con el ambiente. Así, un socioecosistema es una región ontológica 
construida a partir de la relación humano-naturaleza/sujeto-objeto en un espacio-
tiempo delimitado (Maass, 2018). 

De manera tal que el marco de los SSE va más allá de los modelos disciplinares 
que abordan por separado los problemas sociales y ambientales. Los SSE usan enfoques 
transdisciplinarios que dan cuenta de la complejidad que las problemáticas 
socioambientales representan. Sobre todo, el salto epistemológico de los SSE es 
considerar e integrar el conocimiento de las personas que de manera directa abordan 
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y resuelven los problemas de su realidad (Spangenberg, 2011; Maass, 2018; Ostrom 
1990, 2009). 

En las últimas décadas las teorías de los comunes y la acción colectiva han 
apoyado al entendimiento de los sistemas socioecológicos. La tesis generalizada por el 
biólogo Hardin sobre la tragedia de los comunes que argumenta que un recurso natural 
de uso común está destinado a la degradación o sobreexplotación por la naturaleza 
egoísta del ser humano ha sido contravenida por las aportaciones de Ostrom y 
colaboradores en el campo de la teoría de los comunes y las instituciones de acción 
colectiva (Ostrom, 1990, 2007, 2009, 2010, 2011; Ostrom et al. 2007; Ostrom y Cox 
2010).  

Elinor Ostrom basada en los trabajos sobre economía, teoría de juegos y 
gobernanza de los bienes comunes que desarrolló durante décadas y publicó en el libro 
El Gobierno de los Comunes (1990) y en el artículo “Un enfoque diagnóstico para ir más 
allá de las panaceas” (2007) demostró que bajo condiciones favorables de organización 
social e institucional (normas, acuerdos, sistemas de vigilancia y control) es posible que 
las comunidades puedan hacer un uso sostenible de los recursos naturales de uso 
común, trabajar en colaboración con otros actores y construir una gobernanza real. 

El abordaje de los SSE precisa en primera instancia reconocer la 
presencia/existencia de un problema socioambiental, un problema de sustentabilidad 
a resolver. Una vez identificado el problema se plantea el reconocimiento explícito de 
los diferentes componentes de todo el sistema socioecológico: a) el sistema recurso y 
sus unidades del recurso, b) el sistema usuarios del recurso; es decir, los componentes 
ecológicos y sociales del sistema bajo estudio y c) la robustez institucional con la que se 
cuenta para organizar las interacciones del sistema (Ostrom, 1990, 2007, 2010). El 
componente sistema recurso lo visualizamos en la medida en la que pensamos en las 
unidades del recurso extraído en tanto que el componente sistema usuarios del recurso 
lo identificamos al responder quienes usan/benefician de las unidades del recurso 
extraído. Además, el tipo de interacciones que se den entre ambos sistemas está 
determinado por el sistema de gobernanza presente en la sociedad (Ostrom, 1990, 
2007, 2009; Merino, 2014). 

La importancia de los sistemas de gobernanza comunitarios para la gestión y 
conservación de los bienes naturales es insoslayable, aunque antes de Ostrom fue 
pobremente considerada. Un sistema de gobernanza basado en un gobierno impositivo 
que niega la existencia de los saberes locales no favorece el desarrollo de las 
capacidades locales y por tanto nulifica la capacidad de agencia de las personas. Por 
otro lado, un sistema de gobernanza dominado por la privatización de los bienes 
desconoce los derechos de la gente a sus bienes y aún más; no asegura que el manejo 
de los bienes naturales sea sostenible (Ostrom, 1990, 2010; Berkes y Turner, 2006; 
Ostrom y Cox 2010). 

De tal manera, se hace evidente la necesidad de un sistema de gobernanza que 
no caiga en ninguno de los dos extremos; es decir, se hace patente la demanda de 
generar sistemas de gobernanza robustos donde los diferentes actores del sistema sean 
considerados y sus conocimientos y propuestas tengan injerencia en la toma de 
decisiones (Ostrom, 1990, 2007, 2010; Galicia et al. 2020; Ostrom y Cox 2010). Por 
robustez se entiende “la coherencia de las reglas con los contextos socioambientales, la 
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elección colectiva [...], la existencia de sistemas de monitoreo, sanciones graduadas y 
espacios de resolución de conflictos (Merino, 2018, p 114). Para el desarrollo de tales 
sistemas de gobernanza robustos, Ostrom propone el marco del Análisis y Desarrollo 
Institucional que busca comprender las condiciones sociales de la degradación o 
conservación de los recursos a través  del análisis de sus instituciones, identificar los 
déficits institucionales  y proponer mecanismos para su desarrollo o fortalecimiento 
(Ostrom, 2010, 2011; Cárdenas, 2009; Merino, 2014). 

Ostrom y otros teóricos han identificado un conjunto de características 
institucionales deseables en las comunidades para la gestión sostenible de los bienes 
comunes: 1) desarrollar acuerdos sobre el uso y aprovechamiento del recurso común, 
a partir de tomar en cuenta a la comunidad y los propios límites del recurso; 2) 
delimitar bien quienes son los miembros que tienen derechos e informar a toda la 
comunidad sobre el estado de los recursos; 3) reforzar el compromiso de la comunidad 
para respetar los acuerdos establecidos, a partir de que estos sean construidos por los 
propios actores locales; 4) las modificaciones a las normas o reglamentos se deben 
establecer a partir de la participación colectiva; 5) generar mecanismos de solución de 
conflictos, vigilancia y sanciones de manera comunitaria; 6) procurar la sustentabilidad 
en el marco de tiempo de los recursos naturales, 7) trabajar y articular diferentes 
órdenes de gobierno y otros actores (la policentricidad) (Cárdenas, 2009; Merino y 
Robson, 2006; Ostrom, 1990, 2007, 2010; Ostrom et al. 2007; Ostrom y Cox 2010; 
Villaseñor et al. 2020). 

El análisis de las problemáticas socioambientales desde el marco de los sistemas 
socioecológicos requiere de una caja diversificada de herramientas. Es decir, al usar el 
enfoque socioecológico se usan diversos métodos (cartografía social, educación 
popular, investigación–acción–participativa, mapeo de actores, monitoreos 
participativos, muestreos, recorridos de campo) provenientes de múltiples disciplinas 
entre las que se encuentran la antropología, la ecología, la sociología, la economía entre 
otras). Estas múltiples disciplinas y métodos se integran a través de macro 
herramientas como son el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 
naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) (Masera et al. 2000), 
el marco de Análisis y Desarrollo Institucional (ADI) (Ostrom, 2011), los modelos 
computacionales dinámicos (Ramos et al. 2021) y los juegos de mesa serios (García-
Barrios et al. 2020) mediante el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva de 
alternativas en donde los actores locales involucrados tienen un papel central (Braasch 
et al. 2018, Porter-Bolland et al. 2019, Villaseñor et al. 2020). 

El enfoque de los sistemas socioecológicos tiene una relevancia enorme para 
entender las diferentes problemáticas socioambientales en México y brindarles 
solución. En la subregión Capital de Veracruz existen diversas problemáticas 
socioambientales entre las que destacan la pérdida de cobertura forestal, la agricultura 
con alto uso de plaguicidas, el crecimiento urbano desmedido, el aumento en la 
demanda de agua potable y la contaminación hídrica, entre otras (Gómez et al. 2018; 
García-Cool, 2019; Lemoine-Rodríguez et al. 2019).  En la mayoría de los casos estas 
problemáticas siguen siendo abordadas desde una visión fragmentada que no 
contempla las interrelaciones presentes entre los componentes sociales y ambientales 
de los territorios y por tanto las soluciones dirigidas a resolver dichas problemáticas no 
son eficientes.  
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De tal manera, el objetivo de este manuscrito es presentar el abordaje de los 
sistemas socioecológicos a través de dos casos de estudio en la subregión Capital de 
Veracruz para contribuir al entendimiento de las problemáticas aquí planteadas y a 
vislumbrar posibles soluciones en los territorios estudiados. En específico,  los casos de 
estudio son 1.1) El cultivo de papa y los socioecosistemas rurales en las inmediaciones 
del bosque de niebla de la subregión Capital de Veracruz y 1. 2.) La gestión adaptativa 
del manejo del agua en El Castillo, Xalapa. 
 
 

1. El cultivo de la papa y los socioecosistemas rurales en las 
inmediaciones del bosque de niebla de la subregión Capital 
de Veracruz 
 
El bosque de niebla es un ecosistema único por la biodiversidad que alberga y las 
condiciones de alta precipitación pluvial y humedad en las que se desarrolla en regiones 
montañosas. En Veracruz, el bosque de niebla de la región Centro se encuentra bajo una 
condición de alta fragmentación (Gómez et al. 2018). En la subregión capital: Xalapa, 
Coatepec, Tlalnehuayocan y Emiliano Zapata, importantes remanentes del bosque se 
encuentran bajo la categoría de reserva estatal “Archipiélago de Bosques y Selvas de la 
región Capital de Veracruz” (Gaceta Oficial, 2015) lo que ha proporcionado cierta 
protección al bosque de niebla; no obstante, la producción agroindustrial ejerce fuertes 
presiones. 

El cultivo de papa (Solanum tuberosum) en los municipios de Coacoazintla, 
Coatepec, Tlalnehuayocan y Tonayan, Veracuz tiene lugar en las inmediaciones del 
bosque de niebla y es mayoritariamente industrial. El uso de plaguicidas que requiere 
puede afectar a la biodiversidad y la sustentabilidad de los sistemas socioecológicos de 
la región, tal como ha sido reportado para otros lugares (Paredes, 2010). De hecho, el 
cultivo industrial de papa ya ha causado estragos socioambientales en diversos 
socioecosistemas (Morales y Pérez-García, 2023) incluido el bosque de niebla (Ramírez 
y Soberanes, 2022); sin embargo, estos daños se encuentran pobremente 
documentados en la literatura científica. 
 

1.2. Materiales y métodos 
 
Durante agosto de 2022 y enero de 2024, con el uso de herramientas de cartografía 
social y etnográfica, se tuvo un acercamiento a la problemática de la región. En primer 
lugar se realizó un recorrido en campo en los municipios de Coacoatzintla, Coatepec, 
Tlalnehuayocan y Tonayan para documentar la presencia del cultivo de papa. En 
segundo lugar se realizó un mapeo de actores en los municipios de Coacoazintla, 
Coatepec y Tlalnehuayocan. En tercer lugar, se realizaron 22 entrevistas abiertas a 
diversos actores de la región; entre los que encuentran 5 agricultores de papa, 1 dueño 
de la tierra, 4 miembros de asociaciones civiles locales, 2 representantes municipales 
de desarrollo agropecuario y medio ambiente, 2 técnicos de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz (SEDARPA), 5 vecinos colindantes 
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a los sembradíos de papa, 1 vendedor de agrotóxicos, 1 vendedor de insumos 
agroecológicos y 1 miembro de la academia. En cuarto lugar y simultáneo a la 
realización de entrevistas, en las parcelas de cultivo de los agricultores entrevistados 
se realizó un recorrido que permitió identificar algunos de los plaguicidas usados a 
través del registro de los envases vacíos de plaguicidas tirados en las parcelas mismas. 

Las entrevistas fueron realizadas a personas que viven o trabajan en los 
municipios estudiados y estuvieron distribuidas de la siguiente manera: Once en 
Coacoatzintla, seis en Tlalnelhuayocan, tres en Coatepec y dos en Tonayan. Las 
entrevistas fueron grabadas previa autorización y después transcritas a Word, solo una 
pequeña parte de las entrevistas no fue grabada, en tanto fue anotada y posteriormente 
capturada en el mismo procesador de textos. Los datos obtenidos del recorrido en las 
parcelas de cultivo se capturaron en una hoja de cálculo Excel para su posterior análisis. 
 

1.3. Resultados 
 
Los principales resultados obtenidos del trabajo de campo señalan complejos socio-
ecosistemas compuestos por el componente social y su complemento ecológico. El 
sistema social está integrado por los agricultores de papa, los ejidatarios o dueños de 
las tierras, los habitantes de los pueblos, las familias y escuelas colindantes a los 
cultivos, los agricultores diversificados, los criadores de abejas y ganado, las empresas 
de agrotóxicos, los compradores de la producción agrícola de papa para venta a gran 
escala en las centrales de abasto de Puebla y Ciudad de México, los inversionistas del 
Cofre de Perote, las empresas compradoras de papa para su transformación en comida 
chatarra, las asociaciones civiles locales, los habitantes de la ciudad de Xalapa y las 
autoridades e instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales. El 
componente ecológico está formado por las tierras de cultivo, los manchones de bosque 
de niebla de cada municipio y el área natural protegida Archipiélago de Bosques y 
Selvas de la región Capital de Veracruz. El subsistema del recurso está conformado por 
las cuencas de agua y sus bosques, en tanto que el subsistema de los usuarios del 
recurso está constituido por un grupo diverso de personas y actores entre los que se 
encuentran todos los beneficiarios de las microcuencas, los agricultores 
agroindustriales, los agricultores alternativos y los consumidores finales de papa. 

En toda el área del bosque de niebla de la subregión Xalapa el cultivo de la papa 
ocurre hacia el último trimestre del año y el primer trimestre del año siguiente. En este 
período, de aproximadamente 5 a 6 meses, gran parte de la tierra está dedicada al 
monocultivo de la  papa y una pequeña fracción se dedicada a actividades ganaderas. 
Algunos productores inician su cultivo en septiembre, de tal forma que cosechan a 
finales de diciembre o principios de enero, los que inician a finales de noviembre y 
diciembre cosechan en febrero y marzo. Una vez que la papa se cosecha, a más tardar 
en marzo o abril, la tierra se prepara para el cultivo de la milpa (policultivo de maíz con 
otras plantas comestibles y no comestibles) o para el monocultivo de maíz elotero. 

En el bosque de niebla de la subregión Capital el cultivo de la papa requiere una 
gran inversión económica que es realizada por los agricultores de papa (los paperos), 
quienes en su mayoría son del Cofre de Perote; si bien también hay emprendimientos 
locales principalmente en Coacoatzintla y Tonayan. La mayoría de los paperos no tienen 
tierra, sino que la rentan a los ejidatarios de la región. Los paperos invierten dinero en 
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la renta de la tierra, los paquetes de agrotóxicos y la mano de obra de los jornaleros. En 
la mayoría de los casos son los jornaleros quienes realizan el trabajo en el campo, que 
incluye la preparación de la tierra, la siembra, la aplicación de plaguicidas y fertilizantes 
y la cosecha. Además, en el monocultivo de la papa en el bosque de niebla la influencia 
de los inversionistas del Cofre de Perote, “los paperos de Perote” es mayúscula, es 
posible encontrarlos cumpliendo diferentes roles en el ciclo productivo de la papa: a) 
arrendatarios de tierras y agricultores en toda la región del bosque de niebla, b) 
medieros, dan insumos para la producción de papa: semilla y plaguicidas a su 
contraparte que da la tierra y los trabajos necesarios al cultivo de papa y c) 
compradores de la producción papera. 

En este sentido vale la pena resaltar que el monocultivo de papa requiere de una 
gran variedad de plaguicidas durante todo el ciclo productivo que incluye desde la 
preparación de la tierra hasta la cosecha. Así, antes de sembrar la papa, la tierra es 
asperjada con una solución que incluye fungicidas y bactericidas. Durante la fase de 
crecimiento del cultivo, las plantas son rociadas semanalmente con fungicidas e 
insecticidas para controlar a los hongos e insectos que las atacan. Finalmente, previo a 
la cosecha el cultivo es fumigado con herbicidas como glifosato o paraquat para secar 
las plantas y facilitar la cosecha del tubérculo. Si bien durante todo el ciclo se requiere 
el uso de plaguicidas, es en la etapa de crecimiento de la papa cuando tiene lugar el 
mayor uso de plaguicidas, ya que hay ocasiones que se llegan a aplicar hasta dos o tres 
veces por semana. 

La gama de plaguicidas usados es diversa y representada por una gran variedad 
de nombres comerciales para fungicidas, insecticidas, nematicidas, rodenticidas y 
herbicidas entre otros. Dentro de los principios activos se encuentran el tiofanato de 
metilo, la kasugamicina, el metamidofos, el terbufos, el fosfuro de aluminio, el paraquat 
y el glifosato; muchos de ellos categorizados como altamente tóxicos (Bejarano 2017) 
e incluidos en el Convenio de Rotterdam que trata sobre plaguicidas altamente 
peligrosos para los humanos. Además, la aplicación de los plaguicidas en la región es 
continua por al menos 6 meses dado que el cultivo en la región presenta cierta 
asincronía. Aunado a los plaguicidas, está el amplio uso de fertilizantes, los 
estimuladores del crecimiento y los adherentes. Aún más, en la región es recurrente que 
el cultivo de papa linde con casas y escuelas, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones 
agudas y crónicas por plaguicidas en la población (Figura 1). En este sentido destaca el 
hecho de que las personas locales de cada comunidad que no son dueñas de tierra o 
agricultores de papa reportan que “los líquidos que echan huelen muy fuerte”.  

La adquisición de plaguicidas ocurre por vías diversas: a) oferta de los paquetes 
de plaguicidas a las autoridades municipales, en específico a regidores de Fomento 
Agropecuario, quienes tienen contacto directo con los agricultores, b) en tiendas de 
agroquímicos en Xalapa y las localidades y c) oferta en la parcela. En la región el papel 
de los técnicos de la SEDARPA y de la Secretaría de Desarrollo Rural es importante, ya 
que dan talleres agroecológicos para la elaboración de bioinsumos y  el control de 
enfermedades y plagas. Desafortunadamente, a estas capacitaciones no acude la gente 
que se dedica a la producción industrial de papa.  

En los cuatro municipios estudiados el cultivo de la papa representa importantes 
beneficios económicos para los dueños de las tierras y los paperos. Por ejemplo, en el 
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municipio de Coacoatzintla, conocido por su tradición en el cultivo de maíz elotero para 
la venta, el cultivo de papa es muy favorecido, ya que reditúa ingresos económicos 
significativos a los dueños de la tierra y a los agricultores de papa y no consideran que 
este tipo de agricultura cause daños a las personas y al ambiente. En la Colonia 
Cuauhtémoc de Coatepec la historia se repite, el cultivo de la papa ha sido un 
dinamizador de la economía local que ha permitido a las familias campesinas enfrentar 
imprevistos, que de otra forma no hubiesen solucionado fácilmente. De igual manera, 
en Tlalnehuayocan el cultivo de papa es ampliamente aceptado por los ejidatarios que 
rentan su tierra para este cultivo. No obstante, en los cuatros municipios las personas 
que no son ejidatarias, dueñas de tierras o agricultores de papa, no perciben beneficio 
alguno; al contrario reportan que “los líquidos que echan huelen muy fuerte” en 
referencia a los plaguicidas usados en el cultivo de la papa. Al mismo tiempo, en algunas 
personas posiblemente afectadas por el uso de plaguicidas hay un sentido de 
indefensión, tal es el caso de un señor de Tonayan, cuya esposa murió por cáncer de 
páncreas en 2022, quien ante la pregunta de si su casa estaba rodeada por el cultivo de 
papa contestó que sí, que cada año sembraban papa alrededor de su casa, “que los 
líquidos que le echan a la papa huelen muy fuerte”, pero que qué iba a hacer, “para 
dónde nos vamos si en todo Tonayan siembran papa”. 

La falta de información sobre el uso de plaguicidas y su toxicidad es otra 
constante. Muestra de ello es el caso de un emprendedor papero de Coacoazintla que 
produce papa de manera agroindustrial: usa Paraquat para quemar y secar las plantas 
de papa y así facilitar su cosecha. El señor está muy orgulloso de su cultivo, pero no 
tiene idea del daño que el uso de los plaguicidas puede causar en los trabajadores ni en 
el resto de la población expuesta y no ha establecido ningún vínculo entre la 
enfermedad de Parkinson que padece y el uso de paraquat. 
 

1.4. Discusión 
 
El cultivo agroindustrial de la papa en las inmediaciones de Xalapa, Veracruz representa 
un ingreso económico significativo para los ejidatarios, dueños de las tierras y los 
agricultores de papa, pero al mismo tiempo por el uso intensivo de plaguicidas 
altamente tóxicos representa un riesgo para los socioecosistemas del bosque de niebla 
de la subregión Capital dadas las condiciones fisiográficas y atmosféricas de la región. 
El bosque de niebla es un lugar de montaña, cuenta con una fisiografía accidentada y 
alta precipitación, de tal manera que es predecible que los plaguicidas y sus productos 
secundarios lleguen por escorrentía a las cuencas y microcuencas de la región 
(barrancas, ríos y nacimientos de agua) y las contaminen. En este tenor, el estudio de 
Menchaca-Dávila y Ríos Fuentes (2020) es relevante dado que reporta concentraciones 
de cadmio por arriba de los límites permisibles en la cuenca del Piaxquiac, a la que 
pertenecen Coatepec y Tlalnehuayocan, para 2008 y 2009. Los autores señalan que los 
niveles de cadmio reportados posiblemente se deban al uso agrícola de plaguicidas, 
dado que este metal pesado se usa en la formulación de algunos de ellos. El cultivo 
industrial de papa también representa un riesgo para la salud. El uso de los plaguicidas 
en este cultivo ha causado intoxicaciones en infantes (Marín et al. 2024) y posiblemente 
esté afectando crónicamente la salud de las personas. El caso del emprendedor papero 
con enfermedad de Parkinson no debe ser descartado por la Secretaría de Salud, sobre 
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todo si consideramos que el vínculo entre el uso de Paraquat y la enfermedad de 
Parkinson ya ha sido reportado (Paul et al. 2024). 

A la luz de estos riesgos a los socioecosistemas, es importante resaltar que Vides-
Borrell y colaboradores (2023) han mostrado que si bien la intensificación agrícola en 
Hopelchen, Campeche representa un valor agregado para los agricultores, no genera un 
potencial económico, compromete la suficiencia alimentaria y afecta la diversidad de 
abejas. Es decir, puede generar temporalmente mayores ingresos económicos, pero no 
la posibilidad de un desarrollo económico en la región, al mismo tiempo que 
compromete el autoabasto de alimentos y la biodiversidad. Los resultados de Vides-
Borrell y colaboradores invitan a la reflexión y a una investigación más detallada en los 
socioecosistemas aquí estudiados, sobre todo si consideramos que en esta región los 
ingresos económicos inmediatos están divididos entre el ejidatario o dueño de la tierra 
y el papero, pero las afectaciones son comunes a todo el socioecosistema. 

Los socioecosistemas del bosque de niebla de la región Capital donde se cultiva 
papa de manera industrial muestran una presencia muy marcada de la industria de 
agrotóxicos en diferentes niveles, una falta de acción de otros actores y un 
desconocimiento generalizado sobre las posibles afectaciones causadas por el cultivo 
de papa, lo que nos permite apreciar que existe una gobernanza débil a nivel local, 
municipal y estatal y predominada por el sector privado. Esta situación es alarmante 
dado que no se aprecia robustez institucional en la sociedad civil ni en los entes 
gubernamentales, si bien existen importantes asociaciones civiles interesadas en esta 
problemática socioambiental. De tal manera, es necesario que los actores locales se 
hagan presentes en la demanda de garantía de sus derechos humanos a un ambiente 
sano y en la toma de decisiones en la región. Cabe resaltar que en el 2017 hubo una 
acción comunitaria en Rancho Viejo, Tlalnehuayocan (Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tlalnehuayocan, 2017) que permitió temporalmente evitar la 
siembra de papa; es decir, ya ha habido experiencias de acción colectiva que requieren 
ser fortalecidas. El desarrollo y fortalecimiento de capacidades locales es fundamental 
a largo plazo para asegurar la presencia de actores locales que representen el interés 
por el bien común en escenarios donde privan los intereses privados (García-Barrios, 
2022).  

Además, para no incurrir en una gobernanza simulada, se requiere que los 
diferentes órdenes de gobierno cumplan con su papel normativo y regulador para 
lograr que el cultivo de papa tenga lugar en condiciones que no pongan en riesgo la 
salud de las personas ni la de los ecosistemas. La participación genuina y veraz de los 
actores gubernamentales para lograr construir procesos reales de gobernanza es un 
elemento fundamental, tal y como lo señalan Torres-Lima et al. (2022) para el manejo 
del bosque en condiciones de baja participación social, crimen organizado y 
periurbanidad en la Ciudad de México. En el abordaje del cultivo agroindustrial de la 
papa la participación de las instituciones gubernamentales es crucial en múltiples 
aspectos. Baste mencionar la necesidad de que el sector salud y otras dependencias 
lleven a cabo una campaña informativa sobre los daños a la salud humana causados por 
los plaguicidas usados en la producción industrial de papa en la región y el monitoreo 
del agua y suelo.  
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Aunado a la campaña informativa sobre los efectos del uso de plaguicidas 
altamente tóxicos y a la regulación sobre el uso de los mismos también se requiere que 
Producción para el Bienestar y la SEDARPA brinden capacitaciones a los agricultores y 
jornaleros que trabajan con cultivos comerciales y a gran escala.  

La acción de otros actores importantes en el escenario de la subregión Capital 
también es urgente. Tal es el caso de la Universidad Veracruzana cuyo papel central 
como centro educativo y transformador de prácticas de consumo puede ejercer un gran 
cambio en la balanza a favor del cultivo de papa que a la fecha existe en la región. 
Asimismo, la participación del Observatorio del Agua para el Estado de Veracruz es muy 
importante, sobre todo en el asesoramiento de los actores locales que están interesados 
en conocer la condición de sus cuencas de agua.   

El estudio del cultivo de papa y sus afectaciones a los socioecosistemas 
veracruzanos del bosque de niebla de la subregión Xalapa es un tema altamente 
relevante por las implicaciones locales en términos de: a) salud humana, 
principalmente de infantes y adultos mayores (Marín et al. 2024), b) conservación del 
bosque de niebla (Gómez et al. 2018), c) impactos regionales que la agricultura 
industrial en su proceso de expansión puede tener en el bosque de niebla y otros 
ecosistemas (Ramírez y Soberanes, 2022), d) la capacidad autogestiva de la gente 
(Galicia et al. 2020), e) la soberanía alimentaria local, regional y nacional (Camacho-
Benavides, 2021) y f) abastecimiento de agua sin contaminantes altamente tóxicos 
(Menchaca-Dávila y Ríos-Fuentes 2020). Por todas estas implicaciones es importante 
que las autoridades logren en compañía de todos los actores interesados regular el 
cultivo agroindustrial de papa en la región. 

Si bien, el cultivo de papa en las inmediaciones del bosque de niebla de la 
subregión Xalapa es una importante fuente de ingresos para los agricultores que 
cultivan papa, los dueños de las tierras y las empresas de agrotóxicos, se necesita 
ponderar el beneficio real de la siembra de la papa en las inmediaciones del bosque de 
niebla. La siembra de un cultivo altamente susceptible a los hongos en condiciones de 
alta humedad y precipitación y bajo un sistema producción agrícola basada en el uso 
masivo de agrotóxicos precisa una visión amplia, profunda e interdisciplinaria  que 
considere las consecuencias sociales y ambientales. La experiencia de El Limón, Jalisco 
(Honorable Ayuntamiento Constitucional de El Limón Jalisco, 2021) muestra que la 
reflexión y el trabajo colectivo entre los diferentes actores de la región han permitido 
abandonar un sistema agrícola basado en el uso de plaguicidas y transitar hacia una 
gobernanza real con abordaje policéntrico. Los elementos aquí delineados aquí 
precisan ocurrir y ser parte de un plan maestro que busque salvaguardar la salud de los 
pueblos y la estabilidad de los ecosistemas. 
 

1.5. Conclusión 
 
Es necesario, que los diferentes niveles de gobierno y sus respectivas secretarías 
desempeñen un papel más activo en la regulación del uso de plaguicidas altamente 
tóxicos y que otros actores de la sociedad y usuarios del sistema recurso (las cuencas 
de agua, las tierras) participen y asuman responsabilidades. El caso que nos ocupa es 
crucial, de acuerdo al registro del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
Veracruz ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de papa (SIAP, 2023) que en 
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su mayoría es producida de forma agroindustrial y cuyos riesgos y posibles afectaciones 
son desconocidas para la mayoría de las personas. Este manuscrito es un primer 
esfuerzo para dar inicio a esta conversación tan necesaria. 
 

Figura 1 
Cultivo de papa situado alrededor de una casa en la Colonia Cuauhtémoc, Coatepec en enero de 2024 

 
Fuente: Linda Marín.  

 
 

2. Gobernanza comunitaria en la gestión adaptativa del agua en El 
Castillo, Xalapa 
 
La Ley Agraria reconoce al ejido como una entidad jurídica con patrimonio propio, 
regida a través de un reglamento interno y órganos de representación social. Este 
marco legal le otorga la capacidad de autodeterminación para decidir, de manera 
colectiva, asociativa o individual, sobre el uso y aprovechamiento de sus tierras y 
recursos naturales, siempre y cuando se cumplan las leyes aplicables en la materia 
(DOF, 1992). La Asamblea Ejidal, como máxima autoridad, es representada por el 
Comisario Ejidal, el Consejo de Vigilancia y las comisiones que se establezcan y 
aprueben en asamblea.  

La capacidad de los ejidos para gestionar su territorio y recursos naturales a 
través de un sistema de gobernanza propio, delimitado por fronteras político-
administrativas y ecológicas, requiere de una visión compleja, sistémica y 
transdisciplinaria de la realidad socioambiental, así como de respeto por su autonomía 
y autodeterminación.  

El ejido El Castillo es una comunidad rururbana que se encuentra ubicada en la 
parte noroeste del municipio de Xalapa, tiene una extensión territorial de 1,036.91 
hectáreas y se fundó en el año 1923 (RAN, 2024). Dentro del territorio ejidal existen 
diversas colonias y actualmente cuenta con una población de 7,711 habitantes (INEGI, 
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2020). El Castillo está conformado por diversos espacios de representación social y 
comunitaria, múltiples actividades económicas-productivas y una importante base 
ecológica integrada por zonas boscosas y una red hídrica de importancia regional. 
Motivo por el cual, una parte del territorio ejidal se encuentra dentro del ANP 
“Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital de Veracruz”, desde 2015. 
 

2.1. Materiales y métodos 
 
Entre 2022 y 2023 se colaboró con actores sociales claves del ejido en un proceso de 
Investigación-Acción-Participativa (IAP), con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de gobernanza comunitaria relacionadas con la gestión de los recursos naturales y el 
desarrollo de proyectos socioambientales. Este proceso se dividió en las siguientes 
fases: 1) mapeo de actores claves y formación de un grupo de trabajo; 2) diagnóstico 
socioambiental participativo, considerando aspectos económicos, territoriales, 
ambientales y de gobernanza; 3) desarrollo de un proyecto comunitario en torno a la 
gestión del agua en el ejido y, 4) devolución de los resultados de la investigación 
participativa.  

Durante el proceso de investigación e incidencia, se llevaron a cabo 12 
entrevistas a profundidad, recorridos de transecto y se mantuvo una participación 
constante en las actividades del ejido. Se planificaron y realizaron una serie de talleres 
participativos con los actores sociales clave, en los cuales se desarrolló un diagnóstico 
socioambiental utilizando cartografía participativa, un análisis FODA de las actividades 
agrícolas, un análisis PER (Presión-Estado-Respuesta) de los recursos naturales, y la 
elaboración de un proyecto basado en un esquema de situación de acción para la 
gestión adaptativa. 
 

2.2. Resultados 
 
El ejido El Castillo es un complejo sistema socioecológico que integra diversos 
componentes sociales, productivos y ambientales, junto con sus interrelaciones. En 
términos de organización social, el ejido se rige por su propio sistema de gobierno, 
encabezado por la Asamblea Ejidal, como máxima autoridad, representada por el 
Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Además, existen dos comités auxiliares: 
el Comité de Agua Potable del Castillo y el Comité de la Laguna del Castillo. Por otro 
lado, se encuentra la figura del Agente Municipal de la Congregación del Castillo, elegido 
por votación popular y es representante del municipio ante la población local. Junto con 
estas autoridades locales y otros líderes comunitarios, se conformó el grupo de trabajo 
con quien se colaboró durante todo el proceso de IAP. 

Desde su fundación, el ejido se caracterizó por ser una región altamente 
productiva, centrada en la producción de café, el cultivo de caña y la elaboración de 
tabiques para construcción. Sin embargo, estas actividades económicas se han ido 
debilitando y perdiendo progresivamente debido a las políticas neoliberales 
implementadas por parte del gobierno mexicano en 1992, las cuales han subordinado 
las actividades agropecuarias a los mercados internacionales y agroindustriales 
(Jönsson, 2016). Además, la falta de apoyos al campo, la caída de los precios de estos 
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productos y el agotamiento de los recursos, como en el caso de la extracción de 
materiales para la elaboración del tabique, han agravado la situación. Como resultado, 
el ejido enfrenta una crisis económica que ha llevado al cierre del beneficio de café, la 
disminución del campesinado, la venta del territorio, la migración laboral a la ciudad de 
Xalapa y la pérdida de la ruralidad.  

En términos de cambios socioterritoriales, el acelerado crecimiento urbano en 
los últimos veinte años, tanto dentro como fuera del ejido, ha traído fuertes impactos a 
los sistemas ecológicos. Externamente, el desarrollo de colonias como Homex e 
Higueras ha afectado al ejido debido a la contaminación hídrica generada por la 
presencia de descargas de agua residual doméstica que han impactado negativamente 
a los manantiales y riachuelos. Además el crecimiento poblacional en la zona de Ánimas, 
ha incrementado la demanda de agua potable proveniente de El Castillo.  

Internamente, el crecimiento de los asentamientos humanos también se ha 
acelerado en las últimas dos décadas. Una de las principales causas es la situación 
económica que enfrenta el ejido debido al debilitamiento de sus actividades 
productivas, obligando a los ejidatarios a “hacer uso” de las tierras para salir adelante, 
es decir, a vender el territorio ejidal, lo que ha facilitado el crecimiento urbano. Esto ha 
sido posible gracias a las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, que 
permitieron la privatización y venta de los ejidos (Mackinlay, 1993), y la 
implementación del programa PROCEDE en 2004 en El Castillo. La falta de 
ordenamiento y regulación de estos asentamientos ha ocasionado impactos 
ambientales como la pérdida de la capa vegetal, la contaminación hídrica y el aumento 
de la demanda de agua potable.  

La red hídrica del ejido El Castillo, está compuesta por ocho manantiales 
identificados por los habitantes y las autoridades ejidales, diversos riachuelos y la 
Laguna del Castillo. Pertenece a la Región Hidrológica 28 del Río Papaloapan de la 
Cuenca de Actopan, dentro de la Subcuenca Ídolos con clave RH28Bb (CONAGUA, 
2023). En relación con la gestión del agua, los cambios socioterritoriales han traído dos 
principales desafíos para el ejido y su sistema de gobierno: 1) restaurar y conservar la 
red hídrica y 2) mejorar la regulación del uso y los usuarios del vital líquido.  

Respecto al primer desafío, desde 2021 la asociación civil Global Water Watch 
(GWW)–México ha realizado monitoreos comunitarios de calidad de agua en tres 
puntos claves de la red hídrica: dos manantiales y la entrada de agua a la laguna 
(Hidalgo, 2021). Los estudios han demostrado que estas fuentes están contaminadas 
con la bacteria Escherichia coli. Por otro lado, el aumento de la demanda de agua potable 
en la región, presenta desafíos tanto de regulación como técnicos. Se estima que el 
sistema hídrico del ejido aporta aproximadamente el 3% del agua potable que consume 
la ciudad de Xalapa, distribuida a través de CMAS1 , y cada vez se depende más de esta 
fuente de agua. Asimismo, el Comité de Agua Potable de El Castillo, que gestiona su 
propio sistema de bombeo y regula a sus usuarios, enfrenta desafíos técnicos para 

                                                        
1 Entre las colonias que abastece de agua potable el ejido están: Las Ánimas, Indeco Ánimas, El Batallón 
63 de Infantería, el ejido de Gutiérrez Barrio, el Tabachín, los fraccionamientos como Pajaritos, 
Residencial 3 Pasos, el Castillo Chico, El Plan, Chiltoyac, El Limón, El Guayabo y el Terrero del municipio 
de Emiliano Zapata. 
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abastecer de agua en ciertas zonas por las condiciones geográficas. Además, en los 
últimos años la extracción de agua por medio de pipas ha ido en aumento, sobre todo 
en temporada de estiaje, y se ha convertido en un tema central y urgente para regular. 

Estas problemáticas identificadas en torno a la gestión del agua, requieren 
procesos de gobernanza robustos que permitan desarrollar y coordinar estrategias y 
acciones a nivel comunitario, pero también desde una policentralidad de actores claves. 
Por lo tanto, se desarrolló junto con el grupo de trabajo el “Proyecto Comunitario de 
Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de la Red Hídrica de El Castillo”, 
con el objetivo de mejorar la gestión integrada del agua y garantizar la seguridad hídrica 
del ejido y la región. El proyecto contempla estrategias, acciones e indicadores 
enfocados en cuatro situaciones de acción prioritarias: 1) la restauración de la red 
hídrica, 2) educación ambiental y participación comunitaria, 3) conservación y 
mejoramiento ecológico y 4) uso y aprovechamiento sustentable del agua.  

En conjunto con el grupo de trabajo y con el apoyo de GWW se realizó un 
muestreo exhaustivo de toda la red hídrica para identificar las principales fuentes de 
contaminación y medir la calidad de agua en 13 puntos estratégicos, determinando la 
cantidad de contaminantes presentes. Se priorizaron zonas de atención y se diseñaron 
posibles soluciones para eliminar estas fuentes de contaminación y mejorar la 
protección de los manantiales y ríos. Actualmente el proyecto ha sido adoptado por las 
autoridades locales y continúa en desarrollo. 
 

Figura 2 
Asentamiento humano dentro del ejido el Castillo 

 
Nota: La imagen deja ver el tipo de asentamientos humanos que se han desarrollado en las 
últimas dos décadas dentro del ejido, en esta parte se identificaron diversas fuentes de 
contaminación provenientes del drenaje de las casas.   
Fuente: Emmanuel Heredia-Cortés. 
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2.3. Discusión 
 
El ejido El Castillo presenta un caso ilustrativo sobre la complejidad de las relaciones 
que caracterizan a los sistemas socioecológicos y de los diferentes desafíos en cuanto a 
la gestión del territorio y los recursos naturales que enfrentan los sistemas de 
gobernanza comunitarios. La estructura de gobierno del ejido ha demostrado su 
capacidad para resolver problemas relacionados con la sostenibilidad del territorio y 
aprovechar los recursos naturales desde su fundación. Ejemplos como la gestión de su 
sistema de agua potable y la restauración ecológica de la laguna tras la proliferación de 
lirio acuático en 2018, demuestran la capacidad de agencia y adaptabilidad que posee 
la comunidad. Sin embargo, la situación económica que atraviesa el ejido, el crecimiento 
de los asentamientos humanos y los desafíos en torno al agua, presentan nuevos 
dilemas complejos que requieren de procesos de gobernanza cada vez más robustos. 
Esta situación requiere un enfoque sistémico e integral a nivel de microcuenca, para 
desarrollar estrategias de cogestión que mejoren las condiciones socioambientales, tal 
como lo ilustra la experiencia en la subcuenca del Río Pixquiac (Paré y Gerez, 2012). 

Los impactos económicos que produjeron las reformas agrarias de 1992, 
muestra la interconexión entre los sistemas socioecológicos locales y los cambios en los 
marcos de política más amplios, mostrando cómo las decisiones tomadas a nivel 
nacional pueden reconfigurar la estructura del ejido. Tomar en cuenta esta 
interconexión entre diferentes escalas de decisiones es importante para los procesos 
de gobernanza local, ya que exige una organización social fuerte para hacer frente a los 
embates de las políticas desarrollistas y sus efectos hacia los ejidos. Por lo cual, es 
importante desarrollar estrategias para reorganizar a los productores rurales e 
introducir criterios de agroecología y economía social para revitalizar la economía 
local, evitar la venta del territorio ejidal y desacelerar los procesos de urbanización, tal 
como lo ha realizado la Red de Economía Solidaria La Gira en Xalapa (Hensler et al. 
2020). Además, es importante considerar las oportunidades que se presentan para 
desarrollar esquemas formales de ecoturismo comunitario en el territorio de la laguna. 

Sobre la gestión del territorio, se hace imprescindible desarrollar un plan de 
ordenamiento territorial comunitario que regule el crecimiento de los asentamientos 
humanos, mejore las condiciones de habitabilidad, determine zonas de importancia 
ecológica y mitigue los impactos ambientales hacia los cuerpos de agua y las zonas 
boscosas dentro del ejido. Sin embargo, la construcción de este tipo de acuerdos en 
común sobre el destino y ordenación del territorio es compleja, ya que supone espacios 
de debate, reflexión y resolución de conflictos que se tienen que llevar ante la asamblea.  

En relación con la gestión del agua, el ejido enfrenta dos problemas generales 
comunes de los sistemas de gobernanza comunitarios: la apropiación y la provisión del 
recurso. Los problemas de apropiación están vinculados a la regulación de los usuarios, 
las condiciones técnicas de distribución y los métodos y límites de extracción del agua. 
Por otro lado, los problemas de provisión se refieren a la creación de las condiciones 
necesarias para mantener y sostener el sistema de recursos a lo largo del tiempo, lo que 
requiere acciones de restauración y conservación de los recursos (Ostrom, 1990). Para 
la problemática de la contaminación de la red hídrica del ejido y los retos de mejorar la 
regulación del agua, en especial con el tema de los piperos, se requiere fortalecer los 
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acuerdos, normas, mejorar los sistemas de vigilancia y desarrollar estrategias 
colectivas que permitan abordar estos dos desafíos. Por lo cual, se debe actuar y 
resolver con prontitud el tema contaminación del agua del ejido, antes de convertirse 
en una crisis severa que afecte a la región de Xalapa e implique mayores implicaciones 
ambientales, sociales y económicas.  

Es por ello que se hace indispensable fortalecer las capacidades de gestión 
adaptativa de  las autoridades locales que les permitan obtener mayor información 
sobre el estado del agua, desarrollar estrategias colectivas y medir su impacto dentro 
del socioecosistema. La gestión adaptativa, clave en contextos de incertidumbre y 
complejidad implica monitorear los efectos de las acciones emprendidas para resolver 
una problemática y poder realizar los ajustes necesarios (Maass, 2018).  

A pesar de que muchos estudios de caso, como el del ejido El Castillo, 
demuestran la importancia y la efectividad de la gestión comunitaria en torno al agua, 
también es cierto que existen muchos retos y limitantes. Entre los principales retos y 
limitantes se encuentran aquellos relacionados con aspectos técnicos en la distribución 
del agua potable, los conflictos de interés internos que existen relacionados a su gestión 
y los limitados recursos económicos disponibles. Además, persiste una desconfianza 
generalizada por parte de los sistemas de gobernanza comunitarios hacia los sistemas 
municipales y estatales de gestión del agua (Barranco, 2020; Ramírez et al. 2020; 
Sandoval-Moreno, 2020).  

No obstante, es fundamental para los sistemas comunitarios de gobernanza 
establecer relaciones y vínculos estratégicos con otros actores, como la academia, 
organizaciones de la sociedad civil y dependencias de gobierno de los tres niveles para 
alcanzar sus objetivos en torno a la gestión del agua. Además, el Estado tiene la 
responsabilidad para salvaguardar los bienes naturales y sus servicios a partir de 
esquemas de co-gestión y co-diseño de políticas públicas ambientales afectivas 
(Sandoval-Moreno, 2020). Por lo cual, trabajar bajo un enfoque de gobernanza 
multinivel y multiactoral en la zona es crucial para mejorar la gestión de la red hídrica 
del ejido. 

 

2.5. Conclusión 
 
La aplicación del enfoque de SSE, centrado en la importancia y complejidad de la 
gobernanza comunitaria, fue fundamental para el proceso de investigación e incidencia 
en el territorio del ejido. Un aspecto clave de este enfoque, es la necesidad de abordar 
las problemáticas y diseñar estrategias de solución desde una perspectiva 
transdisciplinaria, privilegiando los conocimientos y capacidades de los actores locales, 
quienes son los que enfrentan los problemas de sostenibilidad y los desafíos gestión del 
territorio y los recursos naturales cotidianamente. En este sentido, la utilización de las 
herramientas participativas fueron de utilidad para facilitar y promover el diálogo de 
saber entre el grupo de trabajo y asegurar su participación real durante todo el proceso 
de IAP.  

El desarrollo del proyecto comunitario para mejorar la gestión hídrica, no solo 
se alineó a los intereses del ejido, sino que también contempló las propias capacidades 
de su sistema de gobernanza, buscando asegurar que las estrategias y acciones sean 
apropiadas y adecuadas. De tal manera, el proyecto ayudó a la construcción de un 
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mayor entendimiento de la problemática en torno a la gestión del agua y al diseño de 
estrategias y acciones. Se espera que las autoridades puedan darle continuidad, 
seguimiento y adaptar el proyecto a nuevas necesidades conforme se vaya avanzando.  

Finalmente, se concluye que los procesos de intervención como el desarrollo de 
políticas públicas debe centrarse en fortalecer y desarrollar capacidades adaptativas de 
las comunidades, promoviendo su resiliencia y su capacidad para enfrentar las 
problemáticas actuales y futuras de sostenibilidad y alcanzar estados deseados de los 
sistemas socioecológicos.  
 
 

3. Reflexión final 
 
Tanto la investigación sobre el cultivo de papa y los socioecosistemas rurales en las 
inmediaciones del bosque de niebla de la subregión Capital como el estudio sobre la 
gobernanza comunitaria del agua en El Castillo, Xalapa reflejan la importancia del uso 
del enfoque de sistemas socioecológicos y nos remiten a la importancia de la gestión 
comunitaria para la sostenibilidad de los bienes comunes y de la eficiencia 
gubernamental. Al mismo tiempo, dan cuenta de la necesidad de crear y fortalecer 
sistemas de gobernanza real a escalas local y estatal para lograr la sostenibilidad de los 
sistemas en el largo plazo. 

Sin el impulso de una agricultura ecológica y la regulación del uso de plaguicidas 
es predecible que el sistema de producción agroindustrial de papa en las inmediaciones 
del bosque de niebla en la subregión Xalapa se desborde hacia la generación mayúscula 
de efectos nocivos en la biodiversidad y en la gente (ver Marín et al. 2024). Esta 
regulación precisa estar dada por las instituciones locales, regionales y nacionales, así 
como por el fortalecimiento de los actores locales ya existentes y la emergencia de 
nuevos actores. 

El caso de El Castillo señala que de no haber un apoyo a las formas de 
gobernanza locales que les permita gestionar a largo plazo sus recursos hídricos, se 
amenaza también el abastecimiento de agua de la ciudad de Xalapa. Entonces se hace 
indispensable la participación de las instituciones estatales para a) trabajar 
colectivamente en la identificación de áreas a restaurar que funcionen como áreas de 
amortiguamiento destinadas a la conservación de bienes comunes, b) el fortalecimiento 
de las instituciones locales. 

Estos dos casos en la subregión Capital de Veracruz dan cuenta de la utilidad del 
enfoque de los SSE para evidenciar relaciones entre los subsistemas, así como las 
capacidades y voluntades necesarias para la resolución de problemáticas 
socioambientales. Aún más, estos dos casos nos permiten ver que si bien el enfoque de 
los SSE es muy adecuado para el abordaje de problemáticas socioambientales,  también 
existen algunas limitaciones operativas.  

Destaca el hecho que en México, el abordaje de los SSE se empezó a usar 
ampliamente en la academia a finales del 2018 cuando el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología propuso dentro de su plataforma el enfoque de los SSE y planteó la 
necesidad de proyectos de investigación e incidencia en esta área. Además, en 2021 
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publicó el Glosario sobre SSE (CONACYT, 2021) No obstante, que estos grandes avances 
han sido traducidos en diversos proyectos en curso e investigaciones publicadas 
(Galicia et al. 2020, González-Esquivel et al. 2020), la transición del enfoque de los SSE 
de la academia a la política pública aún no ocurre plenamente, tal como lo documentan 
otros estudios en México (Solís Mendoza et al. 2024). Es necesario que el enfoque de los 
SSE permee la esfera de las secretarías de Estado y de los servidores públicos 
ampliamente para que este pueda ser realmente implementado en el abordaje de 
problemáticas socioambientales y así el esfuerzo y trabajo desde las instituciones 
comunitarias sea valorado y aprovechado para la construcción de soluciones reales. 
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