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-
-

cepto que se originó en el ámbito académico como re-
sultado de la sinergia entre dos poderosos movimientos 
sociales globales contemporáneos: la reivindicación de 
los pueblos originarios o indígenas y el ambientalismo crí-
tico; resaltando que el valor de lo biocultural reside en que 

-

capaces de crear a través de modos de relación sociedad-na-
 

El primer trabajo se titula: Milpa maya peninsular en Cam-
peche como derecho cultural y patrimonio biocultural: notas 

-

-
-

-

-
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ducción de recursos básicos de subsistencia como la miel 
-

ral todas aquellas prácticas que deben ser salvaguardadas 
 

-
ta un recuento de los diferentes procesos de colonización 

-
ciendo énfasis en el que se suscitó durante el gobierno 

Memorias del mar: historia de una cooperativa pesquera 
-

mada “Lázaro Cárdenas” y de los hombres de mar y sus vi-
-
 

-
-

tural de Campeche y que la memoria de los pue-
 

Adriana Velázquez Morlet
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Milpa maya peninsular en 
Campeche como derecho 
cultural y patrimonio 
biocultural:

Lizbeth de las Mercedes Rodríguez 

-

-
viamente seleccionado por “mil-
peros” para el policultivo o siem-

y frijol como triada de especies 
-

-
-

Esta selección no se ha hecho al 
-

pendiendo de los requerimien-



- 7 -

culturales de los individuos y 

características físicas y geográ-

sequía y de precipitaciones plu-

de agua para canalizar el riego y 
disponibilidad de espacios para 
cultivar mediante un sistema 

-

servorio de biodiversidad y de 
-

-
-

-

se erige como un sistema agro-
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lo que la convierte en una es-
pecie de laboratorio vivo en el 

-

cruzar y adaptar especies ve-
getales y hasta animales con 

-
-

diante estrategias propias de 
cada grupo sociocultural en 

Dentro de las particularida-
des de la milpa maya tradicio-

aún en la actualidad en cual-
quiera de los tres Estados de 
la península yucateca: Cam-

-

como lo describe López-Aus-

incorporan y adaptan técni-
cas a lo largo del tiempo en 

que da como resultado un 
sistema con características 
propias que la diferencian de 
las milpas que se hacen en 
el centro del país o inclusive 

-

destacan: cultivo de tipos de 
maíz denominados por los 
milperos en maya yucateco 

-

-
lón y tsama’ bu’ul o tsama’; de 

de la lenteja “de milpa”; chile 

especies principales; uso ma-
nual –individual o colectivo– 
de instrumentos de labranza; 
rotación del cultivo –perío-
dos de uso y de descanso del 
suelo preparando a éste me-
diante el sistema roza-tum-

-
ciones entre las especies a 
cultivar según gustos y nece-

-
-

autoabasto e intercambio de 
semillas); uso reducido o nulo 
de agroquímicos; y la realiza-
ción de ceremonias o rituales 

-
sadas en calendarizaciones y 
observaciones empíricas con 

Debe recalcarse que el idio-
-

movisión y los saberes y prác-
ticas agrícolas en general son 

cohesionadores e identita-



rios en ese espacio llamado 
milpa y más allá de ésta –por 

sólo se restringe a un territo-

concebido como “prestado” 
por los verdaderos “dueños” 

seres a los cuales hay que 
agradecer o pedir la buena 

El cómo se nombran a las se-

-

-

los seres dentro de la cosmo-
visión maya peninsular actual 
y las comidas preparadas con 
ingredientes provenientes de 

-
saciones y memorias ances-

observar características de 

sino de un proceso más com-
plejo que ha permitido cierto 
sentido de arraigo y perte-

-
vencia de este sistema agro-

pesar de estar en riesgo de 
perderse frente a los emba-
tes civilizatorios impuestos 
en aras de una modernidad 

costumbres de quienes aún 

En este afán modernizador 
-

do políticamente en Campe-

se corre el riesgo de presen-

los cuales los espacios donde 
se realiza milpa tradicional 
también son susceptibles de 

nuevas delimitaciones de 
corte institucional estructu-

-

y proyectos industriales…) 
que obligan a los milperos a 
ejercer su genuino reclamo 
por la defensa de sus espa-

-
mas de vida propios en un 

si bien es legítimo y validado 
por las leyes como un dere-

-



-

-
-

tencia en la actualidad ya sea como un sistema 
agrícola resistente o uno resiliente obedece a 

cada grupo social; como estrategia agroecológica 
y modo de vida entre los milperos mayas tradicio-

Sus elementos y características brevemente des-
critos hacen factible su reconocimiento como 

-
-

provenir del reconocimiento de lo que los milpe-

-
-

pus de conocimientos y espacios como derechos 
culturales en alcance a lo estipulado en el párrafo 

-
diante el diálogo horizontal entre legisladores y 
milperos mayas más que desde una verticalidad 

La cultura como un derecho humano y uno de los 
-

ha sido parcialmente abordado y atendido jurídi-

los milperos mayas tradicionales tienen el dere-

autonomía y defensa de sus territorios como par-



te de sus derechos culturales en lo particular y a 
seguir haciendo milpa de la manera tradicional 

Si las leyes reconocen el valor del patrimonio 

los milperos mayas tradicionales se les debe reco-
nocer en la práctica el derecho humano y cultural 

al manifestar de esa manera la importancia del 

-

-
cer sus propias normas y leyes como estrategias 
regulatorias más allá de lo que se denomina de-

-

de las dinámicas sociopolíticas y culturales del 
país y de cada entidad federativa; tal es el caso de 

pertinente atender estos vacíos jurídicos respec-

este ejercicio a quienes como una forma de per-
sistencia –y de resistencia ante las imposiciones 
resultado del desconocimiento– siguen “hacien-

de reconocerse como patrimonio biocultural al 
cual tienen derecho individuos y comunidades 
para asegurar la perpetuación de modos de vida 

-
-



La importancia de preservar los saberes y respetar las nor-
mativas radica en que los milperos mayas tradicionales 
han ayudado a mantener y a mejorar no sólo la riqueza 
de la biodiversidad sino la de lo que puede considerarse 

el futuro de un grupo social como es el maya peninsular 

Este artículo presenta parte de las discusiones y propues-
-

ciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 

-

en las prácticas rituales y ceremoniales de las familias de 



pdf

-

-

“La milpa comedero trampa como una estrategia de ca-
-

-
-



Comprender y fortalecer el 
patrimonio cultural desde las 
diferencias, contradicciones 
y los contextos sociales en 
crisis.

Laura Huicochea Gómez

la Organización de las Naciones Unidas para la 

-

-

y podrían salvaguardarse a partir de comprender 

fortalecerle como un sistema complejo de facto-

Lo señalado va en el camino de impulsar no solo 

perdurado a través del tiempo por interés de un 
grupo y que les resultan indispensable porque les 

-



-
-

es justo en ese escenario donde emerge un legí-

de elementos y procesos más resistentes al cam-
-

vo y contribuyen a enriquecer un acervo cultural 

-

-

algunas prácticas patrimoniales y saber dónde 

-
-

-

Antiguos espacios deportivos del centro de Ich Ek en 2010. Autor: Carlos Santiago Marrero.



-

-

principal actividad económica es la producción agrí-

-

-

-
zago social que los cataloga como una comunidad de 

-

-

A pesar de las condiciones y presiones estructura-

-

-
-

Así mismo entre los habitantes hay respeto por las tra-
-

-



-
mas como sudoración nocturna debido a que alguien 

-

de parir para contrarrestar “la frialdad” que produce 
-

tos y prácticas señaladas se sustentan en la creencia 
-
-

-

Casa de las meliponas, Ich Ek Autor Laura Huicochea



la preparación y ofrenda de una comi-
da de agradecimiento al dueño de la 

también va a otras deidades primige-

la generación de vida sobre la tierra 

-
dero maya) solicita al dueño de la tierra 

-

Aunque también pueden traer ham-
-

cumplen los compromisos de ofrecer 
-

Observamos cómo alrededor de la 
práctica ritual se articulan procesos 

son fuente económica y productiva de 

Centro cultural comunitario Ich Ek.
Autor: Carlos Santiago Marrero



la cual aún dependen estás familias 

-
tir de las cuales se establece un orden 
colectivo y pautas de comportamien-

-
do también cobra interés porque no 

-
dad cotidiana contradictoria y de con-

deja ver el dinamismo de la práctica 

Hay familias que llevan a cabo sus ri-

personas interesadas invitan a vecinos 

prevaleciendo el interés de protección 
y agradecimiento a las deidades agrí-
colas y una oportunidad de formar la-

a cabo un ritual menos ostentoso en 
-

ción misma del ritual hay quienes des-
cartan realizarla por concebirla como 

Para algunos de los habitantes de la 
comunidad ya no interesa su realiza-

Meliponas dentro del hobón.
Autora: Laura Huicochea



-

-

-
nes sobre lo que se dice académica y gubernamental-

-

ha tomado la perspectiva femenina al observar que 
las ceremonias agrícolas están organizadas sólo por 

-
contento porque las mujeres tienen una participación 
marginal en la ceremonia y no les agrada ver su des-
empeño relegado a la preparación de insumos e in-

Como observamos estos conocimientos y prácticas 
-
-
-

-

Estamos frente a un escenario lejano a la cohesión so-
cial que supone la UNESCO al hablar del patrimonio 

-

y las prácticas sociales sostenidas en la memoria cul-

con otros factores de la vida material y productiva del 

memoria cultural que se actualiza activamente res-
-

de la cultura dignas de salvaguardarse bajo la pers-
pectiva de lo que se ha reconocido como patrimonio 



olvidar fortalecer la producción de recursos básicos 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

47-65

-
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El mayor reparto de tierras 
en la historia de Campeche
Maritoña Quirarte Rodríguez

-
turales han impulsado la llegada a Campeche de 

-

-
tinuó con la migración de personas de otras na-

El siglo XX fue determinante en la multicultura-
lidad actual del Estado debido a la movilidad de 
minorías de diversas nacionalidades y migracio-

Arribo de personas del norte de la República a Candelaria. Fotografía Fondo Francisco 
López Serrano/Blanco y Negro Imágenes/INAH.



primeros años y la guatemalteca en la década de 

-
terna del país fue la más grande de todas en la 
historia del territorio campechano: miles de fami-

-
-

-
dando un porcentaje de tierras ociosas capaces 

-
-

problema de la colonización que había fracasa-

el establecimiento de colonias en la región de los 

Antes de la colonización de núcleos de campesinos 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
una campaña para convencer a los campesinos de 
la conveniencia de que fueran ellos quienes colo-

-

arraigo tradicional a las tierras de sus ancestros y 
-

Uno de los intentos de colonización del Estado se 
efectuó durante el periodo presidencial del gene-

la región con el resto del país con la construcción 
del Ferrocarril del Sureste y dirigir nuevas políticas 
de poblamiento en las zonas fronterizas y áreas 

-
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-
-

y promover la creación de nuevos centros de población para evi-

El programa de colonización se denominó “La Candelaria” y se 
-

-

incluía la introducción de la agricultura colectiva y las bases ne-
cesarias para el establecimiento de los llamados nuevos centros 

-

En 1963 ocurrió uno de los mayores repartos de tierra en la historia de la entidad. 
Fondo Francisco López Serrano/Blanco y Negro Imágenes/INAH.
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-
litó los medios para el establecimiento de los campesinos y sus 

-
tablecido seis nuevos centros de población y en los márgenes de 

Casi la mitad de colonos regresaron a su tierra de origen al no adaptarse a las 
costumbres locales. Fotografía Fondo Francisco López Serrano/Blanco y Negro 
Imágenes/INAH.
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-

Cada jefe de familia contaba con un solar urbano de 
-

-

patrimonio de los colonos que reducía el costo de los 

José Ortiz Ávila destacó que en cinco años de admi-

-
parto efectuado en el Estado a partir de la vigencia 

-

-
nos que deseaban venir al Estado a establecerse en 

-
tacto con el Departamento de Asuntos Agrarios y Co-
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pero con un programa mejor elaborado que les per-
-

rra con procedimientos modernos y bajo la dirección 

-
-

Los colonos que se quedaron construyeron sus casas 

tiempo sus costumbres y tradiciones se mezclaron 

-

-

-Tercer Informe de Gobierno 
-Cuarto Informe de Gobierno 
-Quinto Informe de Gobierno 
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Memorias del mar:

Martha Beatriz Cahuich Campos

Dentro de la memoria que guarda la ciudad de Campe-

-

-

tiempo distinto en un espacio conjunto que hoy creemos 

-

-
-

provisional a los asociados de la Cooperativa de Pesca-

-

-

sus pequeños cayucos varados frente a la playa del barrio 

-



Es bien conocido por todos los campechanos 
que en el barrio que habitamos se está cons-
truyendo un malecón, lo que motiva que no po-
damos dejar nuestras embarcaciones, llevan el 
peligro de que con un brisote se estrellen contra 
el muro del referido, lo que nos dejaría en la indi-
gencia y sin modo de subsistir. Por otro lado las 
casas de habitación en esta población, han su-
frido una notable alza en sus rentas, excediendo 
del ciento por ciento, lo que nos ha impulsado a 
ir abandonando los predios colindantes con el 
mar. No pudiendo vigilar nuestras embarcacio-
nes que quedan expuestas a todos los riesgos 
posibles, y no las podemos sacar tampoco a la 
orilla, ocurrimos ante V.H. de la manera más 
atenta y respetuosa, suplicándole se ha servido 
hacernos formal donación, gratuita pura y sim-
ple, de una faja de terreno comenzada partir 
del límite entre el Cementerio General de esta 
ciudad al Lazareto.

Para el caso de que no esté en sus manos la 
concesión, pedímosle muy atentamente, conce-

terreno en que construyamos nuestras casitas 
y podamos vigilar nuestras embarcaciones. To-
mando en consideración la labor francamente 
proteccionista para la clase obrera del Gobierno 
del ciudadano Presidente de la República, Ge-
neral Lázaro Cárdenas, será servido a acordar 
de conformidad con lo que solicitamos, por lo 
cual estaremos eternamente agradecidos, tan-
to a usted, como el digno gobierno al cual sirve.2 

-
-

-

La misiva es ejemplo de un fenómeno repetido en la cen-
turia pasada: la afectación de la costa a consecuencia de 

orilló al sector pesquero a encontrar nichos donde conti-



-
señan que la regulación moderna del uso público de los mares 

a partir de la cual hubo un esfuerzo gubernamental continuo 
para regular y aprovechar dicho recurso que llega hasta la fecha 

-
-

-

ser un potencial económico para el país y una fuente de alimen-

-

-
tir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados 

-
-

viendo la agremiación para luchar contra el desorden y la falta 

mejorar sus condiciones sociales y económicas y se conformó La 

dando gran impulso al sistema cooperativo y al apoyo legal e ins-



La memoria de los descendientes de los pescadores sanroma-

-
-

-

Imagen 1. Croquis incluido en el expediente revisado, que ilustra el terreno solicitado 
por los pescadores y los lotes que serían repartidos para cada familia (veinte en 
total). Archivo de la Capitanía de Puerto de la Ciudad de Campeche. Expediente 117 
Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto de Campeche, Año de 1940, Expediente 
J26.2 “Concesión de Zona Federal de la Cooperativa de Pescadores”. Imagen: Martha 
Beatriz Cahuich Campos.

La imagen 2 muestra las casas de los pescadores desde una 

La pesquería practicada era de escama y llevada a cabo por me-
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Las rememoraciones, poco se enfocan en la cooperativa, pues 
oscilan entre una vida con carencias materiales, enfermedades, 
presencia de violencia intramarital en algunos casos, pero con el 
reconocimiento de la pericia y sabiduría de sus padres, la nostal -
gia de sus familias y la convivencia. A pesar de haber colaborado 
en un fuerte trabajo de subsistencia en su infancia, recuerdan 
con alegría los juegos infantiles, y una sensación de libertad en 
las que la mar y un medio ambiente lleno de vida, eran los pro -
tagonistas. 

 Esa sensación de libertad, la percibió una de las nietas en los 
-

bajo al que tenemos actualmente, se sentían hombres libres y 
autónomos pues el trabajo dependía de ellos, no respondían a 
un jefe, y su ingreso y administración estaba en sus manos, ade -
más de gustar de la naturaleza y de llegar a conocerla”. 4 Esta vida 
de lucha, carente de una visión productiva intensiva, probable -

-

de julio de 19 49, dirigidos a cada uno de los cooperativistas.

4. Entrevista con Socorro Campos Vidal, realizada por Martha Cahuich, 18 de mar zo de 2011.

Foto 1. Fotografía aérea en la que se aprecia la costa en la que se ubicaba la Colonia 
de Pescadores Lázaro Cárdenas en 1951, cuyos límites han sido marcados con flechas 
azules. Se agradece al Arqueol. Heber Ojeda Maas, el haber informado sobre la 
existencia de la colección donde existía esta imagen para el estudio. Imagen 
perteneciente al Acervo Histórico de la Fundación ICA, Campeche. Fondo Aerográfico 
Oblicuas. Número de inventario: FAO_01_008055



-
-

las cuales determinaban que la cooperativa no había llegado a 

dieron destino no autorizado al lugar y sus construcciones pre-

5 Esto se ve reforzado por la impresión de uno de los hijos 

-

pusieron como condición la organización de los pescadores para 
-

6 Varios 
pescadores vendieron los terrenos a familias que no se dedica-

Imagen 3. Pescadores desembarcando, vista general. Fotografía de Oskar Frank, 

Colección: Fotografías. Acervo: Colección Felipe Teixidor, Fototeca Nacional. Consultado 
el 20 de junio de 2021.

-



 ¿Debe culparse de indolencia o deshonestidad a los pescado-
-

-

-
-

-
tas originales: “tiraron mi casita de la playa porque decían que se 

-
do además que  nuestros hogares daban muy mala impresión a 

7

-



pesca ribereña: los efectos de la urbanización en un barrio de 

-
leza: pérdidas del patrimonio biocultural en la pesca y el cuidado 

-
cesos territoriales del cooperativismo pesquero en la zona Pa-

-

-



Centro INAH
Campeche


