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Resumen

En tiempos de pandemia por el SARS-CoV-2 el suministro de 
alimentos y las vías para la soberanía alimentaria se entretejen 
en las comunidades y pueblos originarios de México. Hoy en 
día, el trabajo agrícola se constituye como una pieza funda-
mental para incidir en procesos de resiliencia al interior de 
las comunidades y enfrentar la escasez que ha traído consigo 
el confinamiento debido a la COVID-19. Por un lado, para 
garantizar el autoconsumo y por otro, para generar relaciones 
comerciales en pequeña escala. Pese a las condiciones adver-
sas de escasa movilidad para la venta de productos agrícolas, 
encontramos que el cultivo basado en el sistema de la milpa 
resulta clave para lograr la seguridad alimentaria. Asimismo, 
la reactivación de la economía adquiere impulso mediante el 
intercambio comercial local. Las respuestas que los pueblos y 
comunidades indígenas de Oaxaca realizan en esta contingen-
cia sanitaria permiten visualizar los procesos de biogobernan-
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za que coadyuvan en la protección de la 
vida, así como los retos para la agricul-
tura y el mantenimiento del sistema de 
la milpa en escenarios locales.

Palabras clave: Agricultura, pueblos 
indígenas, biogobernanza.

Abstract1

In times of the Sars-Cov-2 pandemic, 
the food supply and pathways to food 
sovereignty are interwoven in the com-
munities and indigenous peoples of Mé-
xico. Nowadays, agricultural work is a 
fundamental piece to influence resilien-
ce processes within communities and 
face the shortage that the confinement 
due to COVID-19 has brought. On the 
one hand, to guarantee self-consumption 
and on the other, to generate commercial 
relationships on a small scale. Despite 
the adverse conditions of low mobili-
ty for the sale of agricultural products, 
we found that cultivation based on the 
milpa system is key to achieving food 
security. Likewise, the reactivation of 
the economy gains momentum through 
local commercial exchange. The res-
ponses made by the indigenous peo-
ples and communities of Oaxaca in this 
health contingency allow us to visuali-
ze the processes of bio-governance that  
 
 

1.      En este artículo, agradezco a la Dra. Yuliana 
Kenfield, Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco, por la revision del abstract.

contribute to the protection of life, as 
well as the challenges for agriculture 
and the maintenance of the milpa system 
in local settings.

Keywords: Agriculture, Indigenous 
Peoples, Bio-governance

Introducción

De acuerdo con la fao (2020) las me-
didas para controlar los brotes de virus 
están interrumpiendo las cadenas de su-
ministro de alimentos a nivel mundial, 
ya que las restricciones fronterizas y los 
bloqueos están ralentizando las cose-
chas, destruyendo los medios de vida y 
obstaculizando el transporte de alimen-
tos. Además, la pérdida y el desperdi-
cio de alimentos en algunos puntos del 
planeta están en aumento. Es en este es-
cenario donde los procesos locales que 
se desencadenan en las comunidades 
pueden generar resiliencia ante la cri-
sis y lograr la transformación sostenible 
de nuestros sistemas alimentarios, por 
ejemplo, a través del trabajo agrícola 
basado en el sistema de la milpa y la im-
plementación de procesos de biogober-
nanza comunitaria.  

En esta investigación encontramos 
que las estrategias desarrolladas por 
la población refieren al trabajo agríco-
la como la base para una economía de 
autoconsumo. Además, muestran que la 
activación de recursos propios, ya sean 
alimentos o productos de la milpa fa-
vorecen el intercambio comercial local 
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sustentado en prácticas comunitarias 
que fortalecen la identidad y la relación 
armónica con el territorio. En este senti-
do, las iniciativas para apoyar la econo-
mía familiar y seguridad alimentaria se 
desarrollan mediante el papel agentivo 
de los actores de la comunidad y en es-
casa medida, por los apoyos o progra-
mas de los gobiernos estatal o federal.

Aspectos metodológicos

Esta investigación de corte cualitativo y 
cuantitativo recurre a la etnografía vir-
tual (Hine 2000) para describir y ana-
lizar las acciones emprendidas por co-
munidades indígenas de Oaxaca durante 
la emergencia sanitaria en el período 
de marzo a diciembre de 2020, toman-
do como referente el Proyecto 312309 

“Biogobernanzas frente a la pandemia 
de la COVID-19: Necesidades, recursos 
y estrategias en comunidades indígenas 
del Estado de Oaxaca” (Cátedras cona-
cyt/ciesas ps 2021a), cuyos datos sur-
gidos en campo derivan de 25 entrevis-
tas estructuradas (realizadas vía remota 
mediante llamadas telefónicas y diálogo 
síncrono en redes sociales) consideran-
do la participación de actores locales 
clave en 7 comunidades. Aunado a ello, 
la aplicación de un cuestionario en lí-
nea, cuyos resultados provienen de 246 
participantes distribuidos en diferentes 
regiones de la entidad. El propósito del 
presente artículo consiste en retomar los 
aspectos socioeconómicos que coadyu-
van en la economía familiar y la seguri-
dad alimentaria sustentadas en el trabajo 
agrícola y las estrategias de biogober-
nanza para el buen vivir.

Tabla 1. Matriz analítica (elaboración propia a partir de 
conacyt/ciesas ps, 2021a)
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Revisión teórica

Agricultura y Madre Tierra

Según Lenkersdorf (1999) la agricultura 
es la cuna de la cultura, el autor mencio-
na que el término viene del latín donde, 
originariamente, se refiere al cultivo de 
la tierra, agrum colere, es decir, labrar el 
terreno. Y enfatiza que el solo verbo co-
lere ya quiere decir esto. En este sentido, 
todos los demás significados del término 
“cultura” se derivan del significado pri-
mordial de “agricultura” (1999, p.  20). 
Y si bien el contexto intersubjetivo no 
concede el crédito exclusivamente al 
campesinado, el autor señala que la agri-
cultura se desarrolla en convivencia y 
colaboración con Nuestra Madre Tierra.  

Tal como se aprecia en diversos pue-
blos originarios (Arguelles 2010, Jimé-
nez 2016) donde Nuestra Tierra brinda 
los medios para que los humanos pue-
dan vivir en sus territorios y, convivir en 
armonía con los demás. Por ello, agra-
decen por los frutos de la milpa, rezan, 
entregan ofrendas y en sus cuidados du-
rante la producción agrícola respetan a 
la Madre Tierra. Además, como fuente 
de vida se convierte también en Nuestra 
Amada Madre, en tanto es la dadora del 
sustento de todo lo que se encuentra en-
cima de ella. Por lo tanto, la tierra es pro-
veedora de toda clase de alimentos y de 
las seguridades necesarias para coexistir. 
Ahí es donde la semilla surge y se repro-
duce cíclicamente. Esta madre tiene la 
capacidad de alimentar y proteger a todo 
ser viviente, donde quiera que se ubique. 

Para realizar el trabajo agrícola han 
de considerarse los calendarios locales 
de modo acorde a los principios y cono-
cimientos de las comunidades. Albores 
(2002) manifiesta que desde tiempos pre-
hispánicos la agricultura que depende de 
la lluvia estival, llamada en México de 
temporal, era sin duda la dominante de 
Mesoamérica. Era la que probablemente 
ocupaba un área mayor y en la que se 
producía la mayor parte del abasto de las 
poblaciones campesinas prehispánicas. 
Hoy en día la revalorización de la agri-
cultura de temporal y otras técnicas de 
cultivo permiten distinguir los procesos 
para el abastecimiento de alimentos en 
pueblos indígenas de sociedades con-
temporáneas.

La milpa como espacio de aprendizaje

En este trabajo se considera que la milpa 
como terreno de cultivo es el escenario 
donde se realiza la crianza de los alimen-

Imagen 1. Yuma' nìko./ San Andrés 
Chicahuaxtla, Putla Villa de Guerrero, 

por Misael Hernández 25/01/2021
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tos para el autoconsumo y se plantean 
posibilidades para establecer relacio-
nes comerciales en pequeña escala. En 
la milpa, el maíz es el eje principal, no 
obstante, a la par se siembran otros ele-
mentos tales como chile, frijol o calaba-
za, que permiten dar continuidad al ciclo 
agrícola. Arguelles (2013) señala que la 
milpa como espacio de aprendizaje se 
constituye en un proceso colectivo de 
construcción del sentido de la vida. Los 
hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos 
y demás familiares entran en conjunción 
para sostenerse mutuamente: los seres 
humanos siembran y cuidan de la milpa 
hasta obtener la cosecha, por su parte, 
la milpa alimenta a todas las personas e 
inclusive a los ancestros y animales do-
mésticos de modo continuo según el ca-
lendario agrofestivo local. La forma de 
sembrar en colectivo se entiende como 
un sistema de ayuda mutua, el cual alude 
a la participación conjunta en un proce-
so práctico que les permite optimizar el 
tiempo y mantener una práctica ances-
tral. 

Las metodologías propias implican 
la observación, ejecución y respon-
sabilidad de la actividad a la par de la 
consigna de mantener una determinada 
simultaneidad en el tiempo. Arguelles 
(2010) menciona que la siembra cons-
tituye un proceso que involucra la situa-
ción de una persona que enseña y, otra 
u otras que se enseñan para sí, pues ello 
visualiza la interrelación tanto de la en-
señanza como del aprendizaje. El proce-
so para apropiarse de las significaciones 
y prácticas desde la cultura resulta en 

una complementariedad expresada en el 
“yo te enseño a ti” (nimitsmachtiti) y “tú 
te enseñas a ti mismo” (nimomachtiti).2 
Como se denota, el sistema de la milpa 
en las diversas comunidades del país es 
relevante porque desencadena un tejido 
socio-cultual articulado por las concep-
ciones y prácticas en rededor. 

Por ejemplo, desde el pueblo mixe 
(ayuujk), el Wejën Kajën es una forma 
de construcción de la persona humana, 
conocimientos, aprendizajes y enseñan-
zas distintas al mundo occidental. Para 
los ayuujk jay’y de Santa María Tlahui-
toltepec se educa y se aprende a través 
de la práctica vivenciada: “En Xaamkë-
jxpëtt, la construcción de conocimientos 
se basa en la palabra vivenciada, no del 
educador, sino de la familia y de la co-
munidad” (Reyes 2009, p. 137).

Biogobernanza comunitaria

En este trabajo, el concepto operativo de 
gobernanza (Hufty, 2010) está referido 
a aquellos procesos colectivos tanto for-
males como informales, que incluyen la 
toma de decisiones y la elaboración de 
normas sociales con relación a los asun-
tos públicos. Por cuanto, cada sociedad 
desarrolla sus modos de gobernanza, 
sistemas de cargos y mecanismos para  
 
 
2.      Como giro epistémico descolonizador se 
retoman las categorías de enseñanza y aprendi-
zaje desde la pedagogía indígena sustentada en 
la lengua náhuatl de la Huasteca veracruzana (Ar-
guelles, 2010).
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la resolución de conflictos, así como 
normas e instituciones propias. Toda vez 
que existe una relación entre los actores, 
los recursos y el poder o la capacidad de 
influenciar sobre la trama de relaciones, 
reglas y procedimientos establecidos.  

El presente artículo recupera los 
hallazgos del Proyecto 132309 “Bio-
gobernanzas frente a la pandemia de la 
COVID-19” para denotar las estrategias 
de participación social en siete comuni-
dades indígenas de Oaxaca bajo el con-
texto de la contingencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2. Como veremos más 
adelante, resultó crucial recuperar las 
formas de participación de los diversos 
actores e instituciones no estatales, tan-
to formales como informales en la toma 
de decisiones y el derecho que tienen 
los ciudadanos de participar en los go-
biernos (Reyes y Jara, 2005), a fin de 
encauzar procesos locales que reportan 
incidencia de manera directa en la pro-
moción de la salud, el suministro de ali-
mentos y la reactivación de la economía 
en sectores vulnerables.  

Tal como se denota, a partir de la 
biogobernanza comunitaria es posible 
potenciar capacidades e impulsar res-
puestas adecuadas para mitigar y con-
tener la pandemia en consonancia con 
la determinación y autonomía de los 
pueblos indígenas. Encontramos, por 
ejemplo, el cierre de la comunidad para 
evitar el contagio (“Quédate en tu co-
munidad” y “Quédate en casa”), la dis-
minución de participantes y número de 
asambleas comunitarias, la implementa-
ción permanente de filtros sanitarios, la 

reactivación del comercio local conside-
rando las medidas de sana distancia, el 
impulso económico a través de las redes 
sociales y la comunicación de avisos o 
medidas comunitarias mediante carteles 
y perifoneo. 

Imagen 2. Plan Covid-19/ H. Ayto. Putla Villa 
de Guerrero 
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Resiliencia

En esta investigación se entiende por 
resiliencia la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de personas para re-
cuperarse y hacer frente a la adversidad 
con la finalidad de proyectar escenarios 
de futuro. En ocasiones, las circunstan-
cias difíciles como la actual emergen-
cia sanitaria permiten activar recursos 
que se encontraban latentes y satisfacer 
necesidades apremiantes. Desde esta 
óptica, la resiliencia conlleva la recupe-
ración e implementación de prácticas y 
esfuerzos de los pueblos indígenas para 
preservar la vida: “Más que vulnerabi-
lidad, los Pueblos Indígenas hemos de-

mostrado resiliencia en varios siglos de 
pandemias y ésta no será la última vez” 
(filac, 2020).  

Si bien, para asegurar la recuperación 
económica de los países, la onu (2020) 
precisa sistemas integrales e inclusivos 
de bienestar y protección social, así 
como reforzar las políticas industriales 
y tecnológicas para crear puestos de tra-
bajo de alta productividad y las capaci-
dades necesarias para el crecimiento, la 
sostenibilidad y la resiliencia, conviene 
mencionar que tales recomendaciones 
escasamente encuentran eco en las co-
munidades. No obstante, la resiliencia a 
la que nos referimos se encuentra vincu-
lada con las respuestas efectivas que las 
poblaciones de comunidades indígenas 
están llevando a cabo para hacer fren-
te a la pandemia y post-pandemia de la 
COVID-19.

Sobre los hallazgos

La agricultura y buen vivir en tiempos 
de pandemia

En este artículo partimos de considerar 
que el “buen vivir” expresa una respues-
ta a las demandas reivindicativas de los 
pueblos indígenas y, a la vez, encara la 
crisis global de la actualidad desde una 
postura propia, donde el trabajo agrícola 
implica “criar la vida del mundo” (Gri-
llo y Rengifo, 1988, p. 69), pero vida en 
un sentido pleno, no solo biológico. Así 
tenemos que el buen vivir de las comu-
nidades indígenas “no es un sinónimo de 

Imagen 3. Difusión de medidas/Maricela 
Ramos, San Andrés Chicahuaxtla 
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una dolce vita” (Gudynas 2009, p. 233). 
La emergencia etno-política de este con-
cepto es resultado de la inconformidad 
frente a los estilos de desarrollo conven-
cional capitalista:  

Entonces es una manera de pensar con 
la que nosotros no estamos de acuerdo 
porque nosotros creemos que la verda-
dera riqueza no consiste en el dinero, 
sino en tener buena salud, en respirar 
aire limpio, en tomar agua limpia, con-
sumir productos sanos, tener una ca-
lidad de vida buena (Ent.E1/San Juan 
Tabaá)

Como se denota, el ingreso percibido 
bajo el sistema neoliberal no proporcio-
na una mejor calidad de vida, al contra-
rio, alienta la pobreza, pues la regla es 
“tener dinero y luego comida” (Torrez 
2008, p. 97). Cuando la lógica en la co-
munidad nos dice que desde antaño la 
milpa y los huertos proveían los alimen-
tos del consumo familiar.

Las estrategias presentes a contraco-
rriente del modelo económico continúan 
en las comunidades para subsistir. No 
obstante, también encontramos un claro 
empobrecimiento derivado del modelo 
económico neoliberal que ha llevado 
a las comunidades a adoptar pautas de 
consumo, alimentación y trabajo inefi-
caces. Esta situación se agrava durante 
el confinamiento: 

Este, prácticamente, este, yo siento que 
ha golpeado mucho a la gente pobre de 
la localidad... me decían que antes te-
nían, ahora sí, la posibilidad de poder 
ir a trabajar, salir a trabajar y regresar 
pues a apoyar a la familia, y ahorita la 
situación de la pandemia pues vino a 
empobrecer más a la gente porque este, 
ya no tienen los mismos ingresos eco-
nómicos. Y hoy también me encontré a 
una persona que estaba muy preocupa-
da porque sacó a crédito algunas cosas 
en las tiendas que ofrecen este tipo de 
servicio y decía que no podía cubrir ya 
el adeudo que venía acumulando, ya no 
de un mes sino de varios meses, y sí 
es un asunto que está afectando princi-
palmente a la gente pobre. (Ent.P1/San 
Andrés Chicahuaxtla)

Estas precarias condiciones llevan a re-
conocer y reorientar acciones hacia el 
buen vivir, lo cual no implica descono-
cer los conflictos sociales y las desigual-
dades económicas, sabemos que esta-
mos en un orden capitalista, que es ante 
todo depredador. Al contrario, situar las 
prácticas que permitan la participación 
efectiva de la población en su territo-

Imagen 4. La milpa y el trabajo comunitario. 
ISIA, 05/02/2020.
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rio abre un camino para restablecer otra 
concepción y modelo de vida: proponer 
un modelo propio basado en los saberes 
comunitarios, adaptándolos a sus polí-
ticas y estrategias actuales, es decir, la 
construcción de una educación propia 
basada en sus formas y saberes ancestra-
les, pero adaptados a situaciones nuevas 
y contingentes.

El trabajo agrícola como economía de 
autoconsumo

La adopción de estrategias para subsistir 
implica la siembra, cuidado y cosecha de 
productos agrícolas, las cuales proveen 
alimentos y coadyuvan a la economía fa-
miliar y comunitaria: “aquí no hay una 
fuente de empleo más que en el campo 
donde pues se dedican la gran mayoría 
de las personas” (Ent. E1/Chimalapas). 
Las estrategias que implican el traba-
jo en el sistema de la milpa proveen de 
manera gradual el suministro de algunos 
alimentos y apuntalan al restablecimien-
to de relaciones comerciales en el inte-
rior de la localidad: “sí que como dijeran 
ellos mismos hay como para consumo 
aquí del pueblo y un poco de los que sa-
len a vender pues de ahí están” (Ent. E2/
San Dionisio del Mar).  

En esta investigación se denota que 
la importancia de la participación social 
en la agricultura radica en el asumo de 
una responsabilidad comunal para el 
reordenamiento de las condiciones del 
ambiente, la alimentación, el trabajo y 
la salud. Además, la milpa constituye un 

espacio de enseñanza y aprendizaje in-
tergeneracional: “más el sector campesi-
no, por ejemplo, viene ahora la época de 
barbecheo y la mayoría de los niños, que 
son de familia así, que se dedican com-
pletamente al campo” (Ent. E2/Tlahui-
toltepec). Este proceso multidireccional 
se desarrolla por los actores locales si-
guiendo sus calendarios agrofestivos y 
manteniendo el vínculo sociedad-natura-
leza, los cuales contemplan desde la pre-
paración del terreno hasta la obtención 
de los frutos. Si bien en algunos produc-
tos agrícolas se ha depreciado su valor 
comercial, es posible mencionar que aún 
se reportan como recursos activos para 
satisfacer necesidades básicas: 

[…] las ventas han bajado brutal, ahora 
más todavía porque hace rato le comen-
té que como este es la temporada de la 
cosecha de la jamaica, el año pasado 
estuvo a 120 el kilo, pero ahorita con la 
sorpresa de que el kilo se está vendien-
do a 50 pesos, imagínese la expectación 
grave en la economía de las personas de 
la comunidad (Ent. P1/Las Cuevas)

Debido al confinamiento, existen dificul-
tades para comercializar los productos 
agrícolas. Sin embargo, al interior de la 
comunidad, es posible contar con pro-
ductos de primera necesidad, lo cual no 
ocurre a menudo en los centros urbanos, 
donde se tienen dificultades para acce-
der a alimentos frescos. Aunado a ello, 
se destaca también la implementación de 
otras estrategias para producir cultivos, 
tales como hortalizas o invernaderos, 
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los cuales además de proveer algunos 
alimentos, generan fuentes de empleo: 
“Este, mire pues yo ahorita estoy traba-
jando en el campo, como aquí cerca hay 
invernaderos, este, siembran aquí, este 
tomate, pepino, calabacita... entonces 
ahí me voy a cortar, me contratan para 
cortar pepino, tomate y calabacita” (Ent.
P1/Coatecas). 

En las comunidades, las estrategias 
de alimentación dependen de la agricul-
tura en gran medida y a la par, la crianza 
de animales (aves de corral, bovinos, ca-
priles), la pesca y la compra de produc-
tos del comercio local. Durante el 2020 
la agricultura de autoconsumo fue sos-
tenible, sin embargo, el abastecimiento 
de otros productos de la canasta básica 
resultó difícil debido al encarecimiento 
y escasez en el comercio formal. Algu-
nas propuestas, para contrarrestar las 
carencias y diversificar la adquisición de 
productos agrícolas se refieren al manejo 
vertical de pisos ecológicos, por ejem-
plo: 

Las alternativas que estoy viendo el 
sector agrícola y otro bloque de profe-
sionistas que están haciendo una red de 
productores Ayuuk se llama: que subir 
cosas de la parte baja y media a la alta y 
bajar cosas de la parte alta a la media y 
baja, entonces esa es una posibilidad de 
alimentación, ¿no? regional claro (Ent. 
E2/Tlahuitoltepec).

Las estrategias que se están desarrollan-
do en las comunidades fortalecen la or-
ganización social y comunitaria, además 
permiten el desarrollo de acciones que 

inciden a largo plazo en el sostenimiento 
de productos alimenticios para mantener 
la salud durante la pandemia y post-pan-
demia: “Entonces, nosotros estamos ha-
ciendo una campaña constante de con-
cientizar a las personas, a los jóvenes, 
a los niños, sobre consumir productos 
locales y además de consumir, producir” 
(Ent.E2/San Juan Tabaá). Estas acciones 
se gestan y desarrollan desde procesos 
de autodeterminación comunitaria e in-
tentan alcanzar no solo la seguridad sino 
la soberanía alimentaria. Para lograrlo, 
los apoyos y programas del gobierno fe-
deral y estatal podrían generar cambios 
sustanciales positivos, no obstante, en 
los datos in situ, mínimamente se men-
cionan:

No, no, no. Bueno apoyo para alimen-
tación así que subsane las necesidades 
de la gente no lo ha habido, que por ahí 
ha habido el acercamiento de alguna 
persona por alguna despensa, pero has-
ta ahí, pero eso no resuelve realmente 
la cuestión de la alimentación, porque 
pues el problema del COVID no es 
nada más de un día, es un asunto que 
ya lleva de marzo a la fecha y yo creo 
que pues la gente prácticamente como 
acá en el pueblo la gente, ahora sí que 
lo que siembra nada más es para pura 
subsistencia (Ent. P1/San Andrés Chi-
cahuaxtla).

Como se denota, la satisfacción de ne-
cesidades apremiantes de alimentación 
no se garantiza con apoyos provisiona-
les o efímeros. La correlación y estable-
cimiento de alianzas estratégicas para 
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apoyar al campo en contextos rurales 
e indígenas es necesaria, sin embargo, 
en el escenario actual es prácticamente 
inexistente y, evidencia las condiciones 
de desigualdad e histórico proceso de 
abandono desde diferentes instancias.3 
Por su parte, las acciones realizadas por 
la población alientan la consolidación de 
estrategias comunitarias que inciden de 
manera directa en la preservación de la 
vida y el manejo de recursos propios.

El trueque en el sistema de intercambio 
comercial 

Los productos pueden ser “cambiados” 
para favorecer las relaciones de inter-
cambio comercial que ha implementado 
la comunidad a nivel local y de modo ex-
terno, es decir, con localidades de la re-
gión. Esta estrategia desencadena en las 
familias una serie de actividades para el 
suministro de alimentos o bien, el ingre-
so económico. Ciertamente, el intercam-
bio comercial en la comunidad y en loca-
lidades vecinas no es un asunto reciente. 
En las comunidades se han conformado 
circuitos comerciales mediante el meca-
nismo de trueque y la venta de productos 
para obtener ingresos.

Y como le digo, dinero siempre hace 
falta, porque también ha bajado, pues,  
 
 

3.     Para mayor información, véase el “Informe 
de políticas (policy brief). Fortalecimiento de la 
gobernanza comunitaria indígena” (conacyt/cie-
sas ps, 2021c), derivado del Proyecto 312309.

un poco también lo que es la venta de 
los productos, pues, como también 
siempre ha habido lo que es el trueque. 
Entonces, llega las personas aquí y nos 
venden algo que no tenemos y le da-
mos nosotros lo que tenemos, y eso es 
lo que ha pasado. Pero, en fin, también 
como le digo en una comunidad siem-
pre mientras haya maíz, frijol ahora sí 
digamos pues sí podemos sobrevivir, 
pues entonces eso es lo que yo le puedo 
contar (Ent.A1 San Juan Tabaá).

Como se denota, alrededor del valor co-
mercial de los productos, existe un te-
jido sociocultural para subsistir, el cual 
se convierte en el antecedente inmediato 
del porqué se elige vender determinados 
alimentos o productos y no otros. Las 
prácticas que conlleva la preparación 
alimentos o la venta de los frutos de la 
milpa adquieren relevancia por cuanto 
afianzan el sentido de pertenencia: se 
vende porque dicho alimento es reco-
nocido como característico del lugar. El 
intercambio de los productos caracterís-
ticos, elaborados en el entorno inmedia-
to u obtenidos de la cosecha, prevalece 
en las comunidades de la región para la 
estabilidad económica de la población. 
Sin embargo, esta estrategia se ha visto 
reducida debido a la situación de confi-
namiento por la COVID-19:

En cuanto a la economía pues ha bajado 
mucho, en las ventas pues ya no, ya no 
se dan como antes, lo que manejábamos 
mucho en la comunidad es el famoso 
trueque, entonces como es, esta situa-
ción nos está obligando a mantener ya 
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no cercanos a las personas, ya no salir 
entonces, pues ya no se da mucho eso, el 
famoso trueque, entonces como ya casi 
nadie sale, o no salen tan constante pues 
sí, sí bajaron las ventas ya no, ya no se 
mueve mucho la economía en la comu-
nidad digamos y si realmente si afectó 
(Ent. P1/San Andrés Chicahuaxtla).

Los gastos de inversión y el traslado a 
una localidad vecina constituyen un pro-
ceso que conlleva a enseñar a “los otros” 
una forma de ser y hacer en el entorno. El 
intercambio de cada alimento o produc-
to supone una relación socio-comercial 
que tiene como finalidades, el susten-
to familiar económico de “quien hace” 
y la satisfacción alimenticia de “quien 
compra”. La estrategia del trueque en las 
comunidades se mantiene, aunque en ni-
veles mínimos debido a las restricciones 
para contener la pandemia.

Ha afectado en gran parte (…) a los que 
se dedicaban al comercio o la compra-
venta realmente, o lo que son los true-
ques que se hacían en la plaza los días 
lunes (...) Por ejemplo, si dan 10 torti-
llas hechas a mano, tendrían que darles 
más de medio kilo de carne. Eso depen-
derá de las dos personas... El alcatraz es 
una flor que se cambia por plátano o al-
guna fruta. Y así se realiza para tener lo 
necesario para la semana. Muy afectada 
esa cuestión, entonces, sí, sí, yo opino 
que un 80-90 % ha afectado muchísimo 
(Ent. E2/San Andrés Chicahuaxtla).

Mediante el trueque se evidencian algu-
nos ejemplos de las manifestaciones de 
la creatividad, el aprecio y la satisfacción 

para mostrar a los demás los alimentos 
que las familias elaboran en sus casas 
o los productos de la milpa, entendido 
como un comercio de subsistencia en 
armonía con el territorio. De ahí que, el 
significado de relaciones comerciales, 
como la conjunción de los aspectos so-
ciales, económicos y culturales sea más 
atinado que solamente la “venta” desde 
el parámetro de una sociedad capitalista 
sino de intercambio comercial para satis-
facer necesidades básicas desde el esce-
nario de la familia y comunidad.

Pistas desde los datos cuantitativos

A propósito de la Guía para la Atención 
de Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas ante la COVID-19

En nuestro país, la Guía para la Aten-
ción de Pueblos y Comunidades Indíge-
nas y Afromexicanas ante la COVID-19 
del inpi (2020) menciona que se deben 
aplicar medidas para la recuperación 
económica y social de las comunida-
des indígenas y afromexicanas desde 
una perspectiva de sustentabilidad. Sin 
embargo, conviene destacar que, en las 
comunidades de estudio, ubicadas en las 
distintas regiones de Oaxaca, se mani-
fiesta de manera generalizada el escaso 
o nulo conocimiento de dicha guía y una 
minúscula participación en programas 
para el Bienestar (por ejemplo, la im-
plementación de apoyos para el campo 
o el desarrollo del programa Sembrando 
Vida).
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La gráfica muestra que la mayoría de 
las regiones de Oaxaca “No” conoce 
la guía, así lo manifiesta el 100 % de la 
población consultada en Cañada, Costa, 
Papaloapan y Sierra Norte, 80 % Sierra 
Sur, 68 % Valles Centrales, 55 % Istmo 
y 40 % Mixteca. Aunado a ello, el 20 % 
en Sierra Sur, 30 % en Valles Centrales, 
40 % en el Istmo y 60 % en la Mixteca 
expresa su incertidumbre: “No sé”. Úni-
camente el 5 % en el Istmo y 2 % en Va-
lles Centrales menciona que “Sí” posee 
conocimiento sobre dicha normativa.  

Los datos revelan una insuficiente 
difusión de la información con perti-
nencia cultural y lingüística, además 
reflejan una muy escasa incidencia de 
las medidas adoptadas por el gobierno 
estatal y federal en temas referidos a la 
atención y reactivación socioeconómica 
de las comunidades indígenas y afro-

mexicanas. Esta situación se contrapone 
precisamente al punto 7 Estrategia de 
recuperación económica y social de la 
Guía inpi (2020), la cual establece que 
durante la emergencia sanitaria por la 
COVID-19 se dará atención preferente 
a los sectores más vulnerables, en acuer-
do con la voluntad de los pueblos y la 
productividad de sus territorios. En el 
contexto, la atención del acceso a ali-
mentos y el flujo de los procesos de co-
mercialización de productos básicos en 
las zonas indígenas no constituye una 
medida implementada, desarrollada e 
instalada desde las agencias guberna-
mentales. Más bien refiere a procesos de 
facto, que se han venido instaurando por 
relaciones sociohistóricas y estrategias 
de biogobernanza comunitaria.

Gráfica 1. Conocimiento de la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas ante el COVID-19 Fuente: Cátedras conacyt/ciesas ps (2021b)
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Sobre el papel de los actores y las ini-
ciativas para apoyar la economía y se-
guridad alimentaria

Pese a las condiciones adversas, la grá-
fica 2 Actores de iniciativas para apo-
yar la economía familiar y la seguridad 
alimentaria ante el COVID-19 indica el 
papel agentivo de las autoridades, or-
ganizaciones y otros actores, los cuales 
han sido reportados únicamente en 36 
comunidades del estado de Oaxaca. En 
Cañada, un 20 % señala iniciativas por 
las autoridades municipales, 20 % las 
autoridades estatales o federales, mien-
tras que un 60 % alude “otros” actores. 
La región Costa menciona en un 100 % a 
las autoridades estatales o federales. Por 
su parte, en el Istmo, la presencia de ini-

ciativas proviene de diferentes actores: 
10 % organizaciones de barrio o vecin-
dad, 30 % autoridades municipales, 5 % 
autoridades estatales o federales, 10 % 
organizaciones de la sociedad civil y 30 
% otros. En la Mixteca, se denotan cua-
tro actores distribuidos de forma equi-
tativa: 25 % organizaciones de barrio o 
vecindad, 25 % autoridades estatales o 
federales, 25 % organizaciones de la so-
ciedad civil y 25 % otros. Por otro lado, 
en Sierra Norte, el 10 % corresponde 
a organizaciones de barrio o vecindad, 
40 % autoridades municipales, 20 % 
autoridades estatales o federales, 10 % 
organizaciones de la sociedad civil y 20 
% otros. En Sierra Sur, el 8 % se debe 
a las organizaciones de barrio o vecin-
dad, 62 % autoridades municipales, 10 

Gráfica 2. Actores de iniciativas para apoyar la economía familiar y la seguridad alimentaria 
ante el COVID-19. Fuente: Cátedras conacyt/ciesas ps (2021b)
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% autoridades estatales o federales, 2 % 
organizaciones de la sociedad civil y 18 
% otros. Finalmente, en Valles Centrales 
el 2 % menciona iniciativas por parte de 
organizaciones de barrio o vecindad, 48 
% autoridades municipales, 25 % auto-
ridades estatales o federales, 5 % orga-
nizaciones de la sociedad civil y 15 % 
otros.  

En este sentido, notamos que en las 
comunidades las iniciativas para apo-
yar la economía familiar y la seguridad 
alimentaria provienen del consenso y la 
toma de decisiones por los actores loca-
les, cuya organización se gesta desde el 
interior de las bases, dadas las condicio-
nes críticas y emergentes de la pandemia 
actual. Estas iniciativas responden a los 
saberes y conocimientos comunitarios 
utilizados en las formas de organización 
y participación de la población en su 
conjunto.

Como se observa, la COVID-19 ha 
afectado la economía de las comunida-
des, ya que las medidas de aislamiento 
y las restricciones de movilidad de las 
personas han impactado los ingresos 
económicos de las familias, así como el 
suministro de alimentos en las localida-
des. En su mayoría, en las distintas re-
giones de la entidad han sido escasas las 
iniciativas para apoyar la economía fa-
miliar y la seguridad alimentaria desde 
las autoridades federales o estatales. No 
obstante, algunas comunidades reportan 
el papel agentivo de las autoridades lo-
cales, organizaciones y otros actores con 
iniciativas gestadas en el entorno inme-
diato. Estas se han afianzado en mayor 

medida a través de la consigna “Quéda-
te en tu comunidad”, dadas las condi-
ciones de la contingencia sanitaria, las 
cuales coadyuvan al establecimiento de 
acciones constitutivas de biogobernanza 
comunitaria y generan prácticas que de-
tonan resiliencia y sustentabilidad.

Conclusiones 

Hoy en día, las acciones tendientes a 
preservar la vida de las personas han 
de incluir estrategias de largo alcance 
a fin de favorecer la inclusión social en 
estrecha relación con la comunidad y el 
medio ambiente, tal como se denota en 
las acciones referidas al trabajo agrícola 
sustentado en el sistema de la milpa, así 
como en las estrategias locales de bio-
gobernanza comunitaria, que recuperen 
los saberes y conocimientos de los pue-
blos indígenas en correspondencia con 
el buen vivir.

Como hemos visto, los datos de cam-
po muestran que las formas de colabo-
ración y reciprocidad articulan diversas 
estrategias económicas y saberes comu-
nitarios para contrarrestar los efectos de 
la crisis sanitaria. Si bien, los resultados 
enuncian que desde los escenarios loca-
les se manifiestan procesos de resilien-
cia, también convendría reconocer las 
dificultades que persisten debido a las 
condiciones de desigualdad social, eco-
nómica y tecnológica en las distintas re-
giones de la entidad. 

En este sentido, el despliegue de ac-
ciones desde la biogobernanza comu-
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nitaria expresa su utilidad in situ para 
atender problemáticas presentes, deri-
vadas de situaciones emergentes y, a la 
vez, posiciona nuevas estrategias cuya 
implementación a futuro, buscan pro-
mover soluciones diversas y asequibles 
a contracorriente de la crisis estructural 
encausada por la globalidad. Ciertamen-
te, la coordinación entre los distintos ni-
veles de gobierno resulta indispensable 
y no debe relegarse frente a situaciones 
de riesgo. 

En esta investigación, la agricultura 
de subsistencia y el intercambio comer-
cial local se dirigen no solo a la seguri-
dad sino a la soberanía alimentaria, en 
tanto generan respuestas para fortalecer 
los sistemas alimentarios y la participa-
ción desde el nivel comunitario ante la 
pandemia de la COVID-19. Las accio-
nes emprendidas por las comunidades 
ponen de relieve los desafíos del pro-
yecto étnico en las sociedades indígenas 
contemporáneas, los cuales plantean 
áreas de oportunidad debido a las res-
tricciones de movilidad, cierre de co-
mercios y dificultades para el suministro 
de alimentos. 

Desde los contextos rurales e indí-
genas se visualizan perspectivas para la 
reactivación económica y social basadas 
en los principios del buen vivir comuni-
tario, que sitúan prácticas que permiten 
la participación efectiva de la población 
en su territorio y, a diferencia de los 
paradigmas occidentales, se sitúan en 
relación armónica con la Madre Tierra. 
Estas estrategias abren caminos para 
restablecer concepciones y modelos de 

vida alternos, en tanto posicionan sabe-
res comunitarios y los adaptan a la toma 
de decisiones según sus principios de 
autonomía y autodeteminación. No olvi-
demos que México ha ratificado desde 
1991, el Convenio 169 de la oit, el cual 
establece que los pueblos y comunida-
des indígenas tienen derecho a decidir 
las prioridades sobre el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y salud (Art. 7).  

En definitiva, en las comunidades 
encontramos que el trabajo agrícola y la 
biogobernanza comunitaria coadyuvan 
en la satisfacción de necesidades bási-
cas. Asimismo, detonan estrategias que 
llevan a distinguir que la biodiversidad 
es –también– una cuestión de produc-
ción agroecológica tendiente a garanti-
zar la protección duradera del planeta, 
sus recursos y la vida. 
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