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Emanuel Gómez Martínez

Resumen

Patrimonio, territorio y buen vivir, en sesión, desde las instalaciones 

de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), rindió un sensible 

emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

conocido por sus aportaciones al estudio del patrimonio biocultural de 

los pueblos indígenas y por sus contribuciones en la defensa colectiva de 

los recursos ambientales que se encuentran en los territorios indígenas. 

Sin embargo, apenas empieza el estudio de su obra en conjunto, por lo 

que en este documento se pretende contribuir a la sistematización de 

documental, diálogos con el autor y una entrevista semiestructurada 

que puede ser considerado una guía para comprender sus principales 
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aportaciones teóricas y metodológicas. Las líneas de discusión que se 

abren pueden aportar a mejorar las estrategias de los pueblos indígenas 

en la defensa de su patrimonio biocultural.

Palabras clave: patrimonio biocultural, territorios, buen vivir, deco-

lonialidad.

Introducción 

de doctorado en 1986 y se publicó con el título Los mazatecos ante 

la nación: contradicciones de la identidad étnica en el México actual 

o Google Scholar reportaba poco más de 70 trabajos que han sido 

citados en más de 3 000 ocasiones, sin embargo, cerca de la mitad de 

estas citas corresponden a su libro más conocido titulado El patrimonio 

biocultural de los pueblos indígenas de México: hacia la conservación 

in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas 

una ruptura temprana con el indigenismo mexicano y una constante 

crítica a las políticas culturales y ambientales implementadas por el 

poco conocidos como el de “comunidades equiparables”, junto con 
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titulado Acerca del concepto de diversidad y patrimonio biocultural de 

los pueblos originarios y comunidad equiparable. Construyendo territorios 

de vida con autonomía y libre determinación

considerado por el mismo autor como su trabajo más importante, por 

tratarse de un estudio hecho en co-labor y que forma parte del proceso 

regional de reconstitución de la cultura de los pueblos totonacos, 

mazahuas y náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, titulado Códice 

Masewal: Plan de vida, soñando los próximos cuarenta años (Unión de 

A.C., Masehual Siuamej Mosenyolchicauani, Órgano Técnico del 

sociedad civil, de los pueblos indígenas y de las instituciones culturales. 

La Jornada (Toledo, 13 de 

de radio, con lo que queda claro que ha logrado trascender las 

fronteras entre lo académico y la opinión pública.

ubicar las escuelas del pensamiento antropológico de las que forma 

que llaman Antropología mexicana, aunque desde una perspectiva 

Alberto Bartolomé y Alicia M. Barabas, en su momento, denominaron 

etnocidio, al referirse al desplazamiento de mazatecos y chinantecos 

por las obras de infraestructura hidroeléctrica en la cuenca baja del 

Posteriormente reunimos en una sección los métodos utilizados en 

los estudios de Boege, entre ellos la etnografía, los ordenamientos 
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delimitar los territorios de los pueblos indígenas a partir de sus procesos 

cultural existente en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Finalmente, se abre una discusión acerca de la importancia de 

reconocer y valorar a los pueblos indígenas como sujetos de 

derecho, y además como actores clave para el establecimiento de 

discusión destaca el concepto de Comunidades equiparables, una 

concepción pocas veces tomada tan en serio como en los últimos 

estudios de Boege.

Antropología cultural y ecológica

Uno de los debates centrales en la antropología social es la distinción 

entre naturaleza y cultura. Si bien hay muchas perspectivas teóricas, 

es posible que haya un consenso entre los antropólogos en sostener 

que las interconexiones entre naturaleza y cultura son más frecuentes 

que ocasionales, particularmente en los estudios de caso y etnografías 

en cuenta que para los pueblos indígenas de origen mesoamericano 

la naturaleza es considerada sagrada, en la explicación lógica 

de las cosas se recurre a mitos de origen que ubican a los pueblos 

en otros planos de la realidad, más cercanos a la sacralidad que 

ampliamente:
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“La naturaleza está ligada a lo sagrado desde el momento en 

que se plantea que los fundadores del universo, de los animales, 

los señores del cerro, de la tierra y del agua, son los que enseñan 

al hombre a sobrevivir. Son los que rigen los destinos del hombre 

[es decir, a la humanidad]. La naturaleza se compone de seres 

vivientes, con voluntad, lenguaje y movimiento propio, que 

están organizados jerárquicamente. Son fuerzas superiores con 

relación de intercambio en lo simbólico. Dar para recibir y recibir 

para dar es la lógica de la interacción. Cuando la naturaleza 

es conceptuada como más poderosa y dependiente de lo 

sagrado, los mazatecos no construyen un concepto abstracto de 

naturaleza que se pueda emplear para todas partes del mundo. 

Si bien para los mazatecos las cosas son así y no se preguntan 

si pudiesen ser de otra manera, lo importante para ellos es que 

se está teorizando el entorno inmediato, usado de manera 

inmediata. De esta manera entra en lo sagrado el espacio 

maíz es hijo de la diosa de la fertilidad que le da de mamar el 

agua, las lluvias que vienen de oriente. Vista la naturaleza como 

sagrada, la relación que se establece con ella está fundamentada 

en el mito de origen. Cuando la tierra se pone dura y acepta que 

se le maltrate, se le quite algo o se le queme, lo aceptará siempre 

y cuando se le de un pago a cambio. Producir es entonces una 

actividad de contenido sagrado y de intercambio simbólico 

entre los humanos y la naturaleza”. (Boege, 1988, p. 127)

Los Mazatecos ante la nación, una de sus primeras obras y tesis 

de doctorado, Boege (1992) formula una teoría de la identidad 

mazateca con base en la explicación lógica de las cosas, según los 

mazatecos, descifrando el sentido que tiene el tiempo presente con 

el origen mítico del mundo, de los seres humanos, de los animales y 

La
 a

ntro
p

o
lo

g
ía

 c
ultura

l d
e

 Ec
ka

rt Bo
e

g
e



Pa
tr

im
o

ni
o

s 
b

io
c

ul
tu

ra
le

s,
 b

ue
n 

vi
vi

r, 
e

c
o

no
m

ía
 s

o
c

ia
l s

o
lid

a
ria

, t
e

rr
ito

rio
s 

y 
re

si
st

e
nc

ia
s 

so
c

ia
le

s.
..

230

naturales, las poblaciones humanas y lo importante que son unos para 

impacto de las actividades humanas en la naturaleza. 

La agricultura es la principal actividad con la que los mazatecos 

intervienen los suelos, cortan la vegetación, siembran los cultivos, 

manejan los ecosistemas. Pero al mismo tiempo, gracias a la agricultura 

es que la naturaleza se regenera y, con ello, la cultura se renueva. 

Los ciclos anuales en la agricultura demandan a los campesinos una 

comprensión del tiempo y del temporal de lluvia. Los campesinos 

adoptan los ecosistemas a su agricultura y adaptan sus cultivos a las 

condiciones climáticas locales. 

complejo de los territorios y sus ecosistemas. Del manejo campesino de 

los recursos agrícolas y la sistematización de las experiencias rurales, 

Boege llega a una comprensión ecológica de los territorios desde la 

perspectiva indígena o campesina. 

Por otro lado, en la antropología del desarrollo sostenible, se observa 

también que los recursos naturales suelen ser mejor utilizados, 

aprovechados, manejados y conservados por los pueblos indígenas 

y pequeños campesinos por varias razones, entre ellas, la concepción 

de la humanidad como parte de la naturaleza, por las prácticas 

agroforestales y por la concepción de que la tierra es sagrada.

actores sociales por el acceso, explotación o aprovechamiento de 

los recursos naturales. De la antropología ecológica interesa destacar 

ambientales.
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La síntesis que se acaba de presentar no pretende ser concluyente, 

sino un punto de partida para entender el planteamiento teórico 

distintas perspectivas que tienen los pueblos indígenas respecto a la 

biodiversidad, incluyendo recursos naturales, ecosistemas, especies 

vivas, incluso genes. 

y cultural, lo que se conoce como antropología mexicana, teoría 

enfocada, sobre todo, al estudio y comprensión de los pueblos 

indígenas y campesinos. La historia agraria de México tiene un 

capítulo muy especial en el reparto de tierras y el reconocimiento de 

los pueblos indígenas y campesinos como sujetos agrarios, esto es, 

titulares de derechos de propiedad de la Tierra y con capacidad de 

utilizar sus recursos para el bienestar familiar y colectivo. 

caracterizar a los pueblos indígenas en su relación con los recursos 

naturales. Por ser titulares de derechos agrarios, los pueblos indígenas 

y campesinos de México consideran que el manejo, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en los 

territorios de los que son titulares, ejidos o comunidades agrarias, debe 

ser considerado como parte de un patrimonio biocultural, que es a la 

vez familiar y colectivo.

Los métodos en la antropología participativa

Una de las críticas directas a los procesos de desarrollo promovidos por 

agencias del estado o por empresas, es que no se les toma en cuenta 

en el diseño ejecución y evaluación de los procesos de intervención. 

Uno de los propósitos de los métodos de investigación participativa es 

facilitar que los pueblos indígenas y campesinos ejerzan sus derechos 
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sociales, entre ellos, el derecho a decidir su propio desarrollo y las 

toma en cuenta la perspectiva de los actores sociales, incluso se 

implementan métodos para facilitar los procesos de autodiagnóstico 

o de análisis colectivo de las políticas y proyectos activos.

de los estudios antropológicos, como son la recolección de datos, 

plasmados en el diario de campo. 

de métodos participativos para estudios de diagnóstico rural rápido 

y ordenamiento territorial, entre los que destacamos el mapeo, la 

Protegiendo lo nuestro

uno de los dirigentes más importantes de Chiapas durante la década 

para los pueblos y organizaciones rurales para la toma de acuerdos 

que los pueden llevar a un ordenamiento territorial, esto es, acuerdos 

que regulen el acceso a los recursos de uso común, como los bosques 

necesario que los pueblos regulen el uso de los recursos naturales, 

particularmente los que requieren descanso para su regeneración, 

como pueden ser los que se cazan o capturan, o los suelos agrícolas 

después de su explotación. Los ordenamientos territoriales son planes 

de uso sustentable de los recursos ambientales, lo que puede llevar a 

programas comunitarios de conservación de las especies en peligro de 

extinción, de ecosistemas forestales o de paisajes rurales. Con ayuda 
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de mapas elaborados de manera participativa es posible declarar 

zonas en descanso para su restauración natural o una intervención 

de los conocimientos agrícolas de origen mesoamericano y a valorar 

los sistemas agrícolas tradicionales por su papel en la organización del 

destaca la roza, tumba y quema entre los mazatecos, los mayas y otros 

pueblos, por ejemplo, las quemas agrícolas permiten la regeneración 

de los suelos y de las selvas, pero en las condiciones actuales de 

pequeña propiedad de la tierra y de cambios en las temperaturas 

ambientales por efecto del cambio climático, requiere un manejo 

más organizado para evitar incendios forestales.

Los ecosistemas y los sistemas agrícolas tradicionales como la milpa, 

el acahual y los cafetales tienen manejos diferenciados, y es lo que 

Boege comprende como ecología campesina, diferente en cada 

territorio indígena según los microclimas al interior de una misma región 

(Boege, 2018). Para llegar a esas conclusiones el método utilizado 

se basa en la sistematización de las mejores prácticas de manejo y 

conservación de los territorios y sus recursos naturales, llevan a nuestro 

autor a evaluar las experiencias de agricultura sostenible en diferentes 

regiones indígenas y campesinas del sur sureste de México (Boege y 

Carranza, 2009).

organizaciones indígenas y campesinas, Boege y Carranza (2009) 

aplican un método de estudio de casos para documentar diferentes 

a partir de sus antecedentes organizativos, de las características 
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particularidades de cada organización en el manejo de su agricultura 

y en el papel de las mujeres en la innovación social y agroecológica.

un conocimiento muy claro de lo que los autores denominan 

agricultura sostenible campesina e indígena, y que consiste en 

la agricultura indígena mejorada con prácticas agroecológicas, 

como el mejoramiento campesino de variedades de maíz nativo, 

ambiental aún en zonas altamente erosionadas como la Mixteca o 

el uso de cultivos de autoconsumo como estrategia de reserva de 

aprovechamiento forestal con base en actividades extractivas como la 

obtención de resina de chicle, la apicultura, la milpa maya y otras que 

caracterizan el manejo social de la selva, y que incluyen actividades 

no tradicionales como el ecoturismo (United Nations University, Third 

sostenible de la selva puede generar ingresos económicos adicionales 

para la población, pero sin una planeación territorial, sin una gestión 

colectiva ni una organización con base en principios culturales y 

ecológicos, puede salirse de control y derivar en un deterioro social 

y ambiental. De ahí la importancia del desarrollo sostenible y de la 

desarrollo alternativo (Acopa y Boege, 1998; Boege, 1993).

no puede ser resultado de políticas indigenistas, independientemente 

del discurso que manejen las agencias indigenistas, debe ser 

integracionista, participativo e intercultural (Boege, Díaz, López y 
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desarrollo sostenible, partiendo de un reconocimiento de los derechos 

a reconocer está el manejo, conservación, aprovechamiento, incluso 

defensa de los recursos biológicos, agrícolas, forestales e hidrológicos 

en los territorios ancestrales (Leff, Argueta, Boege y Goncalvez, 2003). 

biocultural de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, con 

base en la vigencia de los sistemas organizativos comunitarios, aun si 

la propiedad de la tierra es ejidal o privada, considerando un territorio 

sección se abordan los conceptos y la metodología utilizada en esta 

caracterización del patrimonio biocultural.

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas
y comunidades equiparables 

la población que se encontraba en el territorio de lo que hoy son los 

países modernos y que conservan y reproducen su cultura ancestral, 

indígenas es un factor distintivo, un indicador cultural, aunque no es 

el único. Los pueblos indígenas y las personas que se autoadscriben 

como parte de las culturas, y que además son reconocidos por las 

autoridades locales, hacen uso de las lenguas que aprendieron desde 

pequeños y que en muchas regiones se encuentra vigorosa, con un 

amplio vocabulario y sirve para nombrar las cosas. 

La población indígena también se distingue por mantener un sistema 

de creencias, prácticas y explicaciones del mundo a partir del territorio 
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que han ocupado desde hace siglos, incluso milenios, antes que la 

que apenas cumple 200 años.

Hay muchos factores por los que la población indígena ha visto 

erosionada su cultura, empezando por la necesidad de hacer uso del 

español o castellano para comunicarse con el resto de la población, 

y aún entre otros pueblos indígenas.

Por lo anterior se deduce que la diversidad lingüística es componente 

central de la diversidad cultural. Al hablar su lengua materna los 

indígenas cuentan con un amplio vocabulario para designar a las 

cosas, las plantas, los animales, las tierras, los boques, y más. Nombrar 

los elementos naturales del territorio es un acto de apropiación cultural. 

los ciclos agrícolas, el estado de las aguas y su uso para la agricultura, 

el nombre de las semillas que se siembran y cómo tratar cada 

variedad agrícola. Desde niños aprenden de sus padres y sus abuelos 

técnicas y prácticas culturales que contribuyen al aprovechamiento 

de los recursos asociados a la agricultura, como es la recolección de 

animales silvestres se coman la cosecha y, por supuesto, las prácticas 

y rituales con los que se curan los cuerpos enfermos, auxiliado de 

plantas, hierbas y maderas que se encuentran asociados a las plantas 

agrícolas, lo mismo en la milpa, que en los huertos o en los cafetales.

de la agricultura, de las tierras en común, de los bosques y lagunas. 

México, es evidente que el manejo de la diversidad agrícola se hace 

a la par del manejo de la forestal, hidrológica y ecológica.
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muchos de ellos en riesgo de deterioro, deforestación o desaparición, 

como son los bosques de niebla, las selvas altas perennifolias, los 

sistemas lagunares, las cuevas, los ríos, las cascadas, los ojos de agua 

y una gran variedad de lo que podríamos denominar diversidad 

biológica.

que ocultan la enorme diversidad cultural, incluso al interior de una 

misma región indígena. Por ejemplo: “La Mixteca”, se puede subdividir 

en Mixteca Alta, Media o Baja, en Mixteca de la Costa; en Mixteca de 

evidentemente esas poblaciones se encuentran “fuera o lejos” de su 

territorio ancestral, esto es, del territorio que han ocupado los mixtecos 

desde hace siglos, incluso milenios, aunque parezca exagerado.

del Censo General de Población y Vivienda que cada diez años se 

levanta en todo el país y del Conteo de Población que se hace a la 

mitad del decenio que transcurre entre un censo y otro. Con base en 

esas estadísticas, cada cinco o diez años, se actualiza la información 

de la población hablante de las lenguas indígenas, se agrupa por 

municipio y, posteriormente, por región, llegando a proponerse la 

para las instituciones de gobierno, son los municipios, una virtud de esta 

regionalización es que permite a las instituciones públicas la planeación 

y ejecución de los programas de gobierno, pero una limitación es que, 

en el terreno, en la inmensa mayoría de los municipios del país, se hablan 

dos o tres lenguas indígenas, además del español.

La caracterización cultural de los pueblos indígenas a partir de 

estos criterios, han llevado al INPI y al Instituto Nacional de Lenguas 

La
 a

ntro
p

o
lo

g
ía

 c
ultura

l d
e

 Ec
ka

rt Bo
e

g
e



Pa
tr

im
o

ni
o

s 
b

io
c

ul
tu

ra
le

s,
 b

ue
n 

vi
vi

r, 
e

c
o

no
m

ía
 s

o
c

ia
l s

o
lid

a
ria

, t
e

rr
ito

rio
s 

y 
re

si
st

e
nc

ia
s 

so
c

ia
le

s.
..

238

Indígenas (INALI) a publicar en línea un Atlas de los pueblos indígenas 

en el que se ofrece al lector la posibilidad de consultar información 

dinámica de 70 pueblos indígenas, con lo que se puede comprender 

la compleja diversidad cultural de las regiones indígenas de México 

(INPI e INALI, 2020).

las comisiones encargadas de los recursos naturales también tienen 

como unidad básica de planeación los municipios y los estados de la 

las instituciones recurren al español, salvo excepciones de técnicos de 

gobierno que son hablantes de una lengua indígena.

con miles de localidades, por lo que en términos de planeación 

territorial resulta muy complejo para las instituciones, si no es que 

imposible, considerar el nivel local como la base de la planeación 

del desarrollo, ya que es indiscutible que los municipios son la unidad 

básica de planeación del presupuesto. Todavía se acentúa más 

como las variantes lingüísticas, las dinámicas de la población rural, 

las tendencias migratorias recientes o las condiciones de remplazo 

etnolingüístico, lenguas en extinción y extintas. La información es tan 

compleja que se ha propuesto organizarla como si fuera una Tabla 

periódica de los elementos químicos y que, gracias a las tecnologías 

de la información se puede desplegar según el tipo de información 

que se requiere (Zamora-Pérez, 2019).

Situación similar ocurre con la información biológica, forestal e 

variables. Ahora, cruzar toda esa información y analizarla en su conjunto 
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hasta ahora con sustento en la categoría abarcadora “Patrimonio 

biocultural de los pueblos indígenas”, a lo que recientemente ha 

agregado “y comunidades equiparables” (Boege, 2021), para ampliar 

este marco de análisis a las poblaciones de origen africano, conocidas 

equiparables” está incluido en el artículo 2º de la Constitución, 

apartado B, último párrafo.

indígenas es con base en los municipios y, por tanto, es un criterio político 

que resulta en una aproximación importante para la planeación de 

recursos públicos, pero que, al tratar de usarse para comprender las 

características de las regiones con base en el manejo de la diversidad 

biológica, agrícola o forestal, resulta muy lejana a la realidad local. 

Ante esa problemática de vacíos de información, Boege se propuso 

emprender una investigación que le llevó cinco años, y eso que contó 

con todo el apoyo de las instituciones mencionadas. Con la ayuda 

base de datos de municipios y utilizó la de localidades, con lo que 

regiones indígenas con base en su diversidad lingüística aún si se trata 

de localidades hablantes de una lengua que se ubican en una frontera 

cultural. Una explicación muy sintética se publicó en el suplemento La 

Jornada del Campo

Siguiendo con este método, y después de obtener una nueva base 

indígenas, faltaba la caracterización de la biodiversidad existente en 

de datos estadísticas de los recursos hídricos, forestales, agrícolas, 

obteniendo una serie de datos por demás interesante, que se 
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.. publicaron como conjunto en el libro El patrimonio biocultural de los 

pueblos indígenas de México, obra ya citada y mejor conocida que 

otras publicaciones, incluidas en decenas de revistas y libros, de las 

que es pertinente destacar los siguientes temas.

La agrobiodiversidad. La agricultura es patrimonio biológico y a la 

vez cultural de la población indígena y campesina, sin embargo, 

por la importancia económica, social, cultural y gastronómica, 

Boege considera pertinente distinguir entre “biodiversidad” y 

las familias de pequeños y medianos productores, en su mayoría con 

una tecnología modesta, más manual que electrónica. La agricultura 

tradicional se reproduce con base en la cultura indígena o campesina 

y se encuentra presente entre familias con menos de cinco hectáreas. 

La interacción entre población rural y biodiversidad ocurre en 

agroecosistemas diseñados por las sociedades rurales, característicos 

de la cultura campesina mesoamericana (Boege, 2007).

Comprender la importancia de la agricultura para los pueblos 

indígenas no sólo es para valorar la agricultura o la gastronomía, es 

la base misma de la defensa de los territorios ancestrales y de México 

biodiversidad asociada:

“Vinculadas a la diversidad biológica en los territorios de 

los pueblos indígenas están la agrobiodiversidad y sus 

agroecosistemas. Los indígenas mesoamericanos y de Árido 

América interactuaron (e interactúan) con los ecosistemas 

naturales de manera tal que los territorios indígenas han sido y 

son verdaderos laboratorios culturales de larga duración para 

intercambio con las variedades silvestres”. (Boege, 2007)



Las investigaciones de Boege forman parte de la defensa del 

maíz nativo. La polémica contra los organismos genéticamente 

transgénico que en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto 

se otorgaron a empresas del ramo, han llevado a una revaloración 

del sistema agrícola tradicional milpa y como agroecosistema 

silvestre, así como el reconocimiento nacional a los productores de 

maíz nativo como “guardianes” de esta agrobiodiversidad. Todo 

nativo, sin embargo, los núcleos centrales de esa reproducción se 

encuentran en los territorios indígenas y campesinos, que requieren 

“Los territorios de los pueblos indígenas en los cuales se conservan 

maíces nativos y sus cultivos asociados deben reconocerse, 

junto con sus usos culturales, como patrimonio cultural de la 

humanidad, así como la denominación de origen cuando entran 

en los circuitos comerciales. Para ello, se tienen que realizar 

inventarios precisos en los territorios indígenas y demás lugares de 

colecta”. (Boege, 2023)

La captación del agua en los territorios indígenas

permite demostrar que los territorios indígenas se encuentran en zonas 

de recarga hidrológica, en cabeceras de cuenca, alrededor de 

(cenotes, ríos subterráneos). De tal manera que son actores clave 

las partes altas (Boege, 2008b).
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forestal de México tiene una tenencia de la tierra de tipo social, 

con base en comunidades agrarias y ejidos, y destaca nuevamente 

el protagonismo de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se 

encuentran reservas estratégicas de ecosistemas en peligro de 

extinción como son las selvas (altas, bajas, medianas) y los bosques (de 

son heredables ha llevado a los pueblos indígenas y campesinos a 

organizarse con acciones de vigilancia, aprovechamiento sostenible, 

reforestación, quemas controladas, ordenamientos territoriales y 

conservación en áreas protegidas, algunas con reconocimiento 

federal y otras nombradas por las autoridades agrarias y municipales. 

Nuevamente, se concluye que los pueblos indígenas son actores 

colectivos clave para las estrategias de conservación de los recursos 

naturales (Boege, 2012).

en diferentes regiones del centro, sur y sureste de México, ha llevado 

a la publicación de informes acerca de los sistemas de manejo de 

los recursos naturales y de la defensa de los territorios indígenas, y 

ha permitido fortalecer las políticas de conservación en la reserva 

reconocer las estrategias que los pueblos implementan para garantizar 

la seguridad alimentaria en sus regiones, con base en la agricultura 

tradicional, la organización colectiva y la innovación agroecológica 

(Boege y Carranza, 2009).

participativos para la planeación de actividades locales, que puede 

llevar a los pueblos indígenas y campesinos a establecer programas 

de ordenamiento territorial con base comunitaria, y que en su 

momento fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y formó parte de las capacitaciones promovidas 



Lo que el autor considera su obra más importante, el Códice Masewal, 

fue elaborado con base en un ejercicio de talleres con los métodos 

recién mencionados, como parte de una investigación participativa y 

de co-labor con las comunidades y cooperativas organizadas como 

publicado en las lenguas utilizadas en esa región, está siendo utilizado 

en actualizar las etnografías de los pueblos indígenas a partir de 

documentar lo que Toledo y colaboradores denominan “cosmos, 

documentan las prácticas comunitarias, incluyendo rituales agrícolas, 

las creencias, conocimientos y sabiduría a la que recurren en los 

pueblos para planear las actividades agrícolas, como los ciclos de 

la luna o la cuenta de los fenómenos hidrometeorológicos (lluvias, 

territorio ancestral que incluye las tierras reconocidas como propiedad 

agraria pero también el territorio sagrado, en el que los pueblos 

indígenas llevan a cabo otros rituales para proteger las tierras a su 

paso, bajo su dominio y para su aprovechamiento.

titulada Etnografía del patrimonio biocultural de las regiones y territorios 

indígenas de México, en la que colaboraron más de 70 antropólogos, y 
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.. Síntesis y conclusiones

teóricas y metodológicas que llevaron al comité organizador del II 

Congreso Internacional Patrimonio Territorio y Buen Vivir a rendir un 

Para mayor conocimiento de su obra, se reunieron sus publicaciones 

en un portal de internet del que se pueden descargar alrededor de 50 

documentos, entre artículos, libros y capítulos de libros, disponible en 

investigaciones de estudios antropológicos, especialmente en áreas de:

1. Antropología social y cultural.

2. 

3. Antropología de la naturaleza y el medio ambiente.

5. Desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad.

extensamente en distinguir la intersección de la cultura y la naturaleza, 

su obra se centra en la comprensión de las relaciones entre las 

comunidades humanas y su entorno natural.

Aunque su trabajo también es relevante para biólogos y ecologistas, 

especialmente aquellos interesados en la conservación de la 

biodiversidad y la ecología cultural, la mayoría de las citas a su obra 

provienen de investigaciones antropológicas.

tradición antropológica que se desarrolló en México, especialmente 



a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que se caracteriza por su 

enfoque en la cultura, la sociedad y la política de los pueblos indígenas 

de México.

Boege puede ser considerado uno de los principales exponentes de la 

Antropología mexicana, junto con otros antropólogos como Salomón 

entiende la cultura y la sociedad indígena en México y ha contribuido 

a la construcción de una antropología que es sensible a las realidades 

y perspectivas de los pueblos indígenas. Los principios y valores éticos 

resumidos de la siguiente manera:

• 

diversidad cultural y las formas de vida de los pueblos indígenas.

•  Compromiso con la justicia social: Se compromete a abordar las 

desigualdades y la opresión que enfrentan los pueblos indígenas.

•  Defensa de los derechos de los pueblos indígenas: Boege aboga 

por los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, cultura y 

autodeterminación.

• 

relaciones sociales, más que en el individuo.

•  Importancia de la participación comunitaria: Valora la 

participación activa de las comunidades en la toma de 

decisiones que afectan sus vidas.

• 

sabiduría y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

•  Compromiso con la sostenibilidad: Boege se preocupa por la 

sostenibilidad ambiental y la preservación de la biodiversidad.

•  Crítica al colonialismo y el imperialismo: Analiza críticamente 

el impacto del colonialismo y el imperialismo en las culturas y 

sociedades indígenas.
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.. •  Apoyo a la autonomía y autodeterminación: Apoya la autonomía 

y autodeterminación de los pueblos indígenas en la gestión de 

sus territorios y recursos.

• 

propio conocimiento y perspectiva, busca aprender de las 

comunidades que estudia.

defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Destacadamente 

en la defensa del maíz nativo y en la argumentación de que “Todo 

Boege ha expuesto varios argumentos para destacar la importancia 

del maíz nativo en México, entre los que se encuentran los siguientes:

diversidad genética, con miles de variedades que se han 

desarrollado durante milenios, lo que lo hace un tesoro genético 

agrónomos que se guían en estudios del maíz organizando la 

compleja y extensa diversidad de este grano en lo que denominan 

“razas” del maíz. Para Boege, al reconocer el papel de los 

campesinos en las constantes innovaciones y mejoramientos 

genéticos del maíz, prácticamente cada campesino tiene una 

variedad propia, aunque es posible agrupar esta diversidad por 

culturas o regiones bioculturales.

2. Adaptación a condiciones locales: Las variedades nativas de 

maíz están adaptadas a las condiciones climáticas, edafológicas 

resistentes y productivas que las variedades comerciales, incluso 

ante fenómenos hidrometeorológicos extremos como sequias, 

retraso del inicio de lluvias, extensión del calendario de temporal 



conservan sus propias variedades para el siguiente ciclo agrícola, 

lo que constituye una reserva genética que pueden reutilizar aún 

si entre cosecha y siembra ocurren crisis ambientales o sociales.

en la cultura, la espiritualidad y la identidad de los pueblos 

indígenas de México, su pérdida tendría un impacto profundo 

en la memoria colectiva. La pérdida del maíz nativo o su 

remplazo por variedades comerciales sería una crisis cultural sin 

precedentes en México, tan grave como lo es la extinción de 

algunas lenguas indígenas que se están quedando sin hablantes, 

por el hecho que, al dejar de practicarse una lengua, se pierden 

explicaciones, conceptos y prácticas culturales.

seguridad y la soberanía alimentarias del país. A las comunidades, 

indígenas, campesinas y equiparables les permite producir su 

propio alimento de manera autónoma, lo que es esencial en 

situaciones de crisis económica, social o ambiental. Defender 

la capacidad del país de sembrar, producir, comercializar y 

consumir el maíz hecho en México es un indicador de que el 

país mantiene el control de sus sistemas agroalimentarios, lo que 

se conoce como soberanía alimentaria. Además, proporciona 

una base nutricional muy valiosa, pues cientos de platillos de la 

cocina mexicana lo utilizan como ingrediente. 

y su estructura, lo que reduce la erosión y la degradación del 

raíces adventicias, esto es, las raíces que se originan en los nudos 

sobre la línea del suelo y que juegan un papel importante en 

el anclaje y estabilidad de la planta, así como en la absorción 

de agua y nutrientes. La experimentación agroecológica y la 

agricultura indígena mejorada con prácticas agroecológicas 

(Boege y Carranza, 2008) permite concluir que las prácticas 

de asociación de maíz con frijol, de aprovechamiento de 
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.. barbechos y principalmente la incorporación de insumos 

orgánicos o biodinámicos al suelo, aumentan la fertilidad 

agrícola, protegen la capa superior del suelo y reducen el uso 

de fertilizantes químicos. La diversidad agrícola en una parcela 

incrementa la competencia entre insectos, por lo que evita que 

los más resistentes se conviertan en plagas, aunque obviamente 

se requiere un manejo y control biológico de insectos.

variedad de especies de plantas y animales, lo que contribuye a 

tradicional en que se siembra maíz asociado a frijol, calabaza, 

chile y quelites, conocido como “milpa”, es un agroecosistema 

que permite la conservación in situ de la agrobiodiversidad, lo que 

biológica, social y económica de las sociedades campesinas y 

para ecosistemas poco estudiados como los suelos, las micorrizas 

y los microorganismos subterráneos. 

nativo pueden generar ingresos y empleo en las comunidades 

las aportaciones económicas, los ahorros y transacciones 

comerciales que se hacen entre familias, en las comunidades 

sentido, los cálculos de “productividad” del maíz nativo, deben 

considerar las prácticas de corte y aprovechamiento antes de 

la cosecha principal, la utilización de la cosecha para abasto 

alimenticio familiar, el destino de la cosecha para alimentar 

aves de corral y la reserva que se guarda para conservar las 

variedades y sembrar al siguiente ciclo agrícola.

biocultural de México, y su conservación es fundamental para 



en los que el maíz, o sus partes, son utilizados para adornar las 

ceremonias; en los cuentos, mitos y leyendas en los que el maíz es 

parte de la narrativa, incluso en el aprovechamiento de algunas 

de sus partes para medicina tradicional, como las infusiones de 

pelos de elote para mejorar las funciones de riñones, hígado y 

páncreas. 

9. Derechos de los pueblos indígenas: La conservación del maíz 

nativo es un derecho de los pueblos indígenas, quienes han 

sido los guardianes de esta diversidad durante milenios, y como 

tal, deberían ser reconocidos en las políticas públicas. Más 

producción de maíz y frijol, los pueblos indígenas y campesinos 

pueden ser incluidos como actores centrales de las políticas de 

desarrollo rural sostenible, de la implementación de prácticas 

agroecológicas para el buen manejo de los sistemas agrícolas 

y forestales, incluyendo las regiones terrestres prioritarias para la 

conservación y las áreas naturales protegidas. 

Boege destaca varios métodos de conservación de la biodiversidad 

y aprovechamiento de recursos naturales en su obra, entre los que se 

encuentran:

• 

importancia de que las comunidades locales, especialmente las 

indígenas, gestionen sus propios recursos naturales de manera 

sostenible. 

•  La agroforestería: Promueve la práctica de combinar la 

agricultura con la silvicultura, manteniendo la diversidad de 

especies y reduciendo la erosión del suelo. 

• 

estas prácticas para mantener la fertilidad del suelo y reducir la 

dependencia de fertilizantes químicos.
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• 

importancia de preservar y utilizar variedades locales de 

cultivos, que suelen ser más resistentes a enfermedades y mejor 

adaptadas a las condiciones locales.

•  Conservación in situ: Aboga por la conservación de la 

áreas protegidas o jardines botánicos ex situ. 

• 

la tala selectiva y la reforestación para mantener la integridad 

de los ecosistemas forestales.

• Manejo integral del agua: Subraya la necesidad de considerar 

el ciclo del agua en su conjunto, incluyendo la conservación de 

fuentes de agua y la reducción de la contaminación.

• Uso de tecnologías apropiadas: Promueve el uso de tecnologías 

que sean adecuadas para las condiciones locales y que no 

dependan de insumos externos.

• Participación comunitaria y educación ambiental: Boege 

enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades locales 

en la toma de decisiones y educarlas sobre la importancia de la 

conservación de la biodiversidad.

comprender la complejidad de las culturas indígenas en México y la 

dinámica entre la identidad cultural, el poder y la resistencia cultural. 

Algunos de sus principales aportes incluyen:

Boege ha investigado la forma en que los pueblos indígenas han 

mantenido sus tradiciones y resistido la asimilación cultural a lo largo 

momento fue disruptiva y dio a conocer a una cultura muy bien 

conservada que se ha visto amenazada por la construcción de 
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presas hidroeléctricas en su territorio y que, sin embargo, mantiene 

vigentes sus conocimientos y prácticas culturales.

las comunidades indígenas, incluyendo la implementación de 

reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas se amplía 

en lo que en la Constitución (artículo 2º) se denomina “comunidades 

equiparables”, y que, según el estudio de Boege (2021), debe 

incluir a las poblaciones de origen africano, conocidas como 

afromexicanos o afromestizos, y también a las poblaciones rurales 

con pequeña producción para la autosubsistencia alimentaria.

Contribuciones al concepto de “etnicidad”: Boege ha explorado 

la construcción social de la etnicidad y cómo se relaciona con 

la identidad, la cultura y el poder. Además de los estudios de las 

del patrimonio biocultural” es una obra de cinco volúmenes con 

estudios de caso que incluyen información sobre las principales 

regiones del país. Sin embargo, es necesario una lectura de conjunto 

y un análisis crítico para recuperar las aportaciones de Boege a los 
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