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En la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México), décadas de 
intervenciones de las políticas públicas han dejado como secuela actitudes 
de dependencia, en contraparte de un paternalismo exacerbado, que dejaba 
fuera a las comunidades locales de las decisiones que afectaban a su 
futuro, así como un grave deterioro de la biodiversidad original del medio 
ecocultural. En consecuencia, la pobreza, la presión antrópica sobre los 
recursos naturales endógenos, la vulnerabilidad y, por ende, los procesos 
de emigración-expulsión de la población local, son fenómenos que 
recientemente adquieren gran trascendencia.  

En este contexto, se han ido abriendo paso distintos enfoques que 
cuestionan ideas acerca del desarrollo convencional hegemónico, 
eurocéntrico y neocolonialista. Es el caso de los postulados de modelos de 
desarrollo emergentes como participación, empoderamiento, 
etnodesarrollo, las teorías posibilistas de Ostrom para el gobierno de los 
recursos de uso común (RUC), ecología política, agroecología, 
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diálogo/ecología de saberes, interculturalidad o sustentabilidad integral.  
Así, a partir de la implementación de una metodología de 

investigación cualitativa con enfoque de(s)colonial, se han registrado y 
analizado un conjunto de incipientes y heterogéneos proyectos de gestión 
de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos en las 
comunidades indígenas campesinas de Nahuas y Popolucas de la Sierra de 
Santa Marta y su entorno geográfico, la Reserva de la Biosfera de Los 
Tuxtlas, puestos en marcha a partir de los años noventa por diferentes 
organizaciones civiles y no gubernamentales, emanadas del movimiento 
del ambientalismo social mexicano, en colaboración directa y participativa 
con la población campesina local. Entre los principales objetivos de este 
trabajo se encuentra el relacionar las prácticas de estos proyectos con los 
postulados de los modelos de desarrollo emergentes citados con 
anterioridad. 

Dentro de los principales resultados del abordaje metodológico 
implementado en esta investigación, las nociones posdesarrollistas 
anteriores asumidas por estos proyectos, que se concretan en los discursos 
y las prácticas de algunos movimientos sociales, de ONG y otras 
asociaciones civiles, de un sector del mundo académico vinculado a éstas, 
y de la población local del área objeto de estudio, se revelan como un 
ejemplo posible de buenas prácticas socio-espaciales emergentes en la 
gestión de recursos naturales ecoturísticos que hasta cierto punto, y 
partiendo de una emergente alianza estratégica de saberes locales 
indígenas campesinos y conocimientos científicos-técnicos o expertos para 
la colaboración social intercultural, contribuyen a avanzar en la 
construcción de un modelo de desarrollo alternativo con capacidad de 
contribuir a la lucha por mejorar la precaria realidad –ecológica, 
demográfica, económica y sociocultural- de los territorios tropicales 
mesoamericanos y de las poblaciones indígenas campesinas que 
ancestralmente los habitan. 
  
 


