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Presentación

Este número de Contraste Regional contiene un conjunto multitemático de 
trabajos, cuya característica común es la comprensión de historias locales y 
regionales de México.

En el primer artículo titulado Impacto de la política social en la cons-
trucción de la autonomía femenina, Tzibanzá, Cadereyta de Montes, Qro., 
Ilithya Guevara Hernández, Oscar Díaz Reséndiz y María Fernanda Trejo 
Estrada, muestran cómo la implementación de las políticas sociales en esa 
localidad queretana favoreció la construcción de la autonomía de las mujeres 
y su empoderamiento, en una suerte de efecto positivo no planificado. En el 
artículo se explica cómo los distintos proyectos productivos impulsados en la 
comunidad, en el marco de las políticas sociales del Estado entre 1989 y 2018, 
beneficiaron la autonomía de las mujeres cooperativistas quienes, al efectuar 
una serie de actividades extradomésticas remuneradas, lograron construir una 
conciencia y una práctica de independencia económica, de autonomía física 
(sexual) y de autonomía en la toma de decisiones sobre la evolución de los 
proyectos productivos, así como en la familia y en la comunidad.

La autonomía y empoderamiento que los autores de este artículo atri-
buyen a las mujeres de Tzibanzá la explican como consecuencia inespe-
rada de la apropiación que hicieron éstas de los proyectos impulsados por 
el gobierno en materia de política social, pues no estaban dirigidos a ellas 
de forma exclusiva, sino a un segmento social en condición de pobreza y 
pobreza extrema. 

El siguiente artículo, titulado Tres historias veracruzanas por la autono-
mía: Una lectura desde el drama social, es un análisis sobre los conflictos y 
luchas que enfrentaron las congregaciones territoriales de Carlos A. Carrillo, 
Tatahuicapan de Juárez y San Rafael, situadas en el estado de Veracruz, Mé-
xico, para lograr su reconocimiento como entidades municipales en el lapso 
que transcurre entre 1994-2004.

Mediante el enfoque antropológico del “drama social”, los investigado-
res Magdalena Sam Bautista y Efraín Quiñonez examinan los factores co-
yunturales y estructurales en que se desarrollan estas luchas. A lo largo del 
artículo los autores identifican los momentos centrales de la confrontación 
social, los actores sobresalientes de ésta, así como las estrategias orientadas a 
lograr la autonomía y el reconocimiento municipal.
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Uno de los hallazgos establecidos por los autores es que logran identificar que 
los liderazgos que emprendieron la lucha por la autonomía municipal en los 
tres casos analizados provenían del régimen del PRI en una muestra de ruptura 
con el status de poder político que los había visto nacer y desarrollarse. Las 
tres experiencias de lucha por el reconocimiento municipal fueron exitosas en 
cuanto a este objetivo; sin embargo, los autores dejan abierta la interrogante 
para el análisis futuro acerca del cumplimiento de las expectativas que habría 
generado la autonomía y el reconocimiento municipal.

El tercer trabajo corresponde al ensayo de Joann Olivier Picard, titulado 
El gobierno municipal oaxaqueño, desarrollo local e inserción en el nuevo 
orden mundial. Éste discute el tema del desarrollo a partir del análisis de las 
consecuencias de la globalización neoliberal en el nivel local de la periferia 
mexicana, en particular de los municipios oaxaqueños. Picard expone cómo en 
Oaxaca, “periferia de la periferia” en materia de desarrollo socioeconómico, 
la globalización ha acelerado un proceso de fragmegración, el cual describe la 
crisis del monopolio de la autoridad estatal como interlocutor único en el or-
den internacional, así como la desintegración de “comunidades anteriormente 
homogéneas”, en la medida en que sus pobladores se articulan a la economía 
global a través de “la migración, el internet, la cultura pop y de consumo 
masivo; así como también en la medida en que los pobladores locales, en este 
caso la cultura oaxaqueña, se integran a la cultura global a través del “arte 
etno, productos agrícolas orgánicos y auténticos y del ideal de la participación 
política directa en oposición a la representación liberal”.

En este sentido el autor ofrece un panorama sobre el desigual desarrollo 
en el interior de la entidad y muestra cómo los programas federales del go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “Sembrando Vida” y 
de “Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales”, resultan limitados 
para enfrentar la magnitud del rezago oaxaqueño.  

El autor reflexiona en la última parte de su ensayo acerca de una propues-
ta para integrar a las economías marginadas oaxaqueñas al comercio y a la po-
lítica global, como claves para avanzar en el desarrollo. En su planteamiento 
sugiere un mayor protagonismo de los pobladores y los gobiernos municipales 
para tomar las oportunidades que se han abierto con la globalización, pues en 
su perspectiva las soluciones ya no se encuentran en el ámbito nacional-estatal, 
sino en la “paradiplomacia y en la iniciativa de actores civiles y económicos 
locales para conectarse a las redes de comercio y política global”.

El cuarto trabajo Conflictividad agraria en Tlaxcala y la Sierra Norte 
de Puebla a finales del régimen posrevolucionario mexicano, corresponde 
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a un ensayo histórico-sociológico en el que Sergio Alejandro Pérez Muñoz 
y Carlos Bustamante López examinan los conflictos agrarios transcurridos 
entre mediados de 1960 y principios de 1970 en Tlaxcala y la Sierra Norte 
de Puebla. Particularmente se enfocan en la relación conflictiva que sostu-
vieron el campesinado y las oligarquías locales terratenientes en el contexto 
del agotamiento del modelo de desarrollo rural del Estado posrevolucionario 
mexicano. El análisis revisa como fuentes de tensión los aspectos relativos 
a: 1) la distribución de la tierra a cargo del Estado mexicano, 2) el control de 
los precios del mercado interno y 3) la capacidad organizativa y de mediación 
con el Estado. 

Aunque los territorios de Tlaxcala y la Sierra Norte de Puebla son nom-
brados de forma separada, el aporte de este ensayo es que plantea un análisis 
en que se consideran los vínculos históricos de este espacio territorial en tanto 
una unidad regional histórica, rasgo que suelen ignorar la mayor parte de las 
interpretaciones sobre la lucha agraria de esta región.

Por su parte, el artículo de Estefani Yaravith Mendoza Jiménez y Maxi-
miliano Gracia Hernández, titulado Sistema productivo local. Estudio de caso 
en la industria textil de Tepeji y Tulancingo, Hidalgo, describe el compor-
tamiento y la relevancia entre 2004 y 2014 de la industria textil y de la con-
fección en las zonas de Tepeji y Tulancingo, los municipios más prósperos 
dentro del ramo textil en la economía de la entidad. El artículo está orientado 
específicamente a identificar cuáles son los subsectores de la industria textil 
que tienen una mayor relevancia económica dentro de la economía de estos 
municipios, importancia que los autores valoran con base en el personal ocu-
pado por estos subsectores, así como por el valor agregado censal bruto.

En otro trabajo titulado Vulnerabilidad, riesgos e inequidad en el Valle 
de México, de Abraham Granados Martínez se exploran las vulnerabilida-
des sociales y socioterritoriales de la Ciudad de México en relación a dos 
fenómenos: los hidrometeorológicos ocurridos entre 2001 y 2018, y el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. Con base en datos sobre vulnerabilidad social 
proveídos, entre otros, por el Atlas Nacional de Riesgos, Granados Martínez 
muestra cómo los riesgos están desigualmente distribuidos entre la población 
y las áreas espaciales de la Ciudad de México. Establece que cualquier po-
lítica preventiva en materia de inundaciones o sismos debiera considerar en 
su diagnóstico la diversidad espacial del Valle de México, la cual tiene una 
sociodemografía desigual. 

En la medida en que las consecuencias devastadoras que producen los 
sismos o fenómenos hidrometeorológicos no obedecen únicamente a causas 
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naturales, en este estudio se muestra cómo la vulnerabilidad, comprendida 
como riesgo, inseguridad e indefensión, está asociada a condiciones socio-
territoriales, económicas y políticas. Éstas son identificadas y analizadas 
por Granados Martínez estableciendo la relevancia de su comprensión como 
mecanismo maestro para prevenir desastres y propiciar lo que el autor llama 
justicia territorial. 

El último artículo que integra este número de Contraste Regional corres-
ponde al de Fernando Sigala Martínez, Posicionamiento del logo de Empre-
sa Socialmente Responsable en la percepción del consumidor de la ciudad 
de Chihuahua, el cual evalúa la percepción que tienen los consumidores de 
aquella entidad sobre el logo “RS” (responsables socialmente), cuyo estable-
cimiento en las empresas chihuahenses data de la década de los noventa del 
siglo XX. 

Con base en 384 encuestas aplicadas en el primer semestre de 2018, 
el estudio de Sigala Martínez consideró niveles de escolaridad y rangos de 
edad para evaluar cómo se percibe a las “RS” en la ciudad de Chihuahua. 
Los hallazgos muestran que los consumidores reconocen el logo “RS”, pero 
que tienen una apreciación poco favorable hacia las empresas que lo emplean 
porque consideran que lucran con las acciones sociales y del medio ambiente. 
Como una de las conclusiones importantes que efectúa el autor, se establece 
que la responsabilidad social en las empresas se observa como un concepto 
opuesto al de filantropía, aportación que invita a leer el artículo.

La última colaboración corresponde a la sección de Reseñas en la que 
Fortino Vela Peón se refiere al libro Precariedad y desaliento laboral de los 
jóvenes en México (2019) el cual fue coordinado por Dídimo Castillo Fernán-
dez, Jorge Arzate Salgado y Silvia Irene Arcos Sánchez. La reseña de Vela 
Peón resulta un primer acercamiento al examen sobre las características de la 
precariedad laboral entre la juventud mexicana, así como sus causas y conse-
cuencias en dimensiones como la identidad de este segmento etario. 
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