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PROGRAMA 

 
JUEVES 8 

 
09:00 – 09:30 hrs 

 

Inauguración 

 

Palabras del representante del Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas  

 

Presentación del foro: Juan Pohlenz Córdova (Centro de Estudios de Fronteras y Chicanos, 

A.C., sede Chiapas y Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globlización” del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

 

09:30 – 11:30 hrs 

 

MESA I: Resistencias y resiliencias indígenas al neoliberalismo. (a)  

 

Moderador: Miguel Sánchez Álvarez  

 

Conflicto y disputa del territorio en la comunidad Lacandona: caso subcomunidades 

Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina y Frontera Corozal.  

Miguel Sánchez Álvarez (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

 

Plan de Vida de la Comunidad Lacandona: proyecto utópico intercultural 

Incluye la exhibicion del videodomental Mira lo que hacemos en la selva maya (11.00 

minutos). 

Alberto Vallejo Reyna (Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globlización” del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

 

¿Es posible una universidad comunitaria? YASHALUM- UNACH: Una experiencia 

exitosa con casas albergues indígenas. 

Hugo Alejandro Guilén Trujillo (Centro de Transferencia Tecnológica y Desarrollo 

Sostenible, Universidad Autonoma de Chiapas) 

 

La era del fuego y hielo: Los Ángeles y Chiapas al colapso socioambiental 

León Enrique Ávila Romero (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

 



11:30 -12:00 hrs 

 

Receso para café 

 

12:00 – 14:00 

 

MESA II: Resistencias y resiliencias indígenas al neoliberalismo (b). 

 

Moderador: Tadzio Peters Coelho 

 

Extractivismo minero y luchas de resistencia de las comunidades étnicas en el Chocó, 

Colombia (*) 

Eimer Alexis Barajas Román (Escuela Superior de Administración Pública – Territorial 

Norte de Santander-Arauca, Colombia y Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y 

globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

Benigno Palacios Mosquera (Escuela Superior de Administración Pública – Territorial 

Chocó, Colombia) 

 

La minería y sus impactos en comunidades quilombolas y otras en Minas Gerais, Brasil 

Tadzio Peters Coelho (Universidade Federal de Goias (Brasil) y Grupo de Trabajo 

“Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales) 

 

Luchas de resistencia y defensa territorial en el Megaproyecto del Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, México 

Juan Manuel Sandoval Palacios (Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, 

DEAS-INAH, Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales y Red Mexicana de Accion frente al Libre Comercio) 

 

Desigualdad y acaparamiento de agua en ciudades de Oaxaca, México (*) 

Edgar Talledos Sánchez (Investigador por México-Universidad Autónoma Metropolitana- 

Xochimilco y Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

Rosalía Camacho Lomelí (Investigadora por México-Instituto Tecnológico de Oaxaca y 

Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales) 

 

14:00 – 16:00  

 

Receso  para comida 

 

16:00 – 19:00:00 hrs 

 

MESA III: Migración, desplazamientos, extractivismo y violencia  

 

Moderador: Jorge Magaña Ochoa 

 



Migración, extractivismo y narcotráfico: fronteras invisibles del capitalismo global. Así 

se manifiestan las nuevas violencias de la Guatemala de postguerra (*) 

Mario Rodríguez Acosta (Departamento de Estudios de Problemas Nacionales, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala y Grupo de Trabajo 

“Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales)  

 
Panel. Romper la frontera: Migración, exclusión y dignidad en movimiento. 

Participantes (integrantes del Doctorado de Estudios Regionales, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas): 

1) Territorios de espera, migrantes en ciudades emergentes 

Mario Alberto Escobedo Hernández 

2) Narrativas migratorias 

Rubenia Ruiz Barrientos 

3) La invisibilización de la comunidad trans migrante en Chiapas como forma de 

perpetuar la violencia 

Miguel Alejandro Hernández Pérez 

4) Desplazamiento interno en Chiapas y la resistencia comunitaria (*)   
Geyri Sánchez Espinosa 

5) Presentación del artículo “Migración internacional, crisis económica y cambios en la 

estructura laboral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,” publicado en la revista 

Fermentum (Universidad de los Andes, Venezuela). 

Jorge Magaña Ochoa y y Mario Alberto Escobedo Hernández 

 

Deber de garantía: relación entre soberanía y desplazamiento interno, una mirada 

desde la óptica del Sr. Francis Deng. 
Asunción Malena Vázquez Méndez (Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas) 

 

19:00 hrs 

 

Fin de la jornada 

 

 

VIERNES 9 

 
09:30 – 11:30 hrs 

 

MESA IV. Militarizacion, violencia, criminalización y Estado Policiaco Global 

 

Moderador: Juan Pohlenz Córdova 

 

El cerco geoeconómico: guerra de sanciones, embargos y guerra financiera (*) 

Alberto Andrés Hidalgo Luna (Maestrante en Estudios Regionales en el Instituto Mora, 

miembro del Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo 



Latinoamericano de Ciencias Sociales y colaborador del Observatorio Latinoamericano de 

Geopolítica, UNAM) 

 

Apuntes para entender una parte de la realidad mexicana, a partir de la formación del 

Estado Policiaco Global (*) 

Marcela de Lourdes Orozco Contreras (Doctorante en Ciencias Sociales del Programa de 

Posgraduação em Ciencias Sociais, Universidade Estadual do Campinas, Brasil y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

 

Trabajo colectivo “¿ A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus 

implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos”, una iniciativa para la 

investigación, el intercambio y la incidencia sobre las FFAA en México. 

(https://aquevinieron.org) (*) 

Presenta: Wilma Esquivel Pat (U Kúuchil k Ch´i´ibalo´on, Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

México) 

 

La ausencia de la cosmovisión indígena en el marco jurídico de la transparencia 

Aben Amar Rabanales Guzmán (Doctorado en Estudios Regionales de la Universidad 

Autónoma de Chiapas) 

 

11:30 – 12:00 hrs 

 

Receso para café 

 

12:00 – 14:00 

 

MESA V. Militarizacion, contrainsurgencia y violencia de Estado 

 

Moderador: José Luis Sulvarán López 

 

Contrainsurgencia generalizada: rompiendo el cerco en la historiografía reciente sobre 

la violencia de Estado durante las décadas de 1960 a 1990 (*) 

Víctor Hugo Villanueva Gutiérrez (Investigador independiente, Coordinador de 

investigación, Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico y Grupo de Trabajo “Fronteras, 

regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

 

Conflicto agrario, religión y desalojo violento en la finca Wolonchán (1980)  

José Luis Sulvarán López (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

 

BACOSAN, Movimientos urbanos Post 94 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Testimonios de sus Actores 

Jesús Manuel Hidalgo Pérez (Grupo Cultural Nueva Jobel y Centro de Estudios de Fronteras 

y Chicanos, A.C.) 

https://aquevinieron.org/


 

Seguridad e inseguridad, la Guardia Nacional en Chiapas. 

Miguel Ángel Zebadúa Carboney (Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica (CESMECA), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas) 

 

14:00 – 16:00 

 

Receso para comida 

 

16:00 – 19:00  

 

MESA V. Arte público y formación de agentes culturales de paz. Presentación de libros 

 

Moderador: León Enrique Avila Romero 

 

Arte Público: El Pueblo de Paz 

Roberto Delgado 

Artista chicano de Los Ángeles, California 

 

Diálogos y charlas entre infancias internacionales del ABYA YALA, México, Colombia, 

Brasil, Argentina, Salvador, Uruguay... Y sumando. 

Miguel Ángel López Hernández (Agente Cultural Promotor de Paz. Centro de Derechos 

Humanos y de la Madre Tierra Fray Ignacio de Barnoya). 

 

 Presentación de libros 

  

1) Sánchez Álvarez, Miguel, Lagunas-Vázques, Magdalena y Sulvarán López, José Luis 

(Editores) (2025). Patrimonios bioculturales, buen vivir, economía social solidaria, 

territorios y resistencias sociales en México. San Cristóbal de Las Casas: Universidad 

Intercultural de Chiapas, Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”. 

Moderador 

Miguel Sánchez Álvarez 

Presentan y comentan 

Editores y autores(as) 

  

2) Ávila Romero, León Enrique (2024). Semillas, plantaciones, datos y drones: la 

colonialidad agrícola en América Latina. Ciudad de México: Ediciones Navarra. 

Presenta  

León Enrique Ávila Romero (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

Comentarista 



Juan Pohlenz Córdova (Centro de Estudios de Fronteras y Chicanos, A.C., sede Chiapas y 

Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globlización” del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales) 

 

 

19:00 hrs Fin de la jornada 

  



 

RESÚMENES 
 

Conflicto y disputa del territorio en la comunidad Lacandona: caso subcomunidades 

Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina y Frontera Corozal.  

Dr. Miguel Sánchez Álvarez (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

miguesanalvarez@gmail.com 

Resumen 

En la presente exposición se analizan las diferentes manifestaciones de conflicto y 

disputas del territorio, los diferentes agentes de causa internos y externos conformados por 

distintos sectores gubernamentales, ONGs y del crimen organizado, que llevan consigo 

intereses de poder político, económico, ambiental y control territorial que en su mayoría 

ponen en situaciones de fricciones, tensiones y choques entre los miembros de las 

comunidades; pese a esa situación, la comunidad lacandona integrado por subcomunidades 

lacandón, tsotsil, tseltal, ch’ol y mestizas han generado distintas estrategias de organización 

y de resistencia para la defensa social y territorial. 

 

Plan de Vida de la Comunidad Lacandona: proyecto utópico intercultural 

Doctorante Alberto Vallejo Reyna (Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y 

globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

rilajmam@gmail.com 

Resumen 

En esta exposición contaremos cómo surgió y la metodología con la que se construyó 

el Plan de Vida de la Comunidad Lacandona, problematizando algunos puntos relativos a sus 

tesis básicas, sus propuestas generales, sus alcances y limitaciones en la práctica cotidiana de 

las comunidades. Al mismo tiempo se expondrá el modelo de autonomía que subyace y sus 

alcances interculturales para poder desarrollarse en el tiempo como esfuerzo de 

descolonización hacia la reconstitución biocultura integral de las comunidades ante los retos 

contemporáneos y futuros. 

 

¿Es posible una universidad comunitaria? YASHALUM- UNACH: Una experiencia 

exitosa con casas albergues indígenas. 

Prof. Hugo Alejandro Guilén Trujillo (Centro de Transferencia Tecnológica y Desarrollo 

Sostenible, Universidad Autonoma de Chiapas) 

hguillen@unach.mx 

Resumen 

La educacion superior tiene que dar un paso importante en el acercamiento a las 

comunidades indígenas. Tiene que ser humanista, incluyente y sobre todo respetuosa de los 

saberes, habilidades y fortalezas del colectivo.  

La UNACH  a través del Centro de Transferencia Tecnológica y Desarrollo Sostenible lleva 

un programa educativo dual mixto en casas albergues de estudiante indígenas mayas 

Tzeltales y Choles en la región de Yajalón, Chiapas.  

mailto:miguesanalvarez@gmail.com
mailto:rilajmam@gmail.com
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A través del Programa de la Oferta Educativa para la Inclusión Social (PROEDIS) se trabaja 

con un modelo educativo alternativo con respeto a la idiosincrasia indígenas, a su cultura y 

al cuidado de la Madre Tierra.  

 

La era del fuego y hielo: Los Ángeles y Chiapas al colapso socioambiental 

Dr. León Enrique Ávila Romero (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y  

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

leonenriqueavila@gmail.com 

Resumen 

Esta ponencia explora las dinámicas del colapso socioambiental en dos contextos 

aparentemente distantes pero profundamente interconectados: Los Ángeles, California, y 

Chiapas, México. Inspirado en los pensamientos de Mike Davis, Murray Bookchin y Andrés 

Aubry, el análisis aborda cómo las crisis ecológicas y sociales emergen de sistemas 

económicos y políticos que priorizan la explotación sobre la sostenibilidad. Mike Davis, con 

su crítica a la urbanización capitalista, ofrece una lente para entender cómo Los Ángeles se 

ha convertido en un epicentro de desigualdad ambiental, donde incendios forestales y sequías 

exacerbadas por el cambio climático reflejan la fragilidad de un modelo de desarrollo 

insostenible. Por otro lado, Murray Bookchin aporta una visión ecológica-social que enfatiza 

la necesidad de armonía entre la sociedad y la naturaleza, un principio que contrasta con la 

realidad de Chiapas, donde la deforestación, el desplazamiento de comunidades indígenas y 

la explotación de recursos naturales evidencian un colapso socioambiental acelerado. 

Finalmente, Andrés Aubry contribuye con una perspectiva decolonial que resalta la 

resistencia de las comunidades indígenas en Chiapas, quienes enfrentan el colapso con 

prácticas ancestrales de manejo territorial y organización comunitaria. La ponencia concluye 

que, tanto en Los Ángeles como en Chiapas, la era del fuego y hielo—símbolo de extremos 

climáticos y sociales—es un llamado urgente a repensar nuestras relaciones con el entorno y 

a construir alternativas basadas en la justicia socioambiental y la resiliencia colectiva. 

 

Extractivismo minero y luchas de resistencia de las comunidades étnicas del Chocó, 

Colombia.  

Mgs. Eimer Alexis Barajas Román (Docente - Investigador Escuela Superior de 

Administrador Pública – Territorial Norte de Santander – Arauca y Grupo de Trabajo 

“Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales) 

eimerbarajas2109@gmail.com 

Prof. Benigno Palacios Mosquera (Docente – Investigador Escuela Superior de 

Administración Pública – Territorial Chocó, Colombia) 

Resumen 

El Departamento del Chocó, está ubicado en el Noroccidente de Colombia, en límites 

con Panamá; se caracteriza por ser un reconocido “hostpot” de biodiversidad, dada sus 

riquezas de flora y fauna, y porque su territorio es habitado por comunidades étnicas, en 

especial pueblos nativos y comunidades afrodescendientes. Además por poseer 

históricamente actividades económicas vinculadas con la extracción de oro y en menor 

medida plátino y cobre.  

mailto:leonenriqueavila@gmail.com
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Este Territorio posee en su mayoría la declaratoria de titulación colectiva de sus 

tierras, como un logro constitucional; sin embargo, las comunidades no ejercen en muchos 

casos el control territorial. La anterior situación se presenta porque sus tierras son expoliadas 

por titulos mineros que el Estado provee a empresas privadas, actores armados que operan 

de manera ilegal.  

Lo anterior, ha generado conflictos sociales, a los cuales las comunidades han tenido 

que hacer frente para defender su habitat. Como resultado de sus procesos de Resistencia y 

autogestión, han logrado la atención del Estado, quien obligado por Sentencia T622 de la 

Corte Constitucional vienen logrando la atención de los organismos e instituciones públicas 

para garantizar sus derechos, en especial los relacionados con el cuidado del Río Atrato.  

 

Luchas de resistencia y defensa territorial en el Megaproyecto del Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, México 

Juan Manuel Sandoval Palacios (Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, 

Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globlización” del Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales y Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio) 

juanmanuelsan.pal@gmail.com 

Resumen 

En esta presentación me interesa mostrar que, en el caso del Corredor Interoceánico 

en el Istmo de Tehuantepec, el cual permitirá el transporte de mercancías de un océano al 

otro y viceversa desde dos puertos marítimos modernizados (Coatzacoalcos y Salina Cruz a 

los cuales se les han unido el de Dos Bocas y el de Puerto Chiapas), por medio de un sistema 

multimodal (Carreteras y ferrocarril), pero también por el establecimiento de 12 Polos de 

Desarrollo Industrial, llamados eufemísticamente Polos de Desarrollo para el Bienestar 

(PODEBI), donde se ubicarán grandes empresas transnacionales cuyo afán de lucro es 

enorme; así como el mayor impulso a megaproyectos energéticos (refinerías, plantas 

petroquímicas, gasoductos, parques eólicos y solares) y otros megaproyectos extractivistas 

(principalmente la minería); todo lo cual ha implicado el desplazamiento y el despojo, con 

frecuencia violento, de tierras y territorios a comunidades y pueblos originarios que 

mantienen una resistencia en defensa de estos territorios y sus bienes naturales, siendo 

criminalizados por ello.  

 

Desigualdad y acaparamiento de agua en ciudades de Oaxaca 

Dr. Edgar Talledos Sánchez (IxM-UAM-X y Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización 

y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

edgartalsan@gmail.com 

Dra. Rosalía Camacho Lomelí (Ixm-ITOax y Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización 

y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

kabudar@gmail.com 

Resumen 

En las últimas décadas los problemas de abasto de agua en las ciudades ha sido un 

problema recurrente en América Latina y México. En Oaxaca esto acontece de manera 

similar, básicamente en las urbes más importantes de este estado pluricultural. Por ejemplo, 

en el caso de la capital del estado, los problemas de abasto han sido constantes, en los últimos 

diez años, en donde se responsabiliza al cambio climático o a la sequía. Lo mismo sucede en 

Bahías de Huatulco, cómo en Puerto Escondido. Todas estas ciudades que dependen en gran 

medida de las aguas subterráneas, que a su vez trasladan de distancias lejanas por medio de 

mailto:juanmanuelsan.pal@gmail.com
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una compleja organización de diversos artificios (pozos, tanques, bombas, tubos, etc.) a los 

propios municipios o espacios urbanos que dotan de agua, presentan graves problemas de 

abasto de agua, principalmente en zonas donde se concentran los hogares de las familias 

trabajadoras. En toda esta argumentación lo que se asume por parte de los organismos de 

administración de agua de los municipios es que la falta de lluvias no recupera los mantos 

acuíferos (Coordinación de comunicación social, 2023). 

No obstante, en esto no se cuestiona cómo esta organizada la ciudad en los diferentes 

espacios que la integran, la forma diferencial e inequitativa de esta, lo que implica que no es 

homogénea en la forma de organización hidráulica, así como en la proporción de servicios 

urbanos. Además, que esto mismo hace que en la ciudad actúen en diversas escalas una 

variedad de actores y empresas que no consumen el agua de la misma manera que el hogar 

de una familia trabajadora. Incluso, no se refiere cómo existen corporaciones empresariales 

o instituciones que no tienen solo una fuente de acceso de agua, en comparación a familias 

pobres de la periferia de las ciudades.  

En este sentido, en esta ponencia se estudia, cómo en las ciudades oaxaqueñas el 

acaparamiento de agua ha sido consustancial al proceso de desigualdad territorial bajo el cual 

se han producido las ciudades. La misma concentración de las mejores aguas por y para 

actores económicos y políticos de la ciudad, realmente es uno de los factores fundamentales 

a tener en cuenta, para comprender los problemas de abasto de agua. En esta dirección, en el 

presente trabajo se examina qué actores e instituciones participan en este proceso de 

desigualdad y concentración de agua, por medio de los casos de la ciudad de Oaxaca y Bahías 

de Huatulco, dos de los principales centros turísticos de la entidad. Se diferencian los actores, 

espacios y tiempo de actuación de cada uno, para observar cómo se han beneficiado tanto de 

un discurso catastrofista sobre las crisis de agua, como de acaparar concesiones y fuentes 

hídricas en detrimento de la población en general de estas ciudades. 

 

Migración, extractivismo y narcotráfico: fronteras invisibles del capitalismo global. Así 

se manifiestan las nuevas violencias de la Guatemala de postguerra. 

Dr. Mario Rodríguez Acosta (Departamento de Estudios de Problemas Nacionales (DEPN), 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Carlos de Guatemala y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias) 

mariociid@gmail.com 

Resumen 

La región centroamericana experimentó una profunda transformación por dos hechos 

históricos que cambiaron el rumbo político y económico de la región. En primer lugar, los 

Acuerdos de Paz, emanados de Esquipulas I y II que dieron vida a la pacificación de la región; 

luego, en segundo lugar, la cumbre de presidentes de Centroamérica celebrada en Antigua, 

que dio vida oficial a los programas de ajuste estructural y con ello abrió las puertas a las 

políticas neoliberales. Estos dos hechos históricos crearon una profunda transformación en 

la región. En Guatemala, donde los Acuerdos de Paz (1996) marcaron formalmente el fin de 

una guerra, las estructuras de violencia continuaron intactas, incluyendo los aparatos 

clandestinos de seguridad. En paralelo a la firma de la paz, las políticas neoliberales 

impulsadas por la globalización económica la reconfiguración se dio a través de acuerdos 

comerciales y proyectos infraestructura como el Plan Puebla Panamá, con el supuesto de 

aprovechar la ventaja competitiva del país para exportar productos primarios y ser receptor 

de inversión extranjera directa.  

mailto:mariociid@gmail.com


Esta ponencia explora cómo las comunidades guatemaltecas enfrentan estas nuevas 

formas de violencia estructural, ambiental y cultural en territorios marcados por la 

militarización, el control corporativo y la expulsión forzada bajo la lógica del capitalismo 

global. Estas violencias no son fenómenos aislados, sino que responden a una estructura 

histórica y sistémica que reproduce desigualdades, exclusiones y destrucción ambiental. En 

este contexto, Guatemala emerge como un caso paradigmático para analizar cómo las 

violencias de la posguerra se han reconfigurado bajo nuevas formas de dominación y control, 

vinculadas a la globalización económica, la militarización y la expansión del capital 

transnacional. 

 

Panel: Romper la frontera: Migración, exclusión y dignidad en movimiento  

Resumen 

El panel "Romper la frontera: Migración, exclusión y dignidad en movimiento" 

propone una reflexión crítica en torno al fenómeno migratorio en América Latina como una 

de las expresiones más urgentes de las múltiples crisis contemporáneas. El título del panel 

alude, por un lado, a la frontera como espacio físico y simbólico de control, segregación y 

violencia; y por otro, a la posibilidad de romper ese cerco mediante el reconocimiento de la 

dignidad de las personas migrantes y la visibilización de sus resistencias cotidianas.  

En consonancia con los objetivos del V Foro Rompiendo Cercos, el panel se sitúa en 

un contexto de creciente desigualdad global, extractivismo, militarización y violencia 

estructural, fenómenos que no solo expulsan a miles de personas de sus territorios, sino que 

también reproducen mecanismos de exclusión y despojo a lo largo de las rutas migratorias. 

La migración, lejos de ser un fenómeno aislado o temporal, es hoy parte del tejido estructural 

de nuestras sociedades, en el que confluyen intereses económicos, políticas de control 

territorial, y discursos de criminalización.  

Desde la academia, particularmente desde el Doctorado en Estudios Regionales de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, se propone este espacio de diálogo para conectar la 

investigación crítica con la realidad viva de las fronteras, entendidas no solo como líneas 

geográficas, sino como dispositivos de poder que atraviesan cuerpos, comunidades y 

memorias. Las aportaciones de las y los investigadores participantes abordarán la migración 

como fenómeno social complejo, desde enfoques interseccionales, decoloniales y 

territoriales, iluminando las formas en que las personas migrantes resisten, sobreviven y 

construyen nuevas formas de pertenencia y ciudadanía desde la movilidad. En los tiempos 

actuales —atravesados por crisis humanitarias, colapsos climáticos y reconfiguraciones 

geopolíticas— resulta fundamental poner en el centro de la discusión académica y social la 

dimensión ética de la migración.  

Este panel busca así contribuir a romper los cercos del silencio, la indiferencia y la 

violencia, apostando por una mirada comprometida que articule investigación, denuncia y 

acompañamiento a las luchas por el derecho a migrar, a no migrar, y a vivir con dignidad. 

Participantes: 

1) Territorios de espera, migrantes en ciudades emergentes 

Mario Alberto Escobedo Hernández 

Resumen 

Una reflexión sobre cómo niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 

configuran formas de habitar en espacios urbanos no tradicionales de tránsito, 

resignificando el territorio desde la espera. 



2) Narrativas migratorias 

Rubenia Iracema Ruiz Barrientos 

Resumen 

Explora los relatos de personas en movilidad como dispositivos de memoria y agencia 

frente a la deshumanización del discurso hegemónico sobre la migración. 

3) La invisibilización de la comunidad trans migrante en Chiapas como forma de 

perpetuar la violencia 

Miguel Alejandro Hernández Pérez 

Resumen 

Denuncia cómo la exclusión sistemática de las personas trans migrantes refuerza 

estructuras de violencia, discriminación y abandono institucional. 

4) Desplazamiento interno en Chiapas y la resistencia comunitaria 

Geyri Sánchez Espinosa (modalidad virtual) 

Resumen 

Analiza el fenómeno del desplazamiento forzado por conflictos agrarios y violencia 

estructural, visibilizando las estrategias de resistencia y reterritorialización de las 

comunidades afectadas. 

5) Presentación del artículo “Migración internacional, crisis económica y cambios en 

la estructura laboral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,” publicado en la revista 

Fermentum (Universidad de los Andes, Venezuela): 

Jorge Magaña Ochoa y Mario Alberto Escobedo Hernández 

jorge.magana@unach.mx, mario.escobedo84@unach.mx 

Resumen 

Un estudio que examina cómo la migración ha modificado las dinámicas laborales en la 

capital chiapaneca, a partir del cruce entre movilidad humana, informalidad y 

precarización. 

 

Deber de garantía: relación entre soberanía y desplazamiento interno, una mirada desde la 

óptica del Sr. Francis Deng. 

Asunción Malena Vázquez Méndez (Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas) 

malenita080287@gmail.com 

Rsumen 

El fenómeno del desplazamiento interno se encuentra estrechamente vinculado al 

ejercicio de la soberanía de un Estado. Desde los discursos el Sr. Francis Deng, precursor de 

los principios rectores de los desplazamientos internos, incidió en el deber de garantía de los 

Estados como respondientes del mismo, lo cual se traduce en un ejercicio de la soberanía o, 

en su caso, la ausencia de ella. Esta visión forma parte de la investigación, que se encuentra 

vinculada al análisis de la construcción de soluciones duraderas de las personas desplazadas 

en Chiapas. 
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El cerco geoeconómico: guerra de sanciones, embargos y guerra financiera1 

Alberto Andrés Hidalgo Luna (Maestrante en Estudios Regionales en el Instituto Mora. 

Licenciado en Estudios Latinoamericanos, miembro del Grupo de Trabajo CLACSO 

Fronteras, regionalización y globalización y colaborador del Observatorio Latinoamericano 

de Geopolítica, UNAM). 

albertohidalgol83@gmail.com 

Resumen 

 La razón de ser de la guerra, consiste en “producir un estado final, militar y 

político deseado”, es decir, la concreción de objetivos estratégicos de carácter geopolítico en 

espacios concretos, sea mediante modos militares o formas no explícitamente militares, 

donde se rocen “los bordes tradicionales de la paz y la guerra” (O’Shaughnessy, Strohmeyer, 

2018). Bajo esta concepción, Estados Unidos se concibe aún como “la nación que puede 

expandir el espacio competitivo más que cualquier otra, desafiando mediante espectros donde 

se poseen las mayores ventajas” (Mattis, 2018).  

Es esta concepción ampliada del espacio competitivo por producir un estado final 

deseado, identificamos el accionar del enfrentamiento geoeconómico en el terreno DIMEFIL 

(Diplomacia – Información – Militar – Economía – Finanzas – Inteligencia - Legal), donde 

se considera el poder nacional como algo no limitado únicamente al poder militar. Dentro de 

este término ampliado de la guerra, se comprende al Instrumento de Poder (iop) como el 

ejercicio de los campos o herramientas de todo el gobierno (wog) que sean capaces de generar 

ventajas sobre el enemigo, destacando las herramientas no tradicionalmente militares.  

En este escenario ampliado de las formas de hacer la guerra, la presente ponencia tiene 

como objetivo comprender el lugar de las herramientas geoeconómicas como una 

herramienta de guerra por medios no militares utilizado por el aparato de estrategia 

estadounidense. Esta caracterización nos ayudará a comprender el actual enfrentamiento de 

orden geoeconómico propiciado por Estados Unidos que los medios han caracterizado como 

una guerra comercial. En el trabajo, se realiza una breve revisión del entendimiento 

estratégico de las herramientas de guerra no militar y su importancia clave en la disputa 

hegemónica contemporánea. A través de tres tablas descriptivas se busca comprender el 

accionar que han tenido las sanciones económicas en el enfrentamiento de Estados Unidos 

con Irán, Rusia y China específicamente. 

 

Apuntes para entender una parte de la realidad mexicana, a partir de la formación del 

Estado Policiaco Global 

Marcela de Lourdes Orozco Contreras (Doctorante en Ciencias Sociales del Programa de 

Posgraduação em Ciencias Sociais, Universidade Estadual do Campinas, Brasil y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

fesamaroc@gmail.com 

Resumen 

En este trabajo expondremos los elementos esenciales de la categoría desarrollada por 

William Robinson del “Estado Policiaco Global”, pues nos ayuda a entender cómo y por qué 

ha avanzado la militarización en México y el mundo, teniendo como telón de fondo las 

 
1 Ponencia basada del artículo “Guerras no militares Sanciones, embargos y guerra financiera” publicado en el 

libro Las guerras del siglo XXI coordinado por Ana Esther Ceceña (2023) consultable en 

https://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2023-08/Las-guerras-siglo-XXI.pdf 
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contradicciones y transformaciones fundamentales en el sistema económico y político a nivel 

global, y no sólo las decisiones de uno o unos cuantos gobernantes en años recientes. 

Existen varias explicaciones más allá de la subordinación del gobierno mexicano 

frente a las corporaciones transnacionales y el gobierno de Estados Unidos en el marco del 

Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN), de lo que se conoció como la Alianza para 

la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y su derivación: la Iniciativa 

Mérida (convertida en el denominado “Plan Bicentenario” durante la gestión de Andrés 

Manuel López Obrador), para poder entender cómo ha ido avanzando la criminalización de 

la migración y la protesta social en México durante las últimas décadas. 

Consideramos que debemos tener mayor claridad de quiénes ejercen el control 

político y económico en el mundo y los medios e instrumentos que utilizan, para fortalecer 

nuestra solidaridad y nuestros mecanismos de lucha. 

 
Trabajo colectivo “¿ A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus 

implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos”, una iniciativa para la 

investigación, el intercambio y la incidencia sobre las FFAA en México. 

(https://aquevinieron.org). 

Presenta: Wilma Esquivel Pat (U Kúuchil k Ch´i´ibalo´on, Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

México) 

wilmaesquivel@gmail.com 

Resumen  

Con la irrupción militar, las FFAA no se limitan a funciones de seguridad pública, de 

resguardo de fronteras o instalaciones estratégicas, de auxilio a la población en caso de 

desastres o de construccion, supervisión, operación y administración de megaproyectos. Esta 

irrupción militar propicia la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza, y no 

por interés público o de seguridad nacional sino como parte de una estrategia comercial de 

corporativización e integración militar -de carácter capitalista, neoliberal, patriarcal y racista- 

que se relaciona con inversiones de instituciones financieras (internacionales y nacionales) 

en un contexto global de multicrisis y reconfiguración geopolítica.  

Estos hallazgos son producto de la observación directa de enero de 2023 a febrero de 

2025; de testimonios y entrevistas con personas habitantes de las comunidades afectados y 

con especialistas; de la revisión de notas de prensa; de una cartografía participativa; y de la 

experiencia de la organización civil Cohesión e Innovación Social, A. C. (CCIS). 

 
La ausencia de la cosmovisión indígena en el marco jurídico de la transparencia 

Aben Amar Rabanales Guzmán (Doctorado en Estudios Regionales de la Universidad 

Autónoma de Chiapas) 

Resumen 

Una crítica al marco institucional que invisibiliza los saberes y formas propias de justicia de 

los pueblos originarios, negando su participación efectiva en procesos democráticos. 

 

Contrainsurgencia generalizada: rompiendo el cerco en la historiografía reciente sobre 

la violencia de Estado durante las décadas de 1960 a 1990 

Dr. Víctor Hugo Villanueva (Investigador independiente, Coordinador de investigación,  

Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) y Grupo de Trabajo “Fronteras, 

regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 

vicvilltwice@gmail.com 
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Resumen 

En esta ponencia se presentan los hallazgos más significativos obtenidos del proceso 

de investigación nacional realizado por las y los investigadores integrantes del Mecanismo 

para el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el 

Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos 

humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), algunos de los cuales fueron omitidos 

deliberadamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) en su Informe Final: Resumen 

ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión.  

Esta acción dejó en evidencia una serie de acuerdos e intereses políticos que, con la 

publicación integra del conjunto de los hallazgos obtenidos por las y los investigadores 

independientes del MEH, se verían afectados. Esta censura intenta invisibilizar el conjunto 

de violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo conocido 

comúnmente como “Guerra sucia” en contra de una diversidad de víctimas que, a la fecha, 

siguen exigiendo la reparación del daño, el reconocimiento de los hechos como parte de la 

historia nacional, y garantías de no repetición. Sin embargo, la doctrina militar se impone a 

manera de pacto de silencio para su protección.  

A 60 años del inicio de la lucha armada por el socialismo en México, y de la lucha 

social por la revolución cultural, la política de contrainsurgencia se mantiene. Romper el 

cerco en la historiografía reciente sobre la violencia de Estado durante las décadas de 1960 a 

1990, es una tarea que nos aportará información relevante para explicarnos el por qué la 

espiral de violencia pareciera perpetua, inamovible.  

 
Conflicto agrario, religión y desalojo violento en la finca Wolonchán (1980)  

Dr. José Luis Sulvarán López (Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”, Universidad Intercultural de Chiapas y Grupo de 

Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales) 

jsulvarn@gmail.com 

Resumen  

La presentación trata sobren los sucesos acaecidos en la finca Wolonchán el 30 de 

mayo y el 15 de junio del año 1980. En el primer suceso se efectúa un intento de desalojo, 

afectando a 90 familias indígenas que tenían tomada partes de la finca. 60 militaban en el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), y 30 en el Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST); con el resultado de un muerto y dos heridos de los militantes del PRI y un herido de 

los peseteros (Morales, 1980: 202). Ambos grupos se disputaban las tierras invadidas; en el 

segundo suceso se da el desalojo de los peseteros provocando la muerte de doce personas y 

decenas de heridos. Los responsables de los desalojos fueron la policía, los finqueros, algunos 

tseltales que trabajaban en la finca como mozos y una partida del ejército bajo el mando del 

general Absalón Castellano. Un actor clave que se solidarizó con los indígenas, antes y 

después de los desalojos, fue el jesuita Mardonio Morales Elizalde. Él impulsó desde la 

Misión de Bachajón la defensa de los tseltales, denunciando ante las instancias 

gubernamentales, la explotación de la que eran victimas de parte de los finqueros. Así, se 

convirtió en un actor social que impulsó una nueva historia para las comunidades y pueblos 

originarios de Chiapas. 

 
BACOSAN, Movimientos urbanos Post 94 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Testimonios de sus actores 
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Jesús Manuel Hidalgo Pérez (Grupo Cultural Nueva Jobel y Centro de Estudios de Ffronteras 

y Chicanos). 

coloquioconcronistas@gmail.com 

Resúmen   

El Movimiento de Barrios, Colonias y Comunidades de San Cristóbal (BACOSAN) 

es el primero que surge en la ciudad inmediatamente después del levantamiento zapatista del 

primero de enero de 1994, como una reacción popular ante la sorpresa que busca información 

para tratar de entender los eventos de gran trascendencia que están sucediendo. Después de 

legitimarse como un espacio civil, amplio, plural y abierto se va conformando principalmente 

por personas y grupos del ámbito popular simpatizante del cambio social progresista, 

provenientes de las bases sociales de la iglesia católica y de experiencias recientes de 

participación social. 

Así también, contribuye en la articulación de procesos con otros actores en la 

recomposición de los grupos étnicos y sociales que, desde sus propias lógicas se levantan 

ante la ruptura momentánea del orden institucional y sus medios tradicionales de control. Por 

ello, partirá de una Línea del Tiempo del movimiento social en Chiapas de 1994 a 2004, para 

situar desde allí las acciones de BACOSAN, a través de testimonios de las personas reales 

que conformaron dicho movimiento y sus aliados más cercanos, en algunos casos 

mencionadas por su nombre y apellido, señalando las motivaciones de su participación, datos 

obtenidos a través del acompañamiento a sus procesos organizativos, en un ejercicio de 

Memoria del Tiempo Presente. 

El objetivo es contribuir a recordar para comprender, interpretar y preservar la 

experiencia, como parte de la historia viva de nuestra sociedad, en su papel crucial de 

fomentar el desarrollo de la conciencia crítica y colectiva, para inspirar y motivar a las 

generaciones actuales y futuras, frente a los signos de los tiempos que, a contracorriente de 

los datos visibles, desde la ética de la esperanza en términos del inspirador obispo Samuel 

Ruíz García, podríamos estar en la víspera de Una Nueva Hora de Gracia. 

 

 Seguridad e inseguridad, la Guardia Nacional en Chiapas 

Dr. Miguel Ángel Zebadúa Carboney 

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH),  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

czam13@yahoo.com.mx 

Resumen 

Las rebeliones sociales siempre han enfrentado a la fuerza del Estado. Las formas para que 

el proyecto capitalista se consolidara tuvo que usar la represión. Esta contención fijó las bases 

de la seguridad moderna, mediante el perfeccionamiento y la profesionalización de los 

cuerpos policiacos y militares, que abarcó con el tiempo diversas prácticas estatales 

sofisticadas desde la violencia hasta la vigilancia. En la actualidad, la noción de seguridad es 

la más requerida cuando se habla -y se justifica- decisiones para contener la protesta social. 

En México se aplicó esto y se sigue hoy como objetivo para combatir la inseguridad social 

Las políticas instrumentadas desde 2018 en México han tenido la participación de otro ente 

militarizado reincorporado para enfrentar el problema de la inseguridad: la Guardia Nacional. 

En Chiapas su participación es el núcleo de una política que tiene que ser analizada porque 

se trata de un instrumento de seguridad a cargo de los militares con funciones policiacas. 

Corroborar si la vieja labor militar hacia el interior ha conllevado usos y abusos, pero sobre 
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todo, cómo se llevan a cabo estas políticas, enfocadas en la relación inseguridad-seguridad. 

Si bien la principal política de seguridad está centrada en combatir a la delincuencia 

organizada, la Guardia Nacional hace el papel del brazo armado estatal legitimado por el 

discurso del poder civil. ¿En qué consiste la estrategia de seguridad implementadas en 

Chiapas? Esa es la pregunta central que guía esta ponencia. 

 
Diálogos y charlas entre infancias internacionales del ABYA YALA, México, Colombia, 

Brasil, Argentina, Salvador, Uruguay... Y sumando. 

Miguel Ángel López Hernández (Agente Cultural Promotor de Paz. Centro de Derechos 

Humanos y de la Madre Tierra Fray Ignacio de Barnoya. Vinculo estatal en Chiapas del 

Movimiento Diálogo Nacional por la Paz. Integrante de la Asociación Nacional de Locutores 

de México).  

miguelmalh5@gmail.com  

Resumen 

Se proponen encuentros virtuales entre infancias de 9 a 12 años de edad, que se 

encuentran en diferentes países. En donde se llevarán a cabo interacciones artísticas, 

culturales, científicas, lúdicas para el aprendizaje e intercambio de saber autónomos de las 

infancias. En donde presentarán actividades que se puedan conjugar sincrónicamente con las 

infancias conectadas en el momento de las clases.  

Tema principal: Participación social por el bien común y formación de agentes 

culturales de paz, a través del diálogo y el juego. 

 
Libros 

 

1) Sánchez Álvarez, Miguel, Lagunas-Vázques, Magdalena y Sulvarán López, José Luis 

(Editores) (2025). Patrimonios bioculturales, buen vivir, economía social solidaria, 

territorios y resistencias sociales en México. San Cristóbal de Las Casas: Universidad 

Intercultural de Chiapas, Cuerpo Académico Consolidado “Patrimonio, Territorio y 

Desarrollo en la Frontera Sur de México”. 

 

2) Ávila Romero, León Enrique (2024). Semillas, plantaciones, datos y drones: la 

colonialidad agrícola en América Latina. Ciudad de México: Ediciones Navarra. 

Resumen 

En el presente texto se analiza el enfoque imperial que han impuesto las corporaciones, las 

que de manera preponderante han sido de capital estadounidense en el sector agrícola 

latinoamericano. Debatiremos sobre el concepto del imperialismo y su actualidad en el siglo 

XXI; lo concerniente a las batallas por el conocimiento agrícola y el papel que jugaron las 

fundaciones “filantrópicas”, en conjunto con las universidades estadounidenses, en el control 

y difusión del conocimiento; el caso específico de la Revolución Verde y lo que representó; 

el sistema de plantaciones imperiales y su función desestabilizadora de las democracias 

incipientes latinoamericanas; la apropiación del sector agroalimentario por parte de las 

corporaciones, las disputas por la tierra y el fenómeno del Land Grabbing; el papel que juega 

la propuesta de la Agricultura 4.0 en la nueva colonialidad agrícola de América Latina, la 

implementación de la concentración tecnológica y el dominio de las grandes empresas de 

tecnología, mediante la artificialización del mundo rural y el control de datos; por último, 

tocaremos lo concerniente al desarrollo de las resistencias y la generación de alternativas. 
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