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Editorial

La edición de este número nos permite cumplir con el compromiso asumido desde el inicio de la administración 
2010-2018 a mi cargo, que ha sido una de las principales tareas a desarrollar. En estos casi ocho años hemos podido 

realizar la edición de manera ininterrumpida de este boletín con el apoyo de nuestros compañeros de la Unidad de Ciencias 
Sociales, quienes han aportado sus materiales para la publicación. 

En este segundo semestre, nuestros lectores encontrarán en la sección de Investigación, tres artículos que van desde 
la crítica académica hasta la descripción etnográfica. El primer artículo “En las batallas por la subjetividad maya” toca un 
tema relevante para la discusión académica sobre los estudios y los estudiosos de lo maya y de los mayas. Es una reflexión 
colectiva y a la vez una autocrítica elaborada y presentada por académicos, poetas mayas y representantes de la política 
educativa en comunidades mayas. El trabajo presenta una postura paradigmática pero sobre todo respetuosa para quienes 
son generadores de conocimiento y sabiduría desde sus pueblos originarios.

El segundo artículo “Cambios y persistencias en la identidad cultural de los pobladores de origen maya de dos colonias 
del sur de Mérida, Yucatán” nos sumerge en la descripción de algunos pueblos mayas de hoy, que se han integrado a la 
modernidad e intentan conservar sus costumbres y creencias, pese al avasallador crecimiento de la metrópoli meridana 
que ha trasformado su entorno y modos de vida. El tercer texto “Migraciones extranjeras en Yucatán de ayer y hoy” nos 
ofrece elementos para conocer algunos aspectos sobre la migración de grupos extranjeros a nuestra región insular, que en el 
pasado y en el presente, han mostrado un importante papel en la conformación de lazos y relaciones, tanto sociales como 
económicas y culturales.

En la sección de Nuevos Proyectos podrán conocer los temas de estudio y los responsables de la realización de las 
investigaciones que se desarrollarán en los próximos dos años: “La historia de la distribución y el realineamiento del voto 
en Yucatán: 1988-2018”, a cargo del Mtro. Efraín Poot; “Plantas sagradas de los mayas del periodo colonial en la península 
de Yucatán” (Dra. Mónica Chávez); “Preservación de escenarios de aprendizaje de los saberes constructivos mayas en la 
Península de Yucatán” (Dr. Aurelio Sánchez); y “Cultura institucional de igualdad de género en el Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana en Yucatán” bajo la responsabilidad de la Dra. Leticia Paredes. 

Uno de los atractivos a destacar en este número son las publicaciones: El manejo del agua a través del tiempo en la 
península de Yucatán, libro editado y coordinado por Mónica Chávez Guzmán; Diccionario breve del español yucateco de 
la autoría de Miguel Güémez Pineda; el libro electrónico Xa’anil naj. La gran casa de los mayas, coordinado por Aurelio 
Sánchez Suárez. Retos, oportunidades y fracasos del ecoturismo. Reserva de la Biósfera Ría Celestún, México editado por  
Manuel pinkus Rendón; y Manglares y selva. Sustentabilidad en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún de la autoría de 
Manuel Pinkus Rendón. Se tratan de obras que los investigadores de nuestra región, así como nacionales e internacionales, 
encontrarán de gran interés por los diversos temas y la variedad de títulos que han sido catalogados como textos obligados 
de consulta.  

El V Coloquio de Ciencias Sociales. “Miradas multidisciplinarias en torno a los problemas sociales en la península de 
Yucatán” organizado por miembros de los Cuerpos Académicos y otros investigadores de la UCS ha sido una de las actividades 
más importantes de este semestre para los profesores investigadores. Evento que tiene ya tradición y relevancia local y regional. 
En este número encontrarán los pormenores del mismo. En la agenda se anuncia la realización de un curso que será del 
interés de los estudios del pueblo maya, con un tema inedito es el de las humanidades mayas.

© Todos los Derechos Reservados Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, UADY, 
2011. Este boletín puede ser reproducido con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección 
electrónica, de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. Diseño de portada: Alejandro Piña Quijano. Fotografias: 
Alfredo Pérez Pebá,  Mirna Sánchez,   Miguel Güémez,  Alejandro Piña,  Fototeca “Pedro Guerra”,  Departamento de Prensa de la UADY.
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Investigación
Artículos de investigación

En las batallas por la subjetividad maya
Mirna Rubí Aguiar Paz, Pedro Pablo Chim Bacab, Alejandra Garcia Quintanilla y José A. Sánchez Baeza

Hace ya casi veinte años, una brillante joven maya 
de Sihó, comisaría de Halachó Yucatán, nos 

hablaba de su desazón en la escuela:

“A mi siempre me gustó la escuela… Pero la 
escuela te da y también te quita. Así, yo quería 
ver mi cara pero la maestra metía su cara 
blanca, quería ver mis manos pero la maestra 
ponía sus manos blancas…” 1 

El reclamo de Sandra cargaba una mezcla de 
sentimientos. Había malestar, enojo, dolor y también una 
especie de impaciencia. Claramente, su reclamo es el de una 
guerrera que de ninguna manera ha perdido su identidad. 
Ella sigue firme en su ser maya y también es consciente del 
proceso que busca colonizarla o, para usar sus metáforas: 
“blanquearla”. En todo caso, es muy claro que ella ni puede, 
ni quiere reconocerse en el espejo que desde la academia, su 
maestra le presenta para “blanquearla”. Es frontal el contraste 
con aquellos a quienes se dirige Fanon en su famoso texto Piel 
negra. Máscaras blancas (Fanon, 1967) donde la denuncia 
es que lo que buscan es negar su negritud, blanquearse, 
comportarse y hasta sentirse blancos. Sandra sabe que no lo 
es y que la están forzando a asumir una identidad que no es 
la suya. Su ser está vivo pese a los tortuosos esfuerzos de la 
academia. Ella, como muchas y muchos jóvenes mayas, no 
se reconocen en el ser que la escuela busca imprimirles. No 
se reconocen en esos “indígenas” conquistados, colonizados, 
civilizados y tan pasivos que los libros de historia les 
1  Reflexiones de Sandra Chuc Ku (13/06/2000) al colectivo de profesores, 
estudiantes e invitados a la graduación del “Curso de Alta Cultura Maya”, 
impartido en Sihó, comisaría de Halachó, Yucatán. Un proyecto coordi-
nado por Alejandra García Q., y auspiciado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de junio 1997 a junio del 2000. Sandra 
después agregaba que en aquel curso, pudo “por primera vez” ver sus 
manos y su rostro en el espejo.

Primera parte presentan (Ortiz 1981: 2-5). Claramente, ni ellos ni ellas son 
esos/esas. Tampoco son los bárbaros salvajes, o los autores 
de esos maravillosos calendarios siempre exaltados. Son 
jóvenes a quienes el alma se les engarrota porque muchas 
explicaciones que sus abuelos les dieron, ahora se han vuelto 
cuentos, leyendas, mitos y hasta ¡supersticiones! Aunque 
la academia teja con gran sofisticación estos conceptos, al 
final, lo que queda es que son falsas creencias y no es posible 
apoyarse en ellas. 

Las y los jóvenes mayas no la tienen nada fácil y las 
estadísticas sobre el suicidio (casi uno diario) de jóvenes en 
Yucatán o la drogadicción, alcoholismo están allí para quien 
quiera corroborar esta historia.

Segunda parte
Nuestra responsabilidad como colectivo que incluye a un 
escritor maya, a académicos mayas y no-mayas y todos como 
activistas solidarios con el pueblo y la cultura maya. Todos 
a favor de un cambio y dispuestos a aprender de nuestros 
pueblos actuales. Esto nos ha llevado a cuestionarnos 
sobre tres grandes asuntos que desde tiempo atrás nos han 
inquietado. Uno es, ¿cómo fue que se normalizó y legitimó, 
primero, un modelo de cultura maya construido a espaldas 
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de los mayas, donde ellos y ellas no solo no se reconocen sino 
que incluso los lleva a rechazar valores y significados vitales 
a su ser histórico como personas mayas. Segundo, ¿cómo 
se normalizó y legitimó, un pueblo maya, despojado de su 
patrimonio cultural e histórico, porque sistemáticamente 
se les fue expropiando, mercantilizando y “mitologizando” 
para beneficio de las etnias euroamericanas? ¿Cómo fue que 
su propio patrimonio llegó a ser utilizado por los medios 
y otras instancias para negar la mayanidad, la cultura, los 
saberes, el refinamiento de los mayas contemporáneos? 
La otra es, ¿cómo tocar la humanidad de los mayistas 
modernos para provocar su empatía con los mayas actuales, 
con sus voces y sus literaturas vivas? ¿Cómo provocar una 
nueva forma de interaccionar respetuosa, horizontal, que no 
cosifique, donde la autonomía de los mayas sea reconocida 
y respetada? Y la tercera es, ¿cómo un maya puede ser un 
académico mayista, sin que por esto llegue a rechazar su 
propio ser maya; y sin que se muevan sus lealtades de su 
pueblo a las instituciones en las que se educa o le pagan; 
y, sin que acabe mirando de arriba abajo a sus semejantes 
mayas, como si ya no fueran más sus iguales? Como si el 
discurso y el conocimiento de los mayas no tuvieran valor 
por si mismos sino hasta que pasan por el formato y los 
filtros académicos. ¿Por qué yo, que soy maya, tengo que 
dejar de ser como soy para ser como la academia me diga 
que son los mayas? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Con qué 
autoridad se invalidan las formas de conocimiento que no 
son occidentales? Son preguntas inseparables, son asuntos 
ligados a la cultura, a las necesidades, al sueño, a la piel y a 
las esperanzas de un futuro mejor de seis millones de mayas 
que habitamos sobre un área de más de 350,000 km2 con 
alrededor de treinta idiomas aún vigentes. 

Estamos frente a un modelo y un tipo de cultura maya 
que proviene de un conocimiento producido desde afuera, 
extraño a las miradas y a las opiniones de los mayas vivos, 
de sus voces y lenguas maternas. Separado de los saberes 
y sabidurías de sus pueblos contemporáneos, como si 
no tuvieran valor y relevancia, como si carecieran de 
legitimidad y no fueran dignos de ser citados o referidos. 
Un modelo y un tipo de cultura maya originado desde los 
valores y las lenguas dominantes de la cultura occidental, 
que con tanta vehemencia ha rechazado por siglos a los 
pueblos originarios de las américas, porque sus imágenes del 
mundo son diferentes a las suyas y no se pueden identificar 
con ellas. Un modelo y un tipo de cultura maya impuesto 
por una cultura intelectual académica individualista, 
antropocéntrica y monista, que construye su discurso 
mayista sobre la base de excluir y negar el intercambio de 
conocimientos y el diálogo con los mayas, ya que para ella 
solo hay una epistemología, una forma de conocer válida. 

Por tanto, no acepta otras literaturas ni otras palabras que 
no sean las suyas, imponiéndolas como únicas y universales. 
Creando así una forma de conocimiento intolerante que 
tergiversa y finalmente desconoce a los mayas, al impedirles 
ser escuchados; y sin respetar sus derechos culturales. Esta 
especie de intolerancia fundada no solo en la convicción de 
poseer la verdad, sino sobre todo en el deber de imponerla 
incluso con el poder del estado, no es nueva. Ya nuestros 
abuelos desde la historia colonial española, la resistieron de 
los piadosos misioneros humanistas y monoteístas. Fue en 
torno a esta convicción que justificaron la destrucción de las 
memorias ancestrales de Mesoamérica porque se “apartaban 
de la fe”, para luego redactar una nueva versión más 
compatible con Occidente. Una nueva versión que legitimó 
las invasiones llamándolas “conquistas”, dos conceptos en 
oposición que se fundieron para formar otro donde se aceptó 
la violencia, el despojo y las crueldades como parte del costo 
del triunfo de la civilización sobre la barbarie, como parte 
de la llamada “conquista espiritual”. Un grosero eufemismo 
que busca llevar al olvido lo tremendamente doloroso de 
ese proceso. Sin embargo, en la historia oficial que los niños 
tienen que aprender, la violencia queda justificada y no se 
dice abiertamente que está plagada de eufemismos y muchas 
otras formas de negación. Se sigue disimulando el racismo 
mientras se continúa despreciando los conocimientos, la 
teología, la religiosidad, la filosofía, como “mitos”, para que 
el colonialismo siga habitando las conciencias. 

Con las antiguas invasiones, los misioneros buscaron 
instalarse en el lugar histórico de los sabios mayas. Con su 
exterminio, su exclusión intelectual o conversión se les redujo 
desde ese entonces, a la categoría de no-existentes. Una no-
existencia que se completaría educando a los primogénitos en 
la cultura, la mentalidad y la lengua hispana. Según aquella 
ideología humanista religiosa, únicamente el paso de los “no 
instruidos en la fe” por los causes del humanismo europeo, 
permitiría elevar su categoría humana y cultural en la historia 
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universal. Pese al paso y el peso de los siglos, la comunidad 
académica mayista permanece convencida de la legitimidad 
de su postura intelectual aunque ya se haya despojado de 
su ropaje religioso y se haya instaurado el estado laico. 
Esta comunidad se ha convertido ya por la tradición, ya de 
manera consciente, en una nueva autoridad laica (religiosa) 
que relega los conocimientos creados por los mayas a la 
periferia de la hegemonía occidental; reemplazándolos por 
los suyos e imponiéndoles simultáneamente sus propias 
interpretaciones. Nada les impide manejar los símbolos 
históricos de la memoria colectiva maya como su propiedad 
intelectual; llegando a señalar que gracias a ellos, los mayas 
descubrieron que son mayas. Anticipando más predominio 
y más privilegios para ellos, y menos posibilidades de 
florecimiento para los mayas actuales.

¿Cómo tocar la humanidad glacial de estos académicos 
para provocar su empatía, cuando los máximos valores 
poéticos, estéticos, filosóficos, espirituales y religiosos de 
nuestro universo maya, los que nos despiertan emociones, 
nos avivan recuerdos y sentimientos de amor en nuestras 
narrativas, son presentados como “mitos” o simples cuentos 
y leyendas? Es innegable que el concepto de “mito” avisa 
que las historias y los conocimientos que nuestras abuelas/
abuelos refirieron a nuestras madres/padres y ellas/ellos a 
nosotras/nosotros son, finalmente, fantasiosas fantasías. 
Insinúa también, que los pueblos originarios no pueden 
hablar con verdad y autoridad sobre su historia y su cultura. 
No pueden validar su propio lugar en la historia. No son los 
mejores calificados para revelar sus símbolos culturales al 
mundo. Son un sinónimo de mitómanos. De esta manera, 
los graves problemas de suicidio, drogadicción, alcoholismo 
que aquejan a los jóvenes mayas en las comunidades están 
íntimamente relacionados con esta construcción académica 
reduccionista; con esta visión que invalida el ser maya 
contemporáneo. Las y los jóvenes ya no tienen donde poner su 
esperanza. Estas circunstancias no son casuales, obedecen a 
la entramada lógica de servir a los intereses del colonialismo, 
implican una postura de supremacía intelectual, cultural 
–a fin de cuentas racista– donde los pueblos de América 
no tienen la capacidad de crear nuevos conocimientos, de 
trascendencia, de valor universal. Eliminándolos del debate 
con el mundo. Por tanto, les resulta “legítimo” no solo 
intentar silenciar sus voces y sus letras contemporáneas, 
también hay que expropiarles su historia. Ya que aunque los 
antiguos mayas eran grandes pensadores y artistas, artífices 
de grandes calendarios, creadores de una gran civilización, 
resulta que también eran unos mitómanos. Y así como se les 
expropia la antigüedad maya a los mayas contemporáneos, 
así también se les expropia la historia de su resistencia a la 
opresión colonial española, y luego a la opresión, también 

colonial, de los nacionalismos, para intentar impedirles, 
incluso después de su muerte, una posible resistencia 
cultural.

Pero la pregunta que más nos quita el sueño, es, ¿cómo 
un maya puede ser un maya académico mayista sin que por 
esto concluya mirando arriba abajo a sus semejantes mayas, 
como si no fueran más sus iguales? ¿Cómo es esto posible? 
Si la mayoría de los pocos mayas que cursan antropología, 
historia o cualquier otra ciencia social, concluyen pensando y 
hablando como si fueran hijos de Aristóteles. Muchos mayas 
académicos mayistas se ven a sí mismos como “mayas-que-
se-han-superado”, porque llegaron a la colonia intelectual y 
cultural del conocimiento sobre los “otros” que ya no son 
ellos; ellos ya no son los de la piel negra, como diría Fanon. 
Por tanto, se imaginan que ya no son nunca más parte de 
esa “otredad” que ha sido empujada hacia los límites de 
la “normalidad” que habita la experiencia de la exclusión 
cotidiana. Ellos, ellas, quieren creer que ya no estarán más 
a merced de la cosificación tradicional que han sufrido y 
que aún hiere a sus hermanos y hermanas mayas. Tal vez, 
empezaron situándose en el dominio de los imaginarios 
de occidente pensando en impugnarla desde adentro. Pero 
se dejaron seducir por sus espejos y sus privilegios. Luego, 
únicamente razonan, disertan, escriben y dan cátedras, 
formando a las nuevas generaciones, con el castellano o el 
inglés como lenguas de prestigio y nunca en sus lenguas 
maternas. Quizá creyeron que si se ocultaban en la fisonomía 
de la academia, o se alineaban a su postura intelectual y 
académica, empleando su lenguaje especializado y sus 
métodos, merecerían ser aceptados y reconocidos, pero se 
dejaron conquistar y luego defienden encarnizadamente sus 
votos académicos de maya mayista, a partir de un imaginario 
que es cultural, e históricamente diferente al suyo. 

Lo más lamentable es que con la ideología en la que 
se especializaron, combaten, incluso a otros mayas no 
académicos que siguen en la resistencia. Desestiman sus 
reclamos a la academia trivializándoles, sugiriéndoles 
que su percepción de esa institución es equivocada, en 
consecuencia el problema son ellos. De esta manera intentan 
inducir a sus propios hermanos y hermanas mayas a dudar 
de su propio ser de mayas y, al mismo tiempo, a no reconocer 
sus realidades endémicas, consecuentemente, a no actuar 
contra estas de manera responsable. Como cuando muchos 
mayas se evangelizan y acaban renegando cristianamente 
de sus raíces, practicando el fanatismo contra sí mismos; 
haciendo proselitismo apocalíptico y censurando a los 
mayas que mantienen y practican sus rituales. Juzgándoles 
de pecadores para intentar coaccionarles con la ideología 
cristiana. Por eso el Chilam Balam advirtió: “No hay 
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necesidad ninguna de ese verdadero dios que ha bajado. 
Un pecado es su hablar, un pecado es su enseñanza” (Mediz 
Bolio, 1930: 101). ¿Acaso la antropología y la religión cristiana 
son las dos caras de una misma moneda? Luego, ¿cuáles son 
las posibilidades de sobrevivencia de los pueblos originarios 
ante estas dos vertientes del universalismo europeo? ¿Cuál 
es su salida, su solución de reivindicación? ¿Qué nos queda 
para argumentar y resistir si ya todo está justificado con 
antelación, primero por un solo dios verdadero y luego por 
una sola ciencia verdadera? 

Cada día que pasa se hace más difícil para los pueblos 
mayas no desaparecer, no quedarnos sin lenguas propias 
en la masa de la globalización, no quedarnos sin sentido 
de permanencia en estados modernos que se ocupan en 
decirnos que es nuestra obligación conservar las raíces de 
la identidad cultural y de la memoria histórica de la nación, 
pero segregándonos de sus destinos; glorificando nuestro 
nombre en museos, en festivales y en congresos, y al mismo 
tiempo estigmatizándonos y promoviendo el aislamiento 
de nuestras opiniones y criterios en la valoración, en las 
decisiones sobre nuestros símbolos históricos y culturales. 
También de nuestro futuro. Mantenemos viva la cultura maya 
a cuestas y a contracorriente, hablando nuestras lenguas 
maternas, escribiéndolas, conservando nuestros apellidos 
mayas con sus estigmas profundos, igualmente cuando las 
mujeres mayas portan su vestimenta tradicional mientras 
sienten en sus espaldas el aliento inexorable del racismo. 
Lo contrario de un solo conocimiento sobre la cultura maya 
seria ver, oír, y dialogar con sus gentes. Dejar de percibirles 
como objetos-humanos de estudio u objetos-humanos 
exóticos para los imaginarios de consumo turístico. 

Es imperativo crear nuevas formas de construir el 
conocimiento de nuestra historia, de nuestra sociedad y 
de la naturaleza, en un diálogo donde los conocimientos 
y las formas de conocer de los pueblos originarios sean 
reconocidos y respetados en condiciones de equidad con los 
saberes occidentales. Abrir espacios nuevos y solidarios para 
reflexionar conjuntamente sobre el ser maya que propicien 
el regreso del destierro al que han sido condenados sus 
conocimientos antiguos y contemporáneos.

Tercera parte
Atendiendo a las preguntas dolorosas que al inicio se 
plantearon y que en este trabajo hemos comenzado a 
responder, quisiéramos continuar dando dos datos, no tanto 
históricos sino lo más preocupante, vigentes. Un presidente, 
al inicio del siglo pasado envío a maestros a las comunidades 
de pueblos originarios para que le enseñaran la historia del 
país que estaban viviendo, que les enseñaran lo que “debían 
saber”, y todo esto en el idioma de los pueblos a donde 

iban. Así este presidente se aseguraba de que su objetivo 
se cumpliera y entendieran lo que “debían saber”. El otro 
dato, ya ni tan histórico, pero dolorosamente vigente, fue el 
que mencionó Javier López Sánchez, Director del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), al decir que en 
nuestras escuelas de pueblos originarios, más del 60% de los 
maestros, no hablan la lengua de sus estudiantes, y el 40% 
restante, la habla, pero no necesariamente comprende la 
filosofía que rodea a su lengua. Esto sucede en 2016, casi 100 
años después del primer dato que les compartimos.

Entonces, volviendo a los cuestionamientos iniciales 
¿Cómo fue que se normalizó y legitimó, un pueblo maya, 
despojado de su patrimonio cultural e histórico? Nuestra 
respuesta contundente es… nos quitaron lo único que nos 
pertenecía: nuestra palabra. Queremos hacer notar que no 
dijimos, nuestra lengua de pueblos originarios, sino nuestra 
palabra. 

Durante cientos de años, nuestra palabra que es 
expresada mediante nuestra lengua, ha sido vituperada y 
domesticada para que pueda ser escuchada por nuestros 
hijos. Esto le ha permitido al colonizador, al cual nos vamos 
a referir como “el otro”, perpetuar su dominio, lo que le ha 
dado una imagen de nosotros como débiles, pero rebeldes. 
Y esa debilidad, perteneciente al “otro”, nos la hemos 
apropiado haciéndolo nuestra. Sin embargo la palabra de 
nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, 
ha prevalecido protegida por nuestra lengua originaria. 
En ella, el lenguaje de la naturaleza, de lo que nos rodea, 
de lo que nos da vida, se expresa sin límites, sin tapujos y 
sin paradigmas. Lo que nos rodea habla en nuestra lengua 
y es totalmente reconocido por nosotros. Permite que 
el olor de maíz exista, que el sonido de la casa maya se 
exprese, permite que nuestros pensamientos canten, le da 
voz cuando llamamos a los vientos, hace gritar a la raíz de 
nuestras cosechas, avisarnos de los huracanes, da voz a los 
guardianes de los cenotes, de las cuevas, le da voz a las plantas 
para curarnos, a los animales para decirnos nuestro futuro, 
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y todo esto lo hace con una sencillez que ahora le damos 
el nombre de metáfora. Es decir, para que todo lo anterior, 
que nunca pudo ser explicado en el lenguaje de “el otro”, le 
tuvimos que quitar su majestuosidad, su inmensidad, su 
misticismo, su verdad, para que lo puedan entender, como 
dijo el Chilam Balam de Chumayel hace ya varios siglos, “…
los dzules cuando llegaron… enseñaron el miedo y vinieron 
a marchitar las flores. Para que su flor viviese, dañaron y 
sorbieron la flor de los otros.” (Mediz Bolio,1930: 36). En esto 
radica, desde nuestra experiencia, una de las razones por la 
que nos despojaron de nuestra palabra, ya que le arrancaron 
su significado, al resumirlo en palabras que significan otra 
cosa. Esto sucedió y sigue sucediendo, es una realidad. 

Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay muchos 
afortunadamente, que a pesar de todo no se han dejado 
arrebatar la palabra, tienen la lengua en su cuerpo, en el 
pueblo, en el corazón y lo mejor es que se han encargado 
de difundirla. También todavía existe nuestra historia maya 
en los milperos, constructores de casas mayas, yerbateras, 
jmenes, curanderos, apicultores, pescadores, etc. A pesar 
de que nos han querido hacer creer que nuestra palabra 
maya murió, todavía existe gracias a ellos y a ellas. A pesar 
de que nos han impuesto otras palabras para definirnos 
desde un territorio ajeno al nuestro, siguen vivos nuestros 
conocimientos ancestrales.

Hay otros, como algunos de nosotros, que nos hemos 
reencontrado con la palabra maya, y a pesar de usar otra 
lengua, las entendemos, las saboreamos y las disfrutamos. 
Gracias a poetas, escritores, narradores, investigadores, que 
escuchan a nuestra naturaleza y comparten sus visiones, y 
a proyectos como el “Diplomado de Alta Cultura Maya” (de 
la Asociación para la Educación Abierta, ASEA), coloquios, 
conferencias, etc. más personas van reencontrándose con 
su origen. Y no tiene que ver con la ubicación geográfica de 
donde vives, ya que nos han hecho creer que lo maya es para 
los que viven en los pueblos, cuando los que más requerimos 
tocar a nuestra naturaleza, son los que estamos alejados de 

las comunidades. Es por esto que estamos aquí, en foros 
donde estamos todos, los que vivimos aquí, en esta tierra, sin 
fronteras, cuando la palabra maya es la guía. Sabemos que 
suena romántico, ideal y poco práctico, pero les decimos, 
fruto de nuestras experiencias, que vale la pena vivirlo.

Esta es la clave, a la palabra maya tendremos 
que permitirle que vuelva a ser lo que era antes, no 
mencionarla como antigua, sino al revés, como nueva, 
como renovadora, como un reencuentro que hace que 
vivamos a la naturaleza como es. Quién sino la naturaleza 
vive como en poesía, en equilibrio. Para nosotros los 
mayas, hablar como las plantas, como la milpa, como el 
jaguar, como la hamaca que se mece, como la casa que 
cobija, es lo que nos permite saber que a pesar de todo, 
seguimos vivos. 

Permitamos a nuestra palabra maya regresar a nuestras 
aulas, a nuestras casas, aun cuando sea el español, la vía 
para hacerlo. Utilicemos esa “conquista” para difundir lo 
que nos hace estar en paz con nuestro entorno, utilicemos 
la misma estrategia que usaron para con nosotros al 
inicio de siglos pasados, difundiendo en las escuelas el 
conocimiento ancestral, de los abuelos, de los milperos, de 
las abuelas y sanadoras. Enseñemos en nuestras escuelas, 
lo que nuestra historia dice… nosotros los mayas, no somos 
un mito… seguimos vivos. Déjennos escucharnos. Los 
mayas no fuimos, somos.
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bio (coordinador de la V Mesa Redonda del Mayab “La cosmogonía 
y la mitología entre los mayas”. En esta ponencia, presentada en 
el Festival Internacional de la Cultura Maya (FIC-Maya, 2017), los 
autores (conformado un grupo de estudiosos mayas y no-mayas, 
y miembros de la academia), se formularon preguntas sobre algu-
nos conceptos y narrativas con las que los estudios hechos desde 
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También se preguntaron sobre su validez, su impacto y sus conse-
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Introducción
La migración del medio rural a la ciudad de Mérida, capi-
tal del estado de Yucatán, ha sido un fenómeno recurrente 
desde su fundación hasta nuestros días tal como señala en el 
libro Del pueblo maya a la urbe. El perfil maya de la blanca 
Mérida, en el que se establece la presencia e importancia 
de los mayas en el desarrollo y cultura de la sociedad emer-
itense hasta la actualidad. Esta presencia se manifiesta, en-
tre otras formas, por el alto índice de maya hablantes que 
habitan en el municipio de Mérida (Lizama Quijano, 2012) 
conformado, además de la capital, por 11 pueblos y 37 haci-
endas1  habitadas por 52,083 personas en su mayoría de ori-
gen maya (Mérida, Ciudad Blanca, Plan Municipal de Desar-
rollo 2015-2018: 31-32), donde se tiene el mayor porcentaje de 
maya hablantes o de personas que entienden la lengua maya 
pero no la hablan. A estas poblaciones habría que agregar 
las colonias del sur de Mérida cuyos habitantes son en su 
mayoría de origen rural. Así, 72,738 personas son hablantes 
de maya yucateco, 413 de chol, 256 de tzeltal, 185 de lenguas 
zapotecas y 5,516 de lenguas no especificadas (Wikipedia.
org Mérida.municipio: 2). 

Las colonias y el objetivo de estudio

1  Cabe mencionar que dichas comisarías y subcomisarías, sobre todo las 
ubicadas al norte de Mérida, desde principios del año 2000 están siendo 
absorbidas por la expansión horizontal de esta ciudad capital del estado de 
Yucatán. De hecho, algunas de ellas, como Santa Gertrudis Copó, Sodzil 
norte, Xcumpich y Caucel ya están integradas a la mancha urbana. Este 
proceso continúa y se espera que en los próximos años las comisarías más 
distantes de Mérida también sean alcanzadas por la expansión horizontal 
urbana, como es el caso de Cheumán, Sierra Papacal y Cosgaya, entre otras

El objetivo del presente trabajo es discutir algunos de los e-
lementos culturales que las familias de inmigrantes de ori-
gen maya y los descendientes de éstos, establecidos en las 
colonias San Antonio Xluch III y San Luis Sur Dzununcán, 
siguen transmitiendo de padres a hijos aunque con cier-
tas variantes como resultado de su adaptación a las nuevas 
condiciones impuestas por la vida urbana. En particular 
discutimos algunos elementos de la organización familiar 
característicos del medio rural que se siguen reproduciendo 
en la ciudad, el uso de la lengua maya y del vestido tradicio-
nal, en el caso de las mujeres. En este trabajo entendemos 
la cultura y la identidad como un “estado que se construye 
históricamente, que tiene varias facetas o ejes que la atra-
viesan y se intersecan en puntos determinados, en espacios 
y tiempos específicos que determinan las formas que ésta va 
adquiriendo” (Colombres y Bartolomé y Barabas citado por 
Rojas Conejo, 2002: 15).

La organización y comportamiento de las familias 
de origen maya
Desde antes de la conquista española, las familias mayas est-
aban organizadas en extensas y sus integrantes habitaban en 
casas construidas en un mismo espacio denominado ‘solar 
familiar’. Durante la colonia la organización de las familias 
extensas fue substituida, por orden de la Corona, por grupos 
nucleares, como parte de una estrategia para incrementar 
el cobro de los impuestos (Santana Rivas, 2009: 46-48). No 
obstante, la organización familiar extensa continuó siendo 
prevaleciente en el medio rural yucateco y fue hasta la déca-
da de 1930 cuando, de acuerdo con Redfield y Villa Rojas, 
comenzó a incrementarse la tendencia hacia la proliferación 
de las familias nucleares (Quintal Avilés y otros, 2003: 313). 

En las colonias del sur de Mérida, de las 585 familias de 
la muestra, 395 son nucleares; 55 son extensas; 64 son com-
plejas; 23 son reconstruidas; 45 uniparentales y, 3 familias 
no clasificadas2 . Estas familias de origen maya con lazos de 
parentesco siguen reproduciendo algunos de los patrones de 
organización social que aún se pueden observar en el medio 
rural. Desde el inicio de las colonias, los recién llegados con 
2  Las familias nucleares están conformadas por los padres con los hijos 
solteros; las familias compuestas las integran los padres, sus hijos y algún 
otro miembro que puede o no estar emparentado por lazos consanguí-
neos; las familias extensas por dos o más matrimonios con sus respectivos 
hijos solteros, las uniparentales por uno de los padres, generalmente la 
madre, y sus hijos; las reconstruidas por los cónyuges con sus respectivos 
hijos concebidos en una anterior relación y/o con hijos propios.

Cambios y persistencias en la identidad cultural de los pobladores 
de origen maya de dos colonias del sur de Mérida, Yucatán

José A. Lugo Pérez, Jorge Pacheco Castro, Mauricio Domínguez Aguilar y Lizbeth Tzuc Canché

Comisaría ubicada al sur de Mérida
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lazos de parentesco procuraban construir sus viviendas en 
terrenos contiguos o, en su defecto, lo más cercanamente 
posible para ayudarse a enfrentar las situaciones que se pre-
senten, tal como sucede en el medio rural. Así, los parientes 
se apoyaban mutuamente en la búsqueda de materiales de 
construcción y en los trabajos referentes a la construcción de 
sus viviendas. En las colonias de estudio, tal como sucede en 
el medio rural, las casas de familias con lazos de parentesco, 
ubicadas en terrenos contiguos, no están delimitadas por al-
barradas3 u otro tipo de muro. Los hijos casados al indepen-
dizarse del hogar paterno no rompen las relaciones con sus 
familias de origen; las familias jóvenes con hijos pequeños 
siguen contando con el apoyo de sus progenitores, ya sea de 
parte materna o paterna, para el cuidado de los niños o para 
la preparación de los alimentos. En este sentido, las familias 
de origen maya rural que residen en la ciudad continúan 
percibiendo la casa de los progenitores como el punto de 
encuentro donde los hijos, aún los casados, conviven, co-
laboran para la compra y preparación de los alimentos y asi-
mismo prodigan un profundo respeto a las decisiones de los 
padres. Las relaciones familiares son estrechas y todos los 
parientes que residen en la misma casa o en viviendas cer-
canas están dispuestos a apoyarse en el cuidado y educación 
de los niños, estrategia que permite sobre todo a las mujeres 
vincularse al mercado de trabajo. 

En estas familias urbanas de origen rural se sigue repro-
duciendo, tal como sucede en el campo, algunos patrones de 
comportamiento con respecto a la educación de los hijos re-
lacionados con los roles de género. Los varones tienen cier-
tas prerrogativas con respecto a las mujeres a quienes desde 
temprana edad se les enseña que son responsables de la at-
ención de los hermanos varones. Esta forma de pensar con 
respecto a la educación informal de los varones, también se 
manifiesta en la educación formal en el entendido que los 
padres y hermanas tienen claro que en caso de dificultades 
económicas los varones son quienes tienen prioridad para 
continuar sus estudios y alcanzar el mayor grado escolar po-
sible. 

Los jóvenes y el acceso a la vivienda
En el medio rural es costumbre que los padres sean los re-
sponsables de ceder a los hijos e hijas una porción de terreno 
de su propio patio pero cuando esto no es posible, si son 
ejidatarios con derechos agrarios, solicitan una parcela del 
fundo legal para que sus vástagos fomenten su vivienda, con 
el objeto de que al casarse, éstos dispongan de un espacio 
donde establecerse con su nueva familia (Martín Medina, 
2016: 70-78). En las colonias de estudio debido a las reduci-
das dimensiones de los terrenos esta costumbre observada 
3 Son construcciones hechas con piedras apiladas con una altura aproxi-
mada de un metro y medio.

en el campo no siempre es posible aplicarla por lo que, cu-
ando el caso lo requiere, los hijos casados permanecen en la 
casa paterna, como ya se ha mencionado antes. 

Ante la imposibilidad de muchos padres de las colonias 
de reproducir la costumbre que por décadas ha persistido 
en el medio rural, han emprendido una estrategia que les ha 
permitido subsanar esta situación. Esta estrategia consiste 
en llevar a cabo nuevas invasiones de tierras para dotar de 
terrenos a sus hijos próximos a casarse o ya casados. Si bien 
no pueden cederles a sus vástagos un terreno, como sucede 
en el medio rural, sí tienen la disponibilidad de invadirlo, 
limpiarlo, delimitarlo, construir una casa temporal y hacer 
las guardias cuando sus hijos no dispongan del tiempo para 
ello. Los padres se turnan con otros miembros de la familia el 
cuidado de la casa, de tal manera que siempre haya alguien 
que esté pendiente de la visita de las autoridades del Insti-
tuto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) o bien auto-
ridades municipales que dan fe que la vivienda en cuestión 
está habitada por una familia que la necesita.

Actividades agropecuarias en las colonias

No obstante a la poca extensión de los terrenos, llama la 
atención que las familias de las colonias del sur de Mérida 
tengan interés en llevar a cabo actividades agropecuarias, 
aunque sea a pequeña escala, en sus patios y jardines. Por su 
origen rural, un reducido número de familias acostumbran 
sembrar en sus patios pequeñas extensiones de milpa, tal 
como se puede observar en las poblaciones rurales de Yuca-
tán, aun las que se localizan en el municipio meridano. De 
igual manera, en algunas familias las madres acostumbran 
criar aves de corral, unos apoyados por programas guberna-
mentales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) que reparten paquetes consistentes 
en pollos, materiales para la construcción de los gallineros y 
alimentos balanceados; las que están en mejores condicio-
nes económicas, desarrollan esta actividad con sus propios 

Terrenos en una comisaría al sur de Mérida
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recursos económicos. Esta actividad es apoyada por las auto-
ridades gubernamentales como una estrategia para rescatar 
las actividades de traspatio y con ello apoyar la economía de 
las familias en situación de precariedad. 

Asimismo, acostumbran sembrar algunas yerbas de olor 
como cebollina, cilantro, yerbabuena, epazote y también to-
mate, que utilizan para la preparación de los alimentos. La 
técnica que utilizan para la siembra es la del ka’anché4, tal 
como se realiza en el medio rural, que permite ahorrar espa-
cio y además proteger a las plantas de las aves de corral. Tam-
bién, siembran limoneros, naranjos, plátanos, entre otros 
frutales, lo que les permite contar con estos recursos, como 
sucede en el medio rural, y además ahorrar dinero. Sin lugar 
a dudas, uno de los cultivos de traspatio más importantes es 
la chaya que se encuentra en la mayoría de los patios y jar-
dines lo cual demuestra su alta aceptación y consumo entre 
las familias de las colonias.

El uso de la lengua maya entre los colonos 

Tanto en San Antonio Xluch III como en San Luis sur Dzu-
nuncán los pobladores de origen maya fueron identificados 
a través de dos variables, el apellido y el conocimiento de 
la lengua maya, es decir, si son monolingües, bilingües o 
solo entienden la maya pero no lo hablan. Del total de la 
población de las colonias estudiadas, 916 personas (36%) 
tienen ambos apellidos españoles; 598 (24%) tienen ambos 
apellidos mayas; 523 (21%) tienen el primer apellido español 
y el segundo maya; 437 (17%) tienen el primer apellido maya 
y el segundo español. En total, 1,558 habitantes, 62% de la 

4 El ka’anche’ es una especie de macetero de diferentes tamaños construido 
con maderos que se eleva al menos a un metro del suelo. Cuenta con una 
superficie con bordes que se rellena de tierra con unos 20 centímetros de 
espesor, que es el espacio destinado para el cultivo de las hortalizas, y está 
sostenido por cuatro patas hechas de palos.

muestra, tienen apellidos mayas. Por otra parte, 1,881 (75%) 
personas hablan únicamente español; 514 (20%) hablan es-
pañol y maya; mientras que 24 personas hablan español y 
otra lengua indígena (1%). Solo 8 personas (0.3%) dijeron 
ser maya monolingües. De esta población, 36 personas en-
tre los 12 y 17 años, 11.84%, indicó hablar español y maya; 
38 personas de 18 a 24 años, 13.15% habla español y lengua 
maya; 53 de 24 a 29, el 20.95% son bilingües maya-español. 
Por último, 44 personas entre 30 y 34 años de edad, 22.34% 
hablan español y lengua maya. Como se puede observar con 
base a los datos presentados, mientras más edad tengan los 
colonos es mayor el número de hablantes de lengua maya, 
esto puede deberse a que inmigraron recientemente del me-
dio rural o porque nacieron en éste y llegaron a la ciudad 
sabiendo hablarla. El menor porcentaje de maya hablantes 
se encuentra entre la población más joven lo cual puede de-
berse al hecho de que nacieron en la ciudad y los padres no 
consideraron necesario enseñarles la lengua maya.

Con base a los datos expuestos, mientras que 63% de 
las personas encuestadas tiene cuando menos un apellido 
de origen maya, únicamente 21% de ellos sabe hablar la len-
gua maya. Esta situación prevaleciente nos hace intuir que 
entre las familias de origen rural de las colonias de estudio 
existe un proceso de pérdida paulatina del uso de la lengua 
maya que es uno de los elementos culturales que más iden-
tifican a la población originaria asentada en el medio rural 
yucateco. Durante las entrevistas con los jefes de familia y 
los hijos, a pesar de que, como se ha visto, hay hablantes 
de lengua maya, ello no se aprecia en la cotidianidad de 
las familias ni en la interacción entre vecinos. Sin lugar a 
dudas, una de las razones más importantes de la pérdida 
de la lengua maya entre los colonos del sur de Mérida es 
la discriminación de la cual son objeto por parte de los 
empleadores y compañeros de trabajo o de escuela que los 
etiquetan como “mayeros”. Por esta razón, las personas 
hablantes de maya, principalmente los jóvenes, optan por 
comunicarse lo menos posible con esta lengua, sobre todo 
cuando están en lugares públicos, y la utilizan solamente 
cuando interaccionan con sus amigos en el trabajo o al in-
terior de sus hogares. Incluso, se detectaron casos en los 
que los entrevistados negaron que hablaban o entendían 
la lengua maya pero posteriormente nos notamos que sí la 
hablan y al cuestionarles al respecto respondían que sólo 
sabían muy poco. Para el investigador Richard Rue, quien 
estudia a los migrantes mayas en San Francisco, California, 
destaca que entre éstos la lengua maya es como un código 
secreto que utilizan cuando no quieren que los presentes se 
enteren de lo que están hablando (Diario de Yucatán, Secc. 
local, pág. 4. Agosto 9, 2016). 

Pareja de maya hablantes en una 
comisaría de Mérida
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El uso del hipil entre inmigrantes de origen maya

Entre las mujeres de origen rural de las colonias de estudio, 
el uso del hipil ha caído en desuso. En la actualidad sólo lo 
usan algunas madres de familia y abuelas, mayores de 50 
años, a tal grado que en las calles de las colonias es raro en-
contrar a una mujer portándolo. Son varios los factores que 
han contribuido a que esta prenda de la mujer maya yucateca 
haya dejado de ser distintiva de las mujeres de origen rural 
que ahora radican en colonias del sur de Mérida. Muchas de 
las mujeres de origen maya y provenientes del medio rural al 
establecerse en la ciudad portaban el hipil; pero con el paso 
de los años optaron por dejar de usarlo debido al alto costo 
de los materiales para su confección, al largo tiempo que in-
vierten en la elaboración de los bordados y, finalmente, al 
igual que como ha sucedido con la lengua maya, por la dis-
criminación de que se sienten objeto. Igualmente, el cambio 
del hipil por el vestido occidental ha constituido una estrate-
gia que ha permitido a las mujeres, sobre todo a las jóvenes 
y con cierta preparación académica, tener mayores opor-
tunidades de acceder al mercado de trabajo urbano sin ser 
discriminadas. No obstante, entre las jóvenes que laboran 
como servicio doméstico o como cuidadoras de niños es po-
sible encontrar algunas que todavía visten el hipil; mientras 
que las que trabajan como empleadas de comercios (cajeras, 
secretarias, vendedoras, etc.) invariablemente portan ropa 
occidental. De tal modo que hoy día no se encontrará a nin-
guna trabajadora de origen maya con hipil en los comercios 
establecidos del centro de la ciudad, en plazas comerciales o 
en comercios de las mismas colonias. A pesar del abandono 
del hipil entre las mujeres de origen maya que radican en la 

ciudad, el terno de gala5  tiene fundamental importancia en 
las fiestas patronales realizadas en los pueblos de origen de 
los colonos o incluso en las propias colonias donde ahora 
radican y reproducen algunas de sus festividades. 

Comentarios finales
Las dos colonias de estudio, por el origen rural de sus habi-
tantes, por localizarse en la zona periurbana y colindar con 
comisarías del sur del municipio meridano, han conservado 
ciertos elementos culturales característicos de la cultura 
maya mientras que otros han caído en desuso. Así, la lengua 
maya y el hipil se han ido paulatinamente perdiendo como 
resultado de las estrategias adaptativas de los colonos de 
origen maya para integrarse al mercado de trabajo urbano, 
“dejar de ser de pueblo” y convertirse en “citadinos”. 

Algunos elementos que tienen que ver con la orga-
nización de las familias rurales han persistido y reproducido 
desde el origen mismo de las colonias, tal es el caso de con-
struir sus viviendas unas cercanas a las otras. También, es 
notable que entre las familias nucleares emparentadas se 
conserve el arraigo al entorno materno y persisten las rela-
ciones de ayuda e intercambio de ciertos productos que les 
ayudan a sobrevivir, sobre todo ante una situación de po-
breza, en el entorno urbano. Para finalizar, se puede decir 
que existen muchos otros elementos de la cultura maya que 
todavía tienen presencia entre los colonos urbanos de origen 
rural y que se resisten a ser abandonados a pesar de la inter-
acción con la cultura urbana. 
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Migraciones extranjeras en Yucatán de ayer y hoy
Claudia Dávila Valdés

El gran denominador de las migraciones internacionales 
desde la década de los años cincuenta del siglo XX es el mo-
vimiento que expulsa a las personas de países subdesarro-
llados hacia al mundo desarrollado. En América Latina y más 
particularmente en México, estos movimientos se registran 
sobre todo con dirección hacia los Estados Unidos. Cada 
año una gran cantidad de mexicanos deciden salir de su país 
para buscar suerte en el país vecino del norte, convirtiendo a 
México en un gran expulsor de población. Pero el fenómeno 
migratorio no se detiene ahí, sino que en mucho menor es-
cala, desde principios del siglo XIX, ha tenido también lugar 
un movimiento a la inversa, en el que algunos países peri-
féricos, como el nuestro, se han convertido en receptores de 
un cierto tipo de población extranjera que decidió cambiar 
su lugar de residencia. Si bien numéricamente hablando 
la inmigración en México nunca ha sido importante, ésta 
siempre ha estado presente y ha influido en la vida social, 
económica, política y cultural del país. Desde muy lejos han 
llegado españoles, italianos, franceses, británicos, alemanes, 
rusos, chinos, libaneses, palestinos, japoneses, coreanos y 
desde más cerca se han establecido estadounidenses, gua-
temaltecos, beliceños, cubanos, argentinos, chilenos y otros 
más. 

En Yucatán, que para principios del siglo XX era una de 
las regiones con mayor crecimiento económico debido a la 
producción y comercialización del henequén, la migración 
de origen extranjero llegó a alcanzar alrededor del 5% del 
total de la población (Kuntz 2010, 245). A nuestro juicio, 
libaneses y coreanos son dos de las migraciones más repre-
sentativas que se instalaron en aquélla época en el estado. 
De manera paulatina y escalonada los libaneses ingresaron 
hasta sumar 576 residentes en 19101.  Por el contrario, los 1 
014 coreanos que llegaron a la península lo hicieron en un 
solo grupo a mediados de 19052.  Ambas migraciones encon-
traron situaciones difíciles que fueron superadas en tem-
poralidades y formas distintas. Los libaneses, con un fuerte 
capital social, formaron a la colonia de extranjeros más im-
portante económicamente hablando, logrando insertarse a 
las clases medias y altas de la sociedad yucateca, mientras 
que los coreanos, a quienes se les dificultó la creación de 
una red social de solidaridad y apoyo mutuo, tuvieron una 
posición menos destacada, incrustados en la sociedad de 
acogida, en especial con la de origen maya. 

1 Censo de Población 1910.
2 AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sec. Milicia, caja 501, Oficio núm. 364, del 
15 de mayo de 1905 del Sr. Porras al gobernador del estado.

Fue la búsqueda de mejores condiciones de vida lo que 
orilló a estos dos grupos a migrar, con la diferencia de que 
la mayoría de los libaneses fueron atraídos por la bonanza 
económica y por el éxito de sus paisanos ya establecidos en 
la región, mientras que los coreanos fueron traídos por los 
hacendados yucatecos para trabajar como jornaleros en las 
haciendas henequeneras. Hemos encontrado cinco factores 
que nos ayudan a entender las diferencias en la experiencia 
migratoria de ambos grupos. Se trata de cinco factores que 
no son del todo independientes, sino que se relacionan entre 
sí e incluso algunos son consecuencia directa de otros.

El primer factor tiene que ver con la dispersión geográ-
fica, pues los coreanos desde que llegaron fueron reparti-
dos en 32 haciendas henequeneras a lo largo del territorio 
yucateco, en las que estuvieron obligados a trabajar cuatro 
años según lo establecido en el contrato que habían firmado 
antes de embarcarse con destino a México. Al finalizar el 
contrato se encontraron con la imposibilidad de regresar a 
su país de origen, primero por la falta de recursos económi-
cos y luego por las dificultades políticas y económicas por las 
que atravesaba Corea en ese momento. A partir de 1909 los 
coreanos se dispersaron aún más, pues muchos salieron de 
Yucatán a los estados vecinos de Quintana Roo, Campeche 
y Veracruz; posteriormente, otros salieron incluso del país. 
La dispersión geográfica de los coreanos complicó entonces 
las relaciones interétnicas que les permitieran tejer lazos de 
solidaridad y apoyo mutuo. Con la migración de libaneses 
los sucesos fueron distintos: desde su llegada, ellos pudi-
eron conformar un espacio propio en el que se concentraron 
geográficamente. En la ciudad de Mérida se les ubicó duran-

Coreanos en una hacienda henequenera de Yucatán
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te las primeras décadas del siglo XX a lo largo de las céntricas 
calles que se encuentran entre el parque La Mejorada y el 
barrio de San Cristóbal. En los principales centros urbanos 
del estado, se instalaron en las calles que se encuentran alre-
dedor de la plaza principal.

El segundo factor es la composición de las familias. En el 
caso de los coreanos no se presentó una migración familiar, 
pues la mayoría de los que vinieron fueron hombres solos 
que hicieron o rehicieron sus vidas familiares con mujeres 
yucatecas. Por el contrario, la migración de libaneses llegó 
a tener al paso del tiempo un importante componente fe-
menino que impactó fuertemente la consolidación y la con-
servación de la comunidad migratoria en la entidad yucate-
ca. La presencia de la mujer libanesa tuvo un papel clave en 
la perpetuación de la familia y de la identidad libanesa.

De la presencia de mujeres libanesas y de la ausencia de 
las mujeres coreanas se desprende el tercer factor, que tiene 
que ver con la endogamia para los primeros y el mestizaje 
para los segundos. El tejido de las familias libanesas se pre-
senta bastante más complejo que el de los coreanos. Al ser 
una migración muchas veces familiar e incluso comunitaria 
y al establecerse la mayoría de ellos concentrados en los 
principales centros urbanos del estado, tuvieron una mejor 
oportunidad de establecer una vida mucho más endogámica 
durante la primera mitad del siglo XX. 

Observamos así que la estructura familiar de los libane-
ses resultó clave para la organización y la conservación de 
la vida comunitaria, sobre todo donde se pudo establecer la 
endogamia. De suerte que una parte importante de estas fa-
milias, incluidas aquellas que se mestizaron, se relacionaron 
muchas veces a través de sus hijos, y hasta de sus nietos, con 
otras familias del mismo origen, conectando así varias gen-
eraciones. En cambio, entre los coreanos, las niñas fueron 
más sometidas a matrimonios arreglados entre sus padres, 
mientras que los varones en general tuvieron mayor libertad 
a la hora de construir una familia. Ésta es la razón por la que 

solo en algunos casos hubo matrimonios endogámicos entre 
los hijos de los coreanos, uniones que no abundaron y no 
se presentarían entre los nietos. La pronta mestización en 
los matrimonios de los migrantes coreanos provocó enton-
ces que las nuevas generaciones se fueran yucatequizando 
mucho más rápidamente que las de los libaneses. 

El cuarto factor tiene que ver con la inexistencia de 
una cadena migratoria que alimentara la colonia coreana 
con nuevos inmigrantes, ausencia que constituyó otro de-
terminante para que los coreanos se encontraran aislados 
en territorio yucateco. Después de aquel barco de 1905 no 
se registran más entradas de coreanos a México sino hasta 
varias décadas después, pero estos migrantes coreanos más 
recientes no llegaron a Yucatán, sino que se establecieron 
sobre todo en la Ciudad de México, como parte de una mi-
gración con características completamente diferentes a las 
de sus antecesores (Kim, 2003). La modalidad migratoria de 
los libaneses, por el contrario, les permitió consolidar poco 
a poco una migración en cadena con llegadas paulatinas y 
escalonadas, la cual, para el caso de Yucatán, se volvió en 
una migración de tipo comunitaria que dotaría al estado de 
poco más de setecientos migrantes de primera generación. 
El periodo más importante de llegadas se ubica desde finales 
de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión de 
1929. 

El último factor abarca el contexto que los recibió, y con-
cluimos que fue uno de los determinantes en la trayectoria 
de los libaneses y coreanos e incluso de sus descendientes, 
sobre todo si tomamos en cuenta el sector socioeconómico 
en el que se insertaron a su llegada. Así tenemos que, mien-
tras que los migrantes coreanos se integraron como jor-
naleros en el mundo rural henequenero —que constituía 
el sector más pobre de la sociedad yucateca y que además 
tenía muy pocas posibilidades de movilidad social—, los 
libaneses llegaron a un medio mucho más urbano. Además, 
éstos —aunque se dedicaron a una de las labores típicas de 
los inmigrantes pobres de las ciudades que fue sobre todo el 
comercio ambulante— pudieron, en el corto plazo, capitali-
zarse económicamente, y después social y culturalmente, 
para lograr así ascender en la escala socioeconómica desde 
las primeras generaciones y que algunos de ellos llegaran in-
cluso a convertirse en empresarios. 

El flujo de la migración extranjera en Yucatán disminuyó 
notablemente desde 1930 hasta 1980 debido al fin de la 
economía productora y comercializadora de henequén, al 
marasmo y la lenta decadencia, así como al desempleo y a 
la baja productividad por la que atravesó el estado (Ramírez 
2015, 65-66). Sin embargo, la recuperación económica de la 

Familia Sirio-Libanesa en Mérida
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región desde finales del siglo XX ha dio lugar a la creación 
de empresas relacionadas principalmente con el comercio y 
los servicios, a la instalación de plantas maquiladoras, a las 
facilidades en la adquisición de predios urbanos, rurales y 
de playa. Este nuevo contexto ha atraído a nuevas pequeñas 
olas migratorias que presentan dinámicas y características 
totalmente distintas a las de los migrantes del siglo pasado. 
Tenemos que entender que hablar de causas de los fenóme-
nos migratorios es hablar de causas en un contexto histórico 
determinado y es que en efecto (Colomo 2003, 203), las cosas 
cambiaron en Yucatán y en el mundo, por lo que aquellos 
extranjeros que llegaban a principios del siglo pasado ya no 
son los que llegan a principios de este.

Para el 2010, según el censo de población, los extranje-
ros en Yucatán representaban sólo el 0.35% del total de la 
población. Lo interesante, sin embargo es la tendencia al 
alza registrada desde los dos censos anteriores (1990 con el 
0.14% y 2000 con el 0.21%). Según los datos del INEGI el cre-
cimiento porcentual de Yucatán como receptor de población 
extranjera entre el 2000 y el 2010 fue del 92.1%, de suerte que 
la llegada de estadounidenses creció un 68% y la de los eu-
ropeos un 53%. Es decir, que aunque en términos absolutos 
la presencia no es significativa, la tendencia en los primeros 
diez años del siglo XXI fue de crecimiento de la población 
extranjera residente en territorio yucateco. En 2010 Yucatán 
era el receptor del 0.7% del total de la inmigración extran-
jera que entraba al país. 

Entre las características de estas nuevas migraciones ten-
emos, por ejemplo, a los jubilados que llegan, sobre todo, de 
Estados Unidos y Canadá y que se instalan en tierras yucate-
cas, la mayoría de forma intermitente, evitando los meses de 
frío extremo en Norteamérica y los meses de intenso calor en 
Yucatán. Los europeos, por el contrario, presentan algunas 
características diferentes pues en su mayoría migran todavía 
en edad productiva, para poner algún negocio (por ejemplo 
un restaurante o trabajar en alguna empresa como las ma-
quiladoras). Una buena parte de estos migrantes vienen con 
sus familias, incluidos hijos pequeños; algunos otros vienen 
como parte de un enlace matrimonial con algún yucateco. 
Éstos, a diferencia de los norteamericanos, no se encuentran 
congregados en una zona geográfica en específico pues han 
optado más por dispersarse dentro de la ciudad de Mérida.

El proceso de asimilación de este tipo de migración se 
presenta en forma diferente a lo que predomina en el estu-
dio de las migraciones económicas como la de los libaneses 
y coreanos. Por ejemplo, en el caso de los norteamericanos 
residentes en Mérida en su condición de adultos jubilados 
experimentan una asimilación mucho más lenta o quizá 

nula, debido a la “ausencia de imperativos relacionados con 
el trabajo o la escuela”. La cuestión del idioma y la vida social 
se presentan también diferentes pues en la manera en la que 
se desenvuelven estos migrantes muchas veces no necesitan 
hablar el idioma ni establecer contacto con la sociedad de 
acogida. Se quedan en lo que llaman “expatriate bubble”, 
algo así como enclaves étnicos (Croucher 2012, 3 y 7).

Esta migración, a diferencia de las que tuvo Yucatán a 
principios del siglo XX, no se puede considerar como col-
ectiva pues es un fenómeno producto de la modernidad 
que apela a la individualización en la que cada quien bus-
ca una mejor vida. El énfasis se pone en el “what I want” 
(Korpela 2010). Sin embargo, en el análisis no se puede 
obviar lo estructural, por lo que entenderemos que las 
condiciones estructurales controlan y hasta cierto punto 
determinan lo que los individuos pueden hacer, pues no 
existen agentes f lotando libremente (Korpela 2014). Las 
elecciones y el imaginario de estos migrantes están ad-
scritos a los habitus particulares de la clase social a la que 
pertenecen, de suerte que la clase social no sólo se pre-
senta como una estructura que hace posible la migración 
sino que además se reproduce y reformula dentro de la 
vida de los migrantes en su nuevo lugar de residencia 
(Benson & O’Reilly, 2009). Pero además de la clase so-
cial que determina estructuralmente la migración, tam-
bién hay otros aspectos como el género, la nacionalidad 
e incluso la identidad étnica, que conllevan, en este tipo 
de migración, una situación de privilegio, al contrario de 
lo que ocurre con otras migraciones como las laborales 
(Benson y Osbalidison 2016, 414).

Este movimiento se puede definir como una mi-
gración de estilo de vida en el que personas de todas las 
edades que generalmente pertenecen a las clases medias 
de países industrializados deciden irse en forma individ-
ual al extranjero por temporadas o de forma permanente 
con el fin de encontrar una vida más significativa y rela-
jada. Generalmente se trata de un movimiento de países 
ricos en dirección a países con menos desarrollo donde 
los costos de vida son menores y el clima es más agrad-
able. Esta es una migración opcional y voluntaria que se 
inserta en la búsqueda de una mejor vida, en la que en 
algunas ocasiones se privilegian los motivos culturales en 
el destino. 

La decisión de migrar así como la selección del lugar 
de destino están influenciadas por el capital simbólico en 
donde el privilegio económico relativo y la facilidad de mov-
imiento resultan también elementos indispensables para 
detonar la migración. 
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Nuevos proyectos de investigación

Las  modificaciones en el comportamiento y en las 
preferencias del electorado mexicano han sido 

consecuencia del proceso de cambio político en el país. 
Este fenómeno tiene manifestaciones diversas a nivel de 
las entidades federativas (subnacional o estatal) de difícil 
comprensión. Los estudios de política y elecciones a nivel 
subnacional en nuestro país han experimentado un auge 
particular en los últimos años, sin embargo, no se encuentran 
fuentes de datos o consulta sobre el acontecer político a este 
nivel que ofrezcan datos sobre la política, las elecciones, sus 
tendencias y cambios desde la década de los ochenta hasta 
la fecha, que es la etapa principal del cambio en el sistema 
político mexicano contemporáneo. 

Objetivo principal
El presente proyecto tiene como objetivo analizar el 
comportamiento electoral del estado de Yucatán en varios 
tipos de elección (para presidente, senadores, diputados 
federales y locales y gobernador) efectuados entre 1988 
y 2018, y explicar la evolución del voto en función de los 
contextos políticos nacional y regionales, el desarrollo 
de los partidos, de su estructura y cohesión interna, de 
las camarillas políticas y su interrelación, así, como el 
desenvolvimiento de los gobiernos, como de la composición 
y trabajo de los congresos estatales.

La historia de la distribución y el realineamiento 
del voto en Yucatán: 1988-2018

Responsable: Mtro. Efraín Eric Poot Capetillo

El enfoque
Desde un enfoque multidimensional de la política, se 
conciben como eras electorales a los largos periodos 
en los que los movimientos del voto no alcanzan plena 
estabilización o alcanzan una estabilización diferenciada, en 
tanto los procesos en los que se circunscriben se encuentran 
marcados por ciertas constantes tales como los arreglos 
institucionales, la orientación de las políticas públicas o los 
actores políticos en competencia.

A manera de hipótesis
En el contexto de una geografía del poder más compleja y 
de una elite más diversificada, producto de un sistema de 
partidos más amplio, los movimientos del voto a nivel estatal 
se definen de manera importante por la interacción regional 
de distintas camarillas políticas, sus liderazgos, sus vínculos 
con el poder central y su representación parlamentaria.
Las fracturas internas, a menudo producto de selecciones 
“fallidas” de candidatos que dirigen a ciertos líderes y 
a partidos distintos a los suyos, por lo general se llevan 
importantes apoyos y recursos políticos, lo que se ha 
convertido en una práctica que no deja beneficios a nadie, 
ni a la sociedad, ni a los partidos, ni al sistema político 
mexicano.  

Colaborador: Fernando E. Nieves Ruz (Maestría en Ciencias 
Antropológicas de la Facultad de Ciencias Antropológicas 
de la UADY).

Planteamiento general

Nuevo proyecto financiado de Ciencia Básica
En las evaluaciones realizadas por el Conacyt, en su Convocatoria de Investigación Científica Básica 
2016 (Área de conocimiento IV- Modalidad de apoyo: profesor investigador) se otorgó financiamiento 
al proyecto “Fiebre amarilla en Yucatán: letalidad y conocimiento científico 1903-1921” (bajo la 
responsabilidad del Dr. Carlos Alcalá Ferráez). En este proyecto se  analizarán los índices de letalidad 
de la fiebre amarilla y las investigaciones que se llevaron a cabo en el estado de Yucatán entre 1903 y 
1921. Enhorabuena.
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Plantas sagradas de los mayas del periodo colonial 
en la península de Yucatán

Responsable: Dra. Mónica Chávez Guzmán

Esta investigación etnohistórica forma parte del Proyec-
to “Plantas sagradas de los mayas”, del Programa de Apo-
yo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (PAPIIT 
IG400317); reúne características interdisciplinarias (filosófi-
ca, antropológica, botánica, arqueológica y epigráfica) para 
abordar uno de los fenómenos estructurales esenciales y de 
larga duración del pensamiento maya de ayer y de hoy: la 
divinización del mundo vegetal, al establecer como eje dia-
crónico el estudio de las plantas sagradas en la cosmovisión 
de este grupo.

Sabemos que, al igual que en otras culturas, en la maya 
un buen número de plantas tienen un uso ritual asociado al 
medicinal (junto con las sabidurías vinculadas a ellas) que 
genéricamente podemos denominar como “sagradas”, por su 
asociación con la percepción del universo y religiosidad ma-
yas, y que en su conjunto constituyen un importante acervo 
desarrollado a lo largo de la historia, por lo que el estudio 
de este patrimonio biocultural permitirá profundizar en la 
comprensión del pensamiento y la vida de los mayas, pasa-
dos y presentes, y contribuirá a la conservación de este rele-
vante legado.

El proyecto inició en enero del 2017 y finalizará en di-
ciembre de 2019 bajo la coordinación de las Dras. Laura 
Elena Sotelo y Mercedes de la Garza del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas (IIF-UNAM), con la colaboración de 
las Dras. Carmen Valverde, Martha Ilia Nájera y Genoveva 
Ocampo; además de los Dres. académicos externos: Javier 
Hirose (Universidad de Oriente, Valladolid, Yucatán), Mi-
chela Craveri (Universidad Católica de Milán), la que suscri-
be; así como la participación de estudiantes de licenciatura y 
posgrado que elaborarán sus tesis alrededor de esta temática 
con becas de apoyo. 

Se parte de la hipótesis de que la percepción y el mane-
jo de las plantas sagradas de los mayas coloniales yucatecos 
presentan continuidades en las bases de la cosmovisión me-
soamericana y maya prehispánica, con cambios y adaptacio-
nes a los requerimientos de la época que continúan hasta la 
actualidad. Éstos se manifiestan en diversos rituales como 
los terapéuticos, agrícolas, de paso, iniciación, cacería, pes-
ca, entre otros, en la característica transformación de toda 

cultura que también incorpora nuevas influencias biocultu-
rales de otras partes del mundo, y registra pérdidas de ele-
mentos y conceptos que no les son de utilidad. 

Objetivo general
Profundizar en el conocimiento del papel que han tenido las 
plantas consideradas “sagradas” para los mayas peninsulares 
a lo largo del periodo colonial, tomando en consideración 
las bases de su percepción y manejo en el contexto de adap-
tación y transformación de la cultura maya-mesoamericana, 
y contribuir al análisis diacrónico del equipo de trabajo en 
torno a textos y obras plásticas del área maya del periodo 
prehispánico a la actualidad. 

Objetivos particulares
Conocer el significado simbólico de las plantas sagradas en-
tre los mayas de la época y la región de estudio. 

Ampliar la información sobre la percepción, usos y ma-
nejo de las plantas sagradas, sus cambios, permanencias, 
pérdidas, reelaboraciones simbólicas, revitalizaciones, a lo 
largo del periodo colonial y su contraste con la actualidad.

Estudiar y comparar los resultados con los de los otros 
integrantes del proyecto para analizar similitudes y transfor-
maciones con los periodos anteriores y posteriores al colo-
nial.

Metodología
Se realizará una búsqueda y recopilación de datos seleccio-
nados en los que se haga referencia al uso medicinal y ritual 
de las plantas en los documentos coloniales del área maya 
peninsular, como los libros Chilam Balam, y las relaciones 
de la época, entre otros, y se llevarán a cabo investigacio-
nes de archivo; además de contrastar esta información con 
la obtenida por otros investigadores del tema en grupos de 
la región maya en general, tomando en cuenta el contexto y 
periodo de cada cultura. 

En el análisis de los documentos en maya se emplearán 
de manera inicial las transcripciones y traducciones al espa-
ñol disponibles para después realizar un estudio y traduc-
ción personal en los casos en los que se considere necesario 
aclarar un significado más profundo y preciso de la informa-
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ción. Las palabras y frases consideradas clave en los escritos 
en maya serán estudiadas etimológica y semánticamente, 
en particular en textos rituales con un lenguaje esotérico, 
para acercarnos lo más posible a la percepción y manejo de 
las plantas sagradas por los mayas coloniales y obtener infor-
mación innovadora, y los resultados serán revisados por un 
especialista en la lengua maya.
 

Los nombres y los detalles brindados en la documen-
tación y los usos aportados nos servirán para realizar una 
propuesta de identificación con ayuda de la información 
etnobotánica actual y la de los expertos de los herbarios de 

la región. Finalmente se analizarán y confrontará la informa-
ción colonial con los datos de estudios contemporáneos y la 
investigación de campo actual, y se discutirán los resultados 
en conjunto con los integrantes del equipo de trabajo del 
proyecto para el análisis general de larga duración.

Los resultados del proyecto se discutirán en seminarios y 
se difundirán en congresos nacionales e internacionales, así 
como a través de las tesis de los alumnos, artículos y de un 
libro colectivo de arbitrajes rigurosos, entre otros.
Fecha de conclusión: diciembre de 2019
Clave Sistproy: CIRS-2017-004

Preservación de escenarios de aprendizaje de los saberes 
constructivos mayas en la Península de Yucatán

Responsable: Dr. Aurelio Sánchez Suárez

El patrimonio cultural de los (antiguos) mayas yucatecos 
es enorme, la gran cantidad de expresiones arquitectónicas 
que nos heredaron son muchas y de gran complejidad, y nos 
dan idea del nivel científico que alcanzaron. Los mayas y su 
cultura siguen vigentes, están vivos en sus saberes y también 
en su arquitectura.

No basta con conservar la vivienda de los mayas, que ya 
de por sí tiene el estigma de casa de pobres, también es in-
eludible reactivar la transmisión del conocimiento para que 
las nuevas generaciones puedan dar el adecuado manten-
imiento de las casas existentes, con todas las bondades de 
habitabilidad y sustentabilidad que la casa maya contiene. 
Más aún, es de vital importancia proteger el patrimonio in-
material que conceptualiza el proceso constructivo y la casa 
misma, con la cosmovisión maya, concepción que revertiría 
el estigma de pobreza asignado por siglos de exclusión a este 
tipo de arquitectura en la zona maya.
 

Ante esta realidad, es compromiso de la Universidad 
Autónoma de Yucatán realizar acciones en protección del 
patrimonio maya; expresadas en los objetivos estratégicos 
del Plan de Desarrollo Institucional con la conformación 
de redes y alianzas estratégicas con los tres niveles de go-
bierno, empresas, organizaciones sociales, instituciones de 
educación superior y centros de investigación (nacionales y 
extranjeros), para el desarrollo de programas y proyectos in-
stitucionales que contribuyan al cumplimiento de la Misión 
y al logro de la Visión de la Universidad e incidan en la aten-
ción de problemáticas del desarrollo social y económico de 

Yucatán, así como para el estudio, preservación y promoción 
de la cultura maya.

En este marco, el presente estudio busca gestionar y 
elaborar una propuesta que busque la declaratoria de los 
saberes constructivos de los mayas peninsulares como patri-
monio cultural inmaterial.

Objetivo general
Gestionar la propuesta de “Declaratoria de patrimonio in-
material de los saberes constructivos de los mayas” ante las 
instancias gubernamentales, para que se realice ante el Con-
greso de los Estados de Yucatán y Campeche.
 
Objetivos específicos
1. Convocar a las autoridades estatales para presentar la pro-
puesta de Declaratoria.
 
2. Establecer un comité que elabore el plan de acción para la 
preservación de los escenarios de aprendizaje, integrado por 
especialista mayas (maestros k’aax-naj, que amarran casas), 
intelectuales mayas, académicos, gobiernos estatales y espe-
cialistas en patrimonio cultural.
 
3. Presentar ante los Congresos de los Estados de Campeche 
y Yucatán la propuesta de Declaratoria de Patrimonio Inma-
terial de los Saberes Constructivos de los Mayas.
 
4. Coordinar las reuniones del comité para la elaboración del 
“Plan de preservación de los saberes constructivos de los mayas”.
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 5. Elaborar el “Plan de preservación de los saberes construc-
tivos de los mayas”, para su implementación una vez real-
izada la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial.

Fecha de conclusión de la primera etapa: agosto de 2018

Participantes
Mtra. Hilaria Máas Collí, Dra. Ana Rosa Duarte, Dra. Ama-
rella Eastmond, Dr. Esteban Krotz (CIR-Sociales); Dra. María 
Dolores Cervera Montejano (Cinvestav, Unidad Mérida); 
Dra. Cessia Esther Chuc Uc y Dr. Enrique Alfonso González 
Durán (Universidad Autónoma de Campeche).

Cultura institucional de igualdad de género en el Instituto 
Electoral y Participación Ciudadana en Yucatán

Responsable: Dra. Leticia Janet Paredes Guerrero

Justificación
A través del programa Nacional para la Igualdad de Opor-
tunidades y No Discriminación Contra las Mujeres 2013-2018 
(Proigualdad), se pretende contribuir a cambio con miras a 
la construcción de igualdad sustantiva dentro de la Admin-
istración Pública Federal y en el desempeño de cada una de 
las entidades y dependencias que la conforman (Inmujeres, 
2013). Como parte de esta política, ha sido de gran impor-
tancia la implementación del Programa de Cultura Insti-
tucional para la Igualdad, específicamente la cultura orga-
nizacional, para un mejor clima que impulse la posibilidad 
de conciliar los deberes personales, profesionales, laborales 
y familiares, mediante acciones corresponsables en la Ad-
ministración Pública Federal. En este sentido, la exclusión 
de órganos públicos autónomos del Gobierno Federal, de la 
política pública anteriormente descrita, consideramos que 
es justificación suficiente para realizar una investigación 
que nos permita generar conocimientos sobre la Cultura In-
stitucional de Igualdad de Género, específicamente en las 
instancias autónomas locales como es el caso del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC).

Objetivo general
Conocer la situación de la cultura institucional con igualdad 
de género en el Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Yucatán y, en su caso, establecer recomendacio-
nes para la incorporación de la perspectiva de género en el 
Instituto.

Objetivos específicos
1. Conocer la estructura organizacional del Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

2. Conocer las percepciones sobre las dimensiones que in-
tegran la cultura institucional con igualdad de género de 
quienes laboran en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán.

3. Analizar hasta el nivel de incorporación de la perspectiva 
de género en la cultura organizacional del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán.

4. Elaborar recomendaciones que contribuyan a incorporar 
la perspectiva de género en la cultura institucional del Ins-
tituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

Financiamiento: Instituto Electoral y de Participación Ci-
udadana (IEPAC).

Fecha de conclusión: diciembre de 2018.

Colaboradores: Dra. Rocío Quintal López (CIR-Sociales). 
Estudiantes: Vianney Tzab Acosta, Montserrat Espinosa 
López, y Jorge Isaac Ortega (Facultad de Psicología de la 
UADY).
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Publicaciones
El manejo del agua a través del tiempo en la 
península de Yucatán
Mónica Chávez Guzmán (editora y coordinadora)
Universidad Autónoma de Yucatán; Fundación Gonzalo Río Arronte 
IAP; Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. Mérida, Yucatán, 
2017. 315 pp. 
ISBN 978-607-8527-12-0

E n esta obra se sintetizan las maneras de usar y percibir el agua 
en la región y sus cambios de manera cronológica. Inicia con la 

descripc0ión general de la hidrogeoquímica de la Península de Yucatán 
y continúa con los aspectos históricos y arqueológicos de la época 
prehispánica, colonial, y los siglos XVIII y XX, hasta llegar al análisis de 
la antropología en la época actual, para seguir con la visión ecológica y la 
importancia de la estabilidad de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, 
que mantienen el equilibrio del ciclo del agua y del clima.

Se aborda la problemática actual del acuífero regional bajo la visión de 
numerosas especialidades: historia, ciencias sociales, desarrollo rural hidrología, química e ingeniería. Todo ello presentado en 
ocho capítulos y quince textos más cortos que los complementan, elaborados con las metodologías de las diferentes disciplinas 
de sus autores. Además de incluir una sección especial que ejemplifica la labor de un grupo maya-campesino que ha puesto 
en práctica desde hace más de veinte años las sugerencias vertidas en este libro y en el coloquio que le diera origen “El manejo 
del agua a través del tiempo en la península de Yucatán” realizado en octubre de 2012, sobre el diálogo intercultural entre los 
conocimientos ancestrales locales y los científicos, en la búsqueda de la conservación y el aprovechamiento óptimo del agua y 
de los recursos naturales en general.

Libros

Diccionario  breve del español yucateco
Miguel Güémez Pineda
Universidad Autónoma de Yucatán, Academia Mexicana de la Lengua
Mérida, Yucatán.  (2017). 304 pp
ISBN 978-607-8527-28-1

Este Diccionario es una edición revisada, actualizada y abreviada del Diccionario del 
español yucateco (2011); contiene voces y expresiones tal como se usan en la península de 
Yucatán para designar objetos, plantas, animales, lugares, comidas y bebidas; así como 
la apariencia física, enfermedades, partes del cuerpo, festividades, rituales, y formas 
familiares de tratamiento y camaradería. También incluye frases hechas, dichos, refranes 
y locuciones diversas, y no pocas expresiones groseras y ofensivas, frecuentes en el habla 
popular. Un ingrediente nuevo son los gentilicios, donde aparecen incidentalmente 
topónimos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo con sus etimologías. Esta edición ha 
sido pensada con el fin de atender a distintos tipos de lectores: estudiantes, profesores, 

investigadores y público en general. Es también una invitación para conocer con precisión las raíces del habla del yucateco 
peninsular, resultado de la estrecha convivencia de la lengua maya con el castellano, de la influencia de lenguas originarias del 
Caribe (arahuaco y taíno), del náhuatl y, en menor medida, de otras lenguas extranjeras.
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Retos, oportunidades y fracasos del ecoturismo. 
Reserva de la Biósfera Ría de Celestún, México
Manuel Jesús Pinkus Rendón (editor)
Serie Regiones 3
Universidad Autónoma de Yucatán,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yucatán.  (2017)
ISBN: 978-607-8527-21-2 

Las aportaciones desde diferentes ópticas de los autores que colaboran en este libro 
permitieron darle una mirada holística al problema de investigación del ecoturismo. Los 
once investigadores (especialistas en historia, economía, biología, antropología, sociología, 
y gobierno y políticas públicas), con sus diferentes enfoques y experiencia, fueron pieza clave 
para darle a esta obra una visión inter y multidisciplinaria. Uno de los principales logros fue 
identificar el uso, manejo y apropiación de los recursos naturales de la región que actualmente 

se conoce como Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Tomando como punto de partida las unidades productivas (haciendas, 
ranchos, rancherías, sitios arquelógicos), que imperaban en esta zona durante el siglo XIX y que se dedicaban al cultivo del 
henequén, al corte de palo de tinte y a la industria salinera, podemos observar de qué manera, desde ese entonces, la región 
ya se vislumbraba como una zona de amplia biodiversidad. Por esta razón el Estado, mediante las autoridades encargadas de 
la política pública ambiental comenzó a incorporarla en 1979 como Área Natural Protegida, asignándole la categoría Zona de 
Refugio Faunístico hasta que escaló a lo que actualmente ostenta: Reserva de la Biósfera, decretada en noviembre de 2000. 
Ese año también se elaboró el Programa de Manejo de dicha Reserva con el fin de conocer, entre otras cosas, las actividades 
productivas que las poblaciones de su área de influencia podían realizar sin la sobreexplotación de los recursos naturales de 
la zona, incluyendo el ecoturismo. Esta actividad económica ha sido una problemática y un paradigma a resolver porque se 
vincula con el desarrollo social, el económico y la conservación de los recursos naturales; por lo tanto, solo en los discursos se 
ha encontrado la anhelada sustentabilidad.

Manglares y selva. 
Sustentabilidad en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún
Manuel Jesús Pinkus Rendón
Serie Regiones 4
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México
Mérida, Yucatán.  (2017)
ISBN: 978-607-8527-22-9

La presente obra se centra en los procesos de desarrollo propuestos desde el Estado mediante 
las políticas públicas en materia ambiental y turística. Considerando los más de quince años 
de experiencia del autor en el estudio de la sustentabilidad, las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y los estudios socioambientales, este libro aborda el discurso del ecoturismo como vía de 
desarrollo social y económico; además analiza la preservación de los recursos naturales y de los 
impactos que la actividad económica tiene en las poblaciones de la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún.

Partiendo de un enfoque antropológico que se vale del método etnográfico, cada apartado brinda una visión particular 
de las políticas públicas dirigidas a las ANP donde el proyecto ecoturístico del gobierno federal llevado a los pobladores de 
las Reservas Naturales –con la finalidad de crear condiciones que permitan mejorar los escenarios de vida de los habitantes y 
salir del círculo de pobreza–, forma parte de la política pública neoliberal que mediante la mercantilización del paisaje y de los 
recursos naturales busca la supuesta conservación del ambiente y alcanzar la anhelada sustentabilidad.

En este sentido, el reto de lograr que la sustentabilidad y el ecoturismo conduzcan a la conservación socioambiental en la 
ANP o en las comunidades con atractivos naturales y patrimonios culturales significativos –en los cuales se han implementado 
estos proyectos turísticos como una alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que habitan en 
dichas áreas– ha mostrado que los discursos oficiales sobre la vigencia de este tipo de desarrollo socioeconómico, laboral y de 
preservación ambiental, dista mucho de las realidades locales en donde están en marcha.
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http://www.cirsociales.uady.mx/catalogo.pdf

Xa’anil naj. La gran casa de los mayas
Aurelio Sánchez Suárez (Coordinador)
Universidad Autónoma de Yucatán, 2017
ISBN: En trámite

Aquí se trata de la xa’anil naj, la casa de huano, la casa de los mayas y de las 
muchas historias y saberes mayas que la han hecho posible. Este libro reúne 
los trabajos de 19 autores que desde diversas disciplinas, la interdisciplina, e 
incluso la poesía, abordan su estudio porque la vivienda maya es una gran 
síntesis donde se junta la historia del saber respecto de la naturaleza, con la 
de su manejo a través de los múltiples árboles, arbustos, bejucos, palmas con 
que se construye; o, la de las plantas e insectos que atienden en sus solares. 
También está el análisis de su diseño y de sus técnicas constructivas; el aporte 
de los ingenieros que abordan el comportamiento de sus materiales y de 
sus aerodinámicas formas frente a los vientos y huracanes de la península 
yucateca. Hay en ella un vasto y profundo acervo simbólico que requiere 

del ir y venir de las artes y saberes de la antigüedad, al actual patrimonio biocultural de los y las mayas para su 
cabal comprensión y disfrute. 
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Coordinador 
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Docencia
Aprende Lengua Maya 

Cursos enero-junio 2018
Con el propósito de contribuir a la enseñanza y difusión de la 
lengua maya actual, la Unidad de Ciencias Sociales del CIR “Dr. 
Hideyo Noguchi” de la UADY, abrirá cursos de Lengua Maya. La 
enseñanza está dirigida a profesores, investigadores y estudiantes 
universitarios, que requieran de esta lengua en su práctica 
profesional. Para el año 2018 (del 8 de enero al 30 de mayo) se 
ofrecen

Nivel Principiante: Libro I (lunes y miércoles)
de 13:00 a 15:00 horas. Duración 72 horas.
Nivel Intermedio: Libro II (lunes y miércoles)
de 11:00 a 13:00 horas. Duración 72 horas.
Nivel Intermedio: Libro III (martes y jueves)
de 11:00 a 13:00 horas. Duración 72 horas.
Nivel Avanzado: Verbos, lectura y comprensión (martes y jueves)
de 9:00 a 11:00 horas. Duración 72 horas.
Nivel Avanzado: Verbos (martes y jueves)
de 11:00 a 13:00 horas. Duración 72 horas.

CURSO INTENSIVO (lunes a viernes) 
del 4 de junio al 13 de julio de 2018. Duración 60 horas

Informes e inscripciones  
Unidad de Ciencias Sociales
Calle 61 No. 525 entre 66 y 68, Centro histórico
Mérida, Yucatán, México, C.P. 97000
Tels. (999) 924-27-67 y (999) 928-11-18
Fax: (999) 928-51-15
Sin costo: (Sólo se pagan los materiales del curso)

Responsable de los cursos: Mtra. Hilaria Máas Collí
mcolli@correo.uady.mx
informes: irma.correa@correo.uady.mx
Sitio Web: http://www.cirsociales.uady.mx

Sitio Web: http://www.cirsociales.uady.mx
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Seminario “Globalización y orden político en la segunda mitad del 
siglo XVIII: enfoques, debates y herramientas metodológicas”

       
En la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre del 
presente el Seminario “Globalización y orden político en la segunda mitad del siglo XVIII: 
enfoques, debates y herramientas metodológicas”, ofrecido por el Dr. Zacarías Moutoukias.

El seminario se dividió en cinco grandes temas que fueron: 1) Globalización y 
reconfiguraciones imperiales en el siglo XVIII: ¿dinámicas interdependientes o ilusión 
del observador? Una primera conceptualización; 2) Configuraciones soberanas, espacios 
relacionales y dispositivos institucionales: integrar las problemáticas de la globalización 
y el orden político; 3) ¿Es concebible un enfoque micro-histórico de la globalización?; 4) 
Dinámicas políticas, globalización y redes sociales en el Rio de la Plata (2ª mitad del siglo 
XVIII): conceptos y métodos de un enfoque; y 5) Dinámicas políticas y globalización desde 
la micro-historia: las aporías del modelo de las ‘historias conectadas’.

El Dr. Moutoukias, especialista en Redes Sociales aplicadas a la Historia, es Catedrático de la Universidad de Paris-Diderot, 
Paris 7, Unidad de Enseñanza e Investigación de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, donde enseña Historia Moderna y 
Contemporánea de América Latina. Además es Investigador Titular del laboratorio Centro de Estudios en Ciencias Sociales 
sobre los Mundos Africanos, Americanos y Asiáticos.

Al curso, coordinado por la Dra. Laura Machuca 
(CIESAS Peninsular), y el Dr. Jorge Victoria (CIR-
Sociales), asistieron profesores, investigadores 
de distintas dependencias: CIR-Sociales, Ciesas-
Peninsular, Centro INAH-Yucatán, Cephcis de la 
UNAM, y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, entre otros. 
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Difusión
V Coloquio de Ciencias Sociales

Miradas multidisciplinarias en torno
a los problemas sociales en la península de Yucatán

Los profesores-investigadores de la UCS, comprometidos con el conocimiento de la 
problemática que la región enfrenta en distintos ámbitos sociales, llevaron a cabo del 9 al 11 
de octubre de 2017 el V Coloquio de Ciencias Sociales con el objetivo de exponer, compartir 
e intercambiar los conocimientos y experiencias de investigación, tanto con la comunidad 
académica, como con estudiantes de distintas instituciones educativas y con la sociedad en 
general. 

El 9 de octubre se llevó a cabo la inauguración a cargo del Dr. Jorge E. Zavala Castro 
(Director del CIR) y del Mtro. Miguel A. Güémez Pineda (Coordinador del CIR-Sociales) 
quien destacó que, en esos tres días, con el coloquio se pretendía dar a conocer y debatir, 
diversos temas y líneas de investigación que cultivan los cuerpos académicos de la UCS y en 
los cuales continuamente se generan nuevas interrogantes y surgen nuevos problemas que 
demandan nuevas soluciones en una realidad compleja, multidimensional y muy dinámica. 

La conferencia inaugural

“Las ciencias sociales: entre la investigación y la profesionalización” estuvo a cargo de la Dra. 
Cristina Puga Espinoza (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM/Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, A. C.) quien destaco que el nuevo momento de las ciencias sociales conlleva 
una necesidad de renovar instrumentos teóricos, responder a las exigencias de una sociedad 
compleja y preparar a las nuevas generaciones de científicos sociales para que estén en la mejor 
capacidad de aplicar sus conocimientos. En su intervención describió los rasgos más importantes 
de esta nueva etapa e hizo una revisión de los aspectos del desarrollo de las disciplinas en México 
y de los elementos institucionales que han intervenido en la formación de profesionales y en la 
investigación en las últimas décadas. Finalmente, señaló algunos problemas a los que se enfrentan 
las ciencias sociales mexicanas en esta nueva etapa.

Mesa panel 1 “Saberes mayas peninsulares ante la colonialidad de los saberes a principios del siglo XXI”
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Esta mesa, coordinada por la Dra. Ana Rosa Duarte, tuvo como objetivo principal analizar y debatir las formas en que la 
academia ha definido como “otros saberes” a aquellos que se producen y reproducen en el ámbito de la vida cotidiana fuera 
de los marcos institucionales y jurídicos. De tal manera que ha elevado los saberes producidos por ella misma y por otras 
instituciones sobre los “otros saberes” como universalmente válidos y estableciéndolo como saberes institucionales que son el 
punto de referencia para estudiar, investigar y evaluar a los “otros saberes”. Esta situación ha perdurado desde la conquista en 
el caso de los saberes mayas peninsulares, al estar sometidos y subordinados a los marcos jurídicos, religiosos y académicos 
en boga en cada época, así como a sus correspondientes modelos teóricos y metodológicos. En este contexto, los trabajos 
presentados proponen la inclusión de propuestas alternativas que, desde la academia, aborden la postura de la critica a la 
decolonialidad, el diálogo de saberes, la deconstrucción, y el enfoque multicultural, entre otros

Las ponencias presentadas en esta mesa panel fueron: “El lenguaje del monte: saberes y conocimientos de los pobladores 
mayas de ayer y hoy en la península de Yucatán” (Mtra. Rubí Aguiar Paz); “De cuando los saberes mayas suenan en el campo 
del saber académico: diálogo de saberes y descolonización del saber” (Dra. Ana Rosa Duarte; “Los saberes sobre el cuerpo 
en espacios rurales de Yucatán” (Mtro. Andrés Santana); “Los retos del diálogo intercultural de saberes para la colecta y 
almacenamiento de agua de lluvia entre horticultores mayas, maestros y alumnos de la UADY” (Dra. Mónica Chávez); y “Sólo 
es otro modo de vida”: la xa’anil naj ante el colonialismo interno” (Dr. Aurelio Sánchez). 

Mesa panel 2 “Atención a la diversidad cultural y lingüística en Yucatán”

En este simposio, coordinado por la Dra. Nancy B. Villanueva, se presentaron trabajos que se dedican a analizar cómo el estado 
de Yucatán cumple con el compromiso constitucional de respetar, promover la diversidad cultural y lingüística en la práctica 
cotidiana de las instituciones de gobierno que otorgan diversos servicios sociales a la población de origen maya. Las ponencias 
presentadas analizaron la práctica institucional en las áreas de: salud, educación, patrimonio cultural, justicia, ecología o 
atención al medio ambiente. También establecieron comparaciones entre el discurso oficial y la práctica cotidiana de las 
instituciones de gobierno.  
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Se presentaron las ponencias “La teoría versus la práctica de la sustentabilidad: consecuencias para un pueblo maya en 
Yucatán (Dra. Amarella Eastmond); “Sistemas normativos propios y legislación estatal: los mayas de Chumayel” (Lic. Martha 
Medina del INAH, Yucatán); (“Diálogos interculturales: médicos alópatas, terapeutas mayas y políticas de salud en Yucatán” 
(Mtro. Miguel Güémez); “¿Es la educación intercultural bilingüe una realidad en Yucatán?” (Dra. Nancy Villanueva).

Mesa panel 3 “Políticas neoliberales y desarrollo regional en Yucatán”

Los integrantes del cuerpo académico “Desarrollo regional, modernidad y nuevos sujetos sociales” debatieron en esta mesa 
panel sobre la política neoliberal que el gobierno mexicano asumió como modelo de desarrollo en el país y sus regiones a 
partir del impulso del libre mercado, para finales de la década de los años ochenta del siglo XX, que ha ocasionado un proceso 
continuo de profundas trasformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y medio ambientales, como resultado de 
las reformas estructurales que ha impulsado para el beneficio de los capitales de los países poderosos y de las élites políticas 
mexicanas, pero sin duda alguna en perjuicio de las clases sociales mexicanas, en particularmente de las clases trabajadoras y 
de los amplios grupos sociales más desposeídos. 

El objetivo fue crear un foro de análisis y reflexión de los diversos impactos de dichas reformas estructurales, especialmente 
en la sociedad yucateca, así como en las funciones primordiales que nuestra región sureste cumplía en el desarrollo de nuestra 
sociedad. Esta tarea se organiza con base en los diversos enfoques, marcos conceptuales y metodologías que cada investigador 
de este CA cultiva y lleva a la práctica, para sistematizar los efectos de este nuevo orden mundial, con la finalidad de generar 
nuevos conocimientos en base a las realidades sociales estudiadas. 

 Las ponencias que se presentaron abordaron los siguientes temas: “El Camino Real y la biosfera Ría-Celestún: antecedentes 
históricos” (Dr. Carlos Alcalá y Dr. Manuel Pinkus); “Política económica neoliberal y los cambios en el trabajo y las relaciones 
sociales en el medio rural de Mérida, Yucatán” (Dr. Jorge Pacheco); “Cambios en la resiliencia social de la clase media de la 
ciudad de Mérida” (Dr. Mauricio Domínguez); “Cambios y persistencias en la identidad cultural de los pobladores de origen 
maya de dos colonias del sur de Mérida, Yucatán” (Mtro. José A. Lugo y Mtra. Lizbeth Tzuc); “Inmigración extranjera en Yucatán 
y su impacto en la sociedad yucateca” (Dra. Claudia Dávila); “Formación y ocupación de profesionistas en Yucatán” (Mtro. 
Adrián Verde y Dra. Beatriz Torres); “Las trasnacionales en la Era de Trump-Dharavi Slum, estudio 2017” (Dra. Beatriz Castilla).
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Mesa panel 4 “Municipio, procesos electorales y democracia en Yucatán”

Las ponencias que se presentaron fueron “El municipio libre en Yucatán: autonomía y control político, 1917-1924” a cargo 
de Diana Aguayo López (El Colegio de San Luis, A. C.) quien señaló que el artículo 115 de la Constitución de 1917 proyectó 
la autonomía de los municipios, afectada por el proceso de centralización del régimen porfiriano. La autonomía municipal 
residía en la facultad de los municipios para formar a los ayuntamientos, vía la elección de sus funcionarios mediante el voto 
popular directo y en su capacidad para gobernar sin la intermediación de ningún otro funcionario. En el contexto yucateco, la 
pretendida autonomía del municipio enfrentó la tendencia del gobierno socialista y las ligas de resistencia para ejercer control 
sobre los ayuntamientos y monopolizar la política del estado. Su trabajo trató el conflicto y el desafío que marcó el desarrollo 
del municipio libre en Yucatán entre los ayuntamientos y las ligas de resistencia como instrumento político del gobierno 
estatal y su partido oficial (el PSS).

La ponencia “El municipio y la plaga de langosta en Yucatán: 1923 y 1925” (Dra. Inés Ortiz Yam) abordó las circunstancias 
en que surgió y evolucionó la plaga de langosta que asoló al estado de Yucatán entre 1923 y 1925 y se avocó, principalmente, 
a develar el papel de los ayuntamientos en el combate de la langosta. El ejecutivo estatal y el congreso estatal emitieron 
circulares y leyes para erradicar la plaga; pero fueron las autoridades municipales quienes se convirtieron en pieza clave para 
la empresa destructora de la plaga. De suma importancia fue la participación de otras instancias locales, como las ligas de 
resistencia y las autoridades agrarias, las cuales estaban presentes en la vida política y agraria de los pueblos de Yucatán.

Por otra parte, el trabajo “Una propuesta de interpretación teórica-metodológica: la refuncionalización de la reciprocidad 
del intercambio de bienes como mecanismo para la compra y la coacción del voto” (Mtro. Efraín Poot Capetillo); propuso 
un marco de interpretación teórico-metodológico sobre el fenómeno de la compra y coacción del voto presente en los 
procesos electorales, a partir de los planteamientos que la antropología, la sociología y la politología han elaborado sobre las 
representaciones colectivas, el intercambio de bienes, la intermediación y el corporativismo para entender, la cultura política 
de carácter clientelar que prevalece entre amplios sectores de la población mexicana en general y en el de la sociedad yucateca 
en particular.

Finalmente la ponencia “Jóvenes y democracia: ideas y percepciones en torno a la participación política de la juventud 
yucateca” (Dr. Othón Baños Ramírez) resaltó la importancia de enfocar la calidad de la democracia mexicana desde el ángulo 
de la ciudadanía. Ofreció una breve fundamentación teórica con el tema democracia y jóvenes en la actualidad para dar lugar 
a las distintas miradas en torno a la democracia, observadas en el material empírico analizado. Planteó las principales ideas y 
percepciones manejadas por los jóvenes y destacó aquellas que adquieren el carácter de significaciones simbólicas capaces de 
inhibir o propiciar posturas políticas. Por último, hizo énfasis en el alejamiento de la política por parte de los jóvenes.
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Conferencia magistral

Las sesiones del miércoles 11 de octubre se abrieron con la conferencia magistral “Metodologías cualitativas para el abordaje de 
la sexualidad y el género” a cargo de la Dra. Leticia Briseño Maas, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca.

Mesa panel 5 “Desigualdad y derechos humanos, una mirada desde los estudios de género”

En esta quinta mesa se presentaron trabajos como “Las mujeres yucatecas en el marco de la paridad política durante 
el proceso electoral de 2015 (Dra. Leticia Paredes Guerrero) quien dio cuenta de la representación política de las mujeres 
yucatecas a partir de las reformas político-electoral tanto en la constitución como en las leyes secundarias para introducir 
el principio de paridad política como una forma de garantizar la igualdad de hombres y de mujeres en espacios de toma de 
decisiones como son los puestos de elección popular.

“La migración en clave de género: experiencias de investigación en población maya de Yucatán, de la Dra. Rocío Quintal 
López, presentó los resultados de investigaciones desarrolladas en poblaciones mayas de Yucatán, en las que se incorporó 
la perspectiva de género como lente analítica para aproximarse al fenómeno migratorio nacional e internacional de las 
comunidades investigadas. Habló de los cambios que se han dado en las relaciones de género en las familias envueltas en el 
fenómeno migratorio, a raíz de la migración de uno de sus miembros, por lo general el padre de familia, a los Estados Unidos 
con fines laborales.“Acoso y hostigamiento escolar: un análisis de los protocolos en universidades nacionales e internacionales”, 
estuvo a cargo de profesores-investigadores de la Facultad de Psicología (Mtra. Nancy Evia Almilla, Dra. Rebelín Echeverría 
Echevería, Dr. Carlos David Carrillo Trujillo, quienes discutieron las semejanzas y diferencias conceptuales y procedimentales 
para la atención del acoso y hostigamiento (AH) en el contexto educativo y la necesidad de una política educativa que permita 
operar adecuadamente el protocolo de atención del AH. En el trabajo analizaron los protocolos de atención para el acoso y 
hostigamiento, nacionales e internacionales de las instituciones educativas, con la finalidad de orientar la formulación de un 
protocolo en la Universidad Autónoma de Yucatán que permita la prevención, detección y atención de situaciones de acoso y 
hostigamiento.
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 “Los divorcios de Elvia Carrillo Puerto y el significado de la diferencia sexual en Yucatán 
a principios del Siglo XX”, trabajo de la Dra. Piedad Peniche Rivero, planteó como objetivo 
deconstruir el lenguaje de género en los textos de las demandas judiciales de divorcio que la 
reconocida feminista Elvia Carrillo Puerto recibió de sus esposos Vicente Pérez Mendiburo, 
quien la demandó en 1912, y Francisco Barroso, en 1925. Para la deconstrucción del lenguaje 
de los textos, resguardados en el Archivo General del Estado, la Dra. Peniche siguió a la 
historiadora feminista Joan Scott quien, tras haber revolucionado la disciplina de Historia 
de las Mujeres con su concepto de género como “campo primario de relaciones de poder”, 
ha aplicado el análisis post estructuralista de los filósofos del lenguaje al conocimiento de la 
exclusión de las mujeres de la política realizada desde la Ilustración.

Ver programa en http://www.cirsociales.uady.mx/programa/coloquio2017.pdf

Clasura de cursos de maya con una posada navideña  

Con una alegre posada navideña, el pasado 8 diciembre del presente se clausuraron los cursos de lengua maya que 
imparte la Mtra. Hilaria Mass Collí en la UCS,  durante la ceremonia se escucharón villancicos en lengua maya se 
escenificó una pastorela y se rompió una piñata. 

Asesora honorífica

El Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca otorgó el 4 de diciembre del presente, a la Dra. 
Leticia Janet Paredes Guerrero, investigadora de la Unidad de Ciencias 
Sociales, el nombramiento como Asesora Honorífica. Por sus contribuciones 
a la Dirección de Equidad y Género, para sumar esfuerzos en las acciones 
inherentes del área, fundamentales para el cumplimiento de las metas del 
Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la dicha Universidad.
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Conferencia en la apertura del Cuarto Congreso Nacional sobre 
Turismo Rural en la UADY 

El pasado 6 de noviembre del presente, el Mtro. Miguel Güémez Pineda dictó una conferencia en el auditorio Manuel Cepeda 
Peraza de la UADY, en el marco del Cuarto Congreso Nacional de Turismo Rural que se llevó a cabo en el Centro Cultural 
Universitario de la UADY y en el rancho Hobonil (Tzucacab, Yuc.). He aquí una síntesis de su charla:

El auge del turismo masivo, iniciado hace más de tres décadas en la península 
yucateca, ha ido reconfigurando la región tanto en sus aspectos demográficos como 
sociales, económicos y culturales. Habitantes de pequeñas poblaciones mayas, que 
antes se dedicaban a la milpa, a la pesca ribereña, a la producción artesanal o al pequeño 
comercio, se fueron incorporado a la industria de la construcción y a los servicios en 
hotelería de Cancún y la Riviera Maya, dando pauta a transformaciones aceleradas de 
sus formas de vida, actividades económicas, y redes de sociabilidad e identidad.

La palabra “maya” y términos en esta lengua son utilizados con frecuencia por los 
empresarios en nombres de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, escuelas de buceo, 
y de una diversidad de actividades turísticas o afines a ellas (celebraciones del janal 
pixan, juego de pelota, bodas mayas, etc.).

El Estado, como las empresas, incluso las teorías new age, se han ido apropiando y/o 
transformando un conjunto de objetos, monumentos, territorios, símbolos, identidades 

culturales, figuras, e incluso personas que son representativas, dando lugar a un proceso de cosmopolitización de la identidad 
maya. 

Esta invención patrimonial ha llevado a la valoración turística de “lo maya”, y al mismo tiempo al rechazo y desacreditación 
de algunas formas de ser maya en la actualidad, cuyos modos de vida no concuerdan con el imaginario patrimonial sobre esa 
identidad. Esta valoración ha permeado la vida social, al punto que la palabra “maya” puede revestir un valor sistemáticamente 
positivo cuando se asocia a productos, prácticas y saberes percibidos como ancestrales o ecológicos (herbolaría, medicina 
tradicional, apicultura y miel, artesanía, milpa, etc.), en cambio, fuera del contexto de la tradición y la vida rural, ser maya es, 
a menudo, despreciado y estigmatizado. (Mélissa Elbez, 2017)

En otras palabras, el imaginario turístico sobre “lo maya” se puede expresar a través de dos figuras patrimoniales: la del 
maya, prehispánico civilizado, sabio y espiritual; y la del maya comunitario, humilde, en estrecho contacto y en armonía con 
la naturaleza. Estas figuras generan situaciones de “juegos de roles identitarios” que oscilan entre el orgullo y el rechazo.

Para el caso específico de la patrimonialización y cosmopolitización de la identidad maya en Tulum, puede verse el trabajo 
antropológico ¿Quién es maya en un entorno turístico? de (Mélissa Elbez 2017)
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Investigadores y otros especialistas en cultura maya participan
 en el XII Congreso de Estudios Mayas en Guatemala

Miembros de CA “Identidad y cultura maya” y del Seminario Permanente “Popol Wuj” asistieron como ponentes en el XII 
Congreso de Estudios Mayas “Pueblos, territorios y descolonización” que se llevó a cabo del 5 al 8 de julio de 2017 en el 
campus central de la Universidad Rafael Landívar y la municipalidad indígena de Sololá, Guatemala. Como parte de las mesas 
temáticas tituladas: Abriendo espacios a la subjetividad y a los saberes mayas I y II, la Dra. Alejandra García Quintanilla dictó 
la conferencia “Una aproximación a la resistencia maya desde la historia política del Popol Wuj y algunos capítulos de los 
libros (y de la historia) de los mayas yucatecos”; el Dr. Aurelio Sánchez Suárez expuso el tema titulado “Ichil xa’anil naj. De los 
saberes constructivos a la filosofía del habitar”; y la Mtra. Mirna Rubí Aguiar Paz presentó la ponencia: “Reflexiones sobre los 
estudios relacionados con los saberes mayas desde una mirada no colonial”. Algunos miembros del Seminario Permanente 
Popol Wuj también participaron con sus aportaciones como es el caso del escritor independiente Pedro Pablo Chim Bacab, 
quien participó con el tema “Una mirada maya decolonial a los espejos del turismo”, y la Mtra. M. de Lourdes Pinto con 
la ponencia “Cambios y continuidades en la relación entre territorio y cultura desde una perspectiva de los pobladores de 
Mayapán, Yucatán, México”. La participación en dicho evento permitió el intercambio de saberes con académicos y con 
grupos mayas de Guatemala quienes participaron de manera activa con sus ideas y comentarios. En un espacio académico 
respetuoso, investigadores y público en general expusieron los problemas más relevantes que enfrentan los pueblos mayas, sus 
instituciones; y el papel de los académicos en el reconocimiento de sus derechos y la revaloración de sus culturas. 

Investigadores de la UCS en el III Congreso Internacional de 
Antropología AIBR en la Ciudad de Puerto Vallarta, México

     
El martes 7 de noviembre se llevó a cabo la mesa panel titulada “La 
neoliberalización de las Áreas Naturales Protegidas y el urbanismo” 
coordinada por el Dr. Manuel Pinkus Rendón, en el Centro Universitario 
de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco de la Universidad de Guadalajara. El Dr. 
Jorge Pacheco Castro presentó la ponencia “Crecimiento urbano, cambios 
en el uso del suelo, trabajo y de las relaciones sociales en el espacio rural del 
municipio de Mérida. El Mtro. José Antonio Lugo Pérez presentó el tema. 
“Expansión urbana y su impacto en la concepción de las familias rurales sobre 
su entorno”. La Mtra. Mirna Rubí Aguiar Paz presentó la ponencia titulada: 
“Áreas Naturales Protegidas, políticas neoliberales y su impacto en la cultura 
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Se presenta la versión impresa del libro
“El manejo del agua a través del tiempo 

en la península de Yucatán”

El libro “El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán” reúne ocho capítulos que discuten sobre el 
medio físico peninsular y las características que contribuyen a determinar las particularidades del agua dulce en Yucatán; el 
consumo y uso del agua desde la parte cultural y religioso, así como el aprovechamiento del agua en las diversas actividades 
económicas del siglo XIX. Desde la biología, la ecología, el ambientalismo, la ingeniería, y las ciencias sociales los trabajos 
reflexionan sobre la importancia de la cubierta vegetal en la conservación del agua en Yucatán; los problemas complejos que 
enfrentan los mantos acuíferos de la península y los esfuerzos del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán para encauzar 
la participación de la sociedad y civil junto con las autoridades de gobierno en los asuntos del agua.

En la foto la Dra. Inés Ortiz Yam, el pintor Manuel Lizama, la Dra. 
Mónica Chávez  Guzmán(coordinadora del libro) y el Dr. Eduardo 
Batllori Sampedro, comentarista de la obra.

regional. La Dra. Alicia Contreras Sánchez leyó el trabajo del Dr. Pinkus titulado: “Las Áreas Naturales Protegidas. El discurso 
del ecoturismo como desarrollo socioeconómico y conservación de los recursos naturales” y el Lic. Roger Agustín Cruz Arjona 
con el trabajo: “Desarrollo Urbano y sus Impactos en el espacio público de la comisaría de Temozón Norte del Municipio de 
Mérida. 

El objetivo de esta mesa panel fue presentar brevemente cómo las determinaciones económicas neoliberales y los cambios 
estructurales, impuestos por los países poderosos, se expanden a todos los rincones del planeta y se infiltran a nivel local, 
para explotar y extraer los recursos posibles de las naciones subdesarrolladas, para el beneficio de las economías dominantes. 
Bajo este contexto, los panelistas dieron cuenta de los procesos donde se puede observar, cómo las políticas globales están 
incidiendo a nivel local en el deterioro y han propiciado cambios en las condiciones de vida de los pueblos originarios, así 
como de sus medios naturales. Los casos expuestos de zonas como Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como 
el caso de las comisarías pertenecientes al municipio de Mérida, ilustraron la dinámica experimentada por los pueblos del 
Sureste de México.
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Presentación del libro: 
Género y vejez en México

     
En este nuevo libro en el que comparten sus trabajos catorce investigadores e investigadoras de varias partes del país, se enfoca 
un tema que constituye un problema en México que las autoridades y los sectores, como la iniciativa privada, pretenden no ver 
ni tomar en serio, se trata de la vejez en México. El resultado de este trabajo coordinado por la doctora Villagómez Valdés y de 
los investigadores e investigadoras que colaboraron con ella, nos da a conocer que en Yucatán hay 200,000 habitantes mayores 
de 60 años, que equivalen al diez por ciento de la población total estatal (alrededor de dos millones de personas), es decir un 
total de 36,000 ancianos y ancianas viven solos, sin pareja y sin otros familiares.

Señaló la investigadora “que la peor parte corresponde a mujeres por el sistema de desigualdad de género que no les dio de 
estudio, trabajo, de prestaciones y del derecho a la pensión, como a la mayor parte de los hombres”.

En las presentaciones del libro efectuado en el “Olimpo” y en la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY, los días 29 de 
agosto y 9 de octubre respectivamente, la doctora Villagómez señaló “que un abuelo es un amortiguador emocional para los 
nietos, sin embargo actualmente hay una falta de agradecimiento de las generaciones jóvenes al legado, cultura y bienes de la 
gente mayor”.

Indicó que “las nuevas generaciones han perdido la sensibilidad, la comprensión y el buen trato a los adultos mayores, a 
quienes ahora sólo ven como objeto de sus pertenencias y disponen de su persona, tiempo y hasta de sus valores económicos”.
Enfatizó “que el gobierno tiene que seguir generando políticas públicas con perspectiva de envejecimiento y los legisladores 
tienen que conseguir mayores recursos para la gente mayor y programas concretos que ayuden a eliminar su situación de 
abandono”.
La obra que fue editada con el apoyo conjunto de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Senado de la República. 
as tomadas de Cambio del Sureste, agosto de 2017).

Presentación del libro Género y vejez en México con comentarios a cargo 
del Dr. Armando López Manrique (Facultad de Medicina de la UADY).
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Presentación del libro:
Colección de leyes, decretos y órdenes sobre elecciones y

gobierno interior de los pueblos en Yucatán

El miércoles 11 de octubre del presente año se presentó en la Sala de Juntas de la Unidad de Ciencias Sociales, la obra titulada 
Colección de leyes, decretos y órdenes sobre elecciones y gobierno interior de los pueblos en Yucatán, 1812-1889, del Dr. en 
Historia, Arturo Güémez Pineda, como parte de las actividades del V Coloquio de Ciencias Sociales “Miradas multidisciplinarias 
en torno a los problemas sociales en la península de Yucatán. El Dr. Jorge Castillo Canché de la Facultad de Ciencias 
Antropología de la UADY, hizo los comentarios a la obra que calificó como una verdadera joya para la historia de Yucatán.  
Desde su perspectiva, la colección de fuentes legislativas, que con todo rigor fueron revisadas y organizadas, acompañadas de 
un estudio introductorio permite contextualizar adecuadamente su contenido. Como parte de sus comentarios, señaló que el 
autor presenta un bien logrado esfuerzo, de síntesis histórica que demuestra que los pueblos mayas y su régimen de gobierno 
local, han constituido un espacio central que brinda elementos para el análisis de la sociedad y la economía regionales de 
la época, convirtiendo la obra en una fuente obligada para los interesados en el tema de la municipalización del siglo XIX, 
además de que se convierte en una herramienta de invaluable apoyo para los historiadores, juristas y otros académicos. 

Ante la presencia de un auditorio interesado por conocer la obra, se escucharon de propia voz del autor, las anécdotas y 
detalles de algunos documentos encontrados, que permitieron la comprensión y contextualización de aspectos como son: 
el documento, los datos, la forma y el contenido que impulsaron al autor para organizarlos de una manera más precisa. La 
presente colección contiene las disposiciones legislativas locales y, en su caso, nacionales que originaron la creación y el 
establecimiento de diversos tipos de corporaciones y autoridades municipales para el gobierno interior de los pueblos, así 
como de las formas en que debían proceder sus respectivas elecciones.
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Presentaciones del videodocumental
Ichil xa’anil naj

El videodocumental Ichil xa’anil naj es producto del proyecto de investigación: “Conocimiento 
constructivo maya: estudio de los saberes vinculados a la arquitectura vernácula en dos 
localidades mayas”, coordinado por el Dr. Aurelio Sánchez, y es prueba de la importancia que 
tiene el estudio de los pueblos cuando involucra a personas mayas dando testimonio de sus 
saberes y haciendo evidente la razón por la cual, una cultura como la maya, ha logrado sobrevivir 
a pesar de los embates del colonialismo a lo largo de la historia. Los saberes y conocimientos, así 
como su filosofía de vida, quedan manifiestos en unos minutos donde se recrean las voces y el 
sentir de los mayas de hoy, ante la reflexión que les exige revalorar lo propio y preservarlo para 
lograr la continuidad de su cultura. 

Esta experiencia compartida de vuelta con los protagonistas del video, así como con otros 
pueblos de la península yucateca, ha logrado transformar la idea que muchos tienen de la casa 
maya, de la casa de huano, que refleja un profundo respeto y conocimiento en el uso de los 

recursos naturales, pero también revela el conocimiento de secretos estructurales que, al replicarse, reproducen el universo o 
cosmos maya, a la vez que dan sentido a la vida de quienes habitan en la xa’anil naj.

El documental se estrenó el 17 de junio de 2017 en la localidad de Nunkiní Campeche (donde se llevaron a cabo las 
grabaciones) con la participación de los protagonistas y la comunidad. Luego se hicieron presentaciones en distintos sectores 
del gobierno estatal, con académicos de diversas universidades y del CIR-UADY, así como con representantes del pueblo 
maya y público en general: el 25 de agosto se proyectó en el Centro Cultural Universitario de la UADY, con la participación del 
ICOMOS Mexicano (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO) en apoyo a la propuesta de “Declaratoria 
de patrimonio cultural y material de los saberes constructivos de los mayas de la península de Yucatán” que coordina la UADY.

 

El 18 de octubre se exhibió en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya 2017; el 7 de noviembre en el 4º 
Congreso Nacional de Turismo Rural, en el Rancho Hobonil de la UADY; el 17 de noviembre en el V Congreso Internacional 
de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, en el Centro Cultural Universitario de la UADY; el 8 de diciembre en la 
Academia Municipal de Lengua Maya del Municipio de Mérida, y el 12 de diciembre en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Dr. Raúl Godoy Montañez, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior; 
Dr. José de Jesús Williams, rector de la UADY, y Dr. Eduardo Batllori Sampedro, secretario 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, durante la presentación del vi-
deococumental en el Centro Cultural Universitario de la UADY
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Biblioteca
La Biblioteca de la Unidad de Ciencias Sociales (UCS) del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” 

fue creada en 1999  con el propósito de apoyar, mediante  la adquisición y  suministro de información especializada, 
para los proyectos y programas de investigación, docentes y culturales del personal académico 
de la UCS, así como para el apoyo en la formación de nuevos científicos en el área de las ciencias 
sociales.

Por la riqueza de los contenidos de sus acervos, La Biblioteca de la ucs es una fuente de refer-
encia obligada en la región para los estudios de las ciencias sociales y las humanidades. 

Actualmente cuenta con 20827 libros, 221 tesis, 20196 revistas, 1306 separatas además cuenta 
con otros tipos de materiales tales como: material de consulta en disco compacto, mapas, disco 
de computadora.

Esta biblioteca interactúa con 28 instituciones a nivel nacional para el servicio de canje y 
donación de materiales con alta relevancia en contenido académico y social.

Acervos
Colección general

Obras especializadas sobre antropología, historia, sociología, economía, filosofía y ciencia política; obras básicas y obras 
de actualidad general relativas a Yucatán, México y América Latina.

Colección de consulta
Diccionarios, enciclopedias, directorios, manuales, etcétera.

Colección hemerográfica
Revistas, periódicos, boletines, anuarios, etcétera, tanto científicos

como de divulgación.

Colecciones especiales
Discos compactos, videograbaciones, microformatos, folletos y documentos

sobre la historia de Yucatán.

SERVICIOS QUE OFRECE
Préstamo en la Sala Boletín de Nuevas Adquisiciones

Préstamo a Domicilio Préstamo Interbibliotecario
Obtención de Documentos Acceso a Bases de Datos Comerciales

Acceso de Bases de Datos Locales Biblioteca en los pasillos

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas
Responsable: Mtro. Alejandro Piña Quijano, aquijano@correo.uady.mx

Secretaria: Rosalinda Cibrian Rubio, crubio@correo.uady.mx
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La Biblioteca en los pasillos y trueque literario

La Biblioteca de la UCS llevó a cabo la Biblioteca en los pasillos el lunes 5 de diciembre de 2017 de 10.00 a 13.00 horas. Esta 
actividad busca fomentar que los investigadores, profesores, ayudantes de investigación, alumnos becarios y visitantes 
que visitan nuestras instalaciones conozcan de primera mano las nuevas adquisiciones de la biblioteca de la UCS, en 
este espacio se establece una interacción, en la cual además de conocer las novedades, existe convivencia e intercambio 
de puntos de vista sobre los temas que tratan los textos, se conocen las necesidades bibliográficas para los proyectos 
de investigación vigentes y temas de investigación, con este diálogo directo el responsable de la Biblioteca el Mtro. 
Alejandro Piña Quijano recopila las inquietudes de los investigadores, brindando un mejor apoyo a los mismos ya que 
cualquier obra que resulte del interés de los académicos puede ser solicitada de manera inmediata para su consulta

Simultáneamente se realizó la tercera edición del Trueque literario, otro espacio creado para propiciar la convivencia 
entre el personal académico de la UCS, en un contexto en el que también participa la comunidad universitaria, estudiantes 
de otras instituciones, así como gente ajena a la academia, quienes intercambian obras y libros sobre ciencias sociales de 
difícil adquisición y también libros de cultura general. La dinámica se caracteriza por la ubicación de una mesa donde 
se encuentran libros que se ofrecen como trueque para quien desee. El interesado deposita libros en buen estado para 
tomar alguno que pueda resultar de su interés. Esta actividad no tiene ningún costo y ha representado la posibilidad de 
que estudiantes, personal académico, administrativo y manual puedan adquirir mediante el trueque alguna obra de su 
interés.
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Noticias UCS
42° Aniversario de la fundación del CIR

Para conmemorar el 42º Aniversario de la Fundación del Centro de Investigaciones Regionales 
“Dr. Hideyo Noguchi” de la UADY se llevaron a cabo diversas actividades del 9 al 13 de octubre, 
con el fin de dar a conocer el papel que ha tenido el Centro con sus dos unidades de Ciencias 
Biomédicas y Ciencias Sociales como generador de conocimientos enfocados a las actividades 
de investigación, docencia, extensión y gestión universitaria.

Al respecto, se realizaron por octavo año consecutivo las Jornadas de Difusión “Mitos 
y realidades”, este año dedicadas a las políticas públicas y bienestar social en el Auditorio 

“Manuel Cepeda Peraza” del Centro Cultural Universitario. Estas jornadas tienen la finalidad de llevar a la sociedad, temáticas 
de relevancia con el fin de que el ciudadano pueda estar en contacto con investigadores y expertos de las diferentes áreas 
disciplinarias, así como con funcionarios públicos del ámbito estatal y nacional. 

En el foro los especialistas abordaron distintos temas relacionados con las áreas de la salud; el 
crecimiento económico y desarrollo social; enfermedades endémicas en Yucatán; y gobierno, 
universidad y sociedad en las políticas públicas.

En este marco también se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre el V Coloquio de Ciencias Sociales 
“Miradas multidisciplinarias en torno a los problemas sociales en la península de Yucatán”, del que 
informamos en nota aparte.

La celebración concluyó con dos ofrendas florales: al Dr. Hideyo Noguchi, quien a principios del 
siglo antepasado investigó en Yucatán sobre la fiebre amarilla; y al Dr. Alberto Rosado G. Cantón, 
fundador del CIR el 12 de octubre de 1975.

Muestra y concurso de altares en el Centro Cultural Universitario
Los aromas a incienso se mezclaron con los de las comidas (tamales, pibes, dulces) en la tradicional Muestra y Concurso 
de Altares del Centro Cultural Universitario de la UADY. Participaron más de 300 estudiantes provenientes de dos 
preparatorias y 13 facultades de la UADY. Durante la XVIII muestra, la Facultad de Medicina fue la ganadora del primer 
lugar (de 15 altares) por el apego a las tradiciones y la fabricación de su altar. Asimismo, resultaron vencedores con el 
segundo y tercer lugar, la Facultad de Enfermería y la Preparatoria número dos, respectivamente. 
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Se percibió el entusiasmo de los estudiantes en el montaje de los altares, que estuvieron llenos de detalles apegados a la 
tradición de recordar a los difuntos. El jurado estuvo integrado por la Mtra. Hilaria Máas Collí, el Mtro. Miguel Güémez 
Pineda (CIR-Sociales) y el antropólogo Indalecio Cardeña Vásquez. “El objetivo de la Universidad es que los estudiantes 
se unan en este movimiento cultural y sin importar la formación profesional puedan revalorar la cultura, como eje 
constructor de una identidad universitaria”. 
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La UADY, sede de la Reunión Nacional de la Red-MIFA

La ciudad de Mérida fue sede de la XXXIII reunión de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología 
(Red-MIFA) realizada en el Centro Cultural Universitario de la UADY, los días 19 y 20 de octubre de 2017. Asistieron 15 
representantes de 12 Instituciones: 1. La Facultad de Ciencias Antropológicas y la Unidad de Ciencias Sociales (UADY), 
2. La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, 3. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 4. 
El Colegio de Michoacán, 5. El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, 6. La Universidad Nacional Autónoma de 
México, 7. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Unidad Peninsular), 8. La 
Universidad de Quintana Roo, 9. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, 10. La Universidad Iberoamericana, 11. 
La Coordinación Nacional de Antropología (INAH); 12. La Universidad Autónoma Metropolitana

Mtro. Miguel Güémez Pineda (CIR-Sociales), Mtra. Alma Acuña Gallareta, Dra. Celia Rosado (Facultad de Ciencias 
Antropológicas, UADY) y Dr. Paris Aguilar (Presidente Nacional de la Red-MIFA).

Presentan en la UADY los resultados de la 
Consulta sobre Pueblo Maya

A fin de entregar a las autoridades comunitarias la información obtenida, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura 
Maya del Estado (Indemaya) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) presentaron el 
22 de noviembre de 2017, los resultados de las tres primeras etapas 2014, 2015 y 2016 de la Consulta de Identificación de 
Comunidades Indígenas de Yucatán.



42

Con esta acción se busca proteger el patrimonio cultural que integra conocimientos ancestrales, territorios, recursos 
naturales, lengua, costumbres, tradiciones, creencias y todos los elementos que le dan identidad a los grupos originarios. 
Esta Consulta permite documentar información socio-lingüística, económica, antropológica y demográfica sobre la 
población maya de Yucatán, desde las mismas comunidades, gracias a la metodología implementada.

En evento realizado en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la 
directora del Indemaya, Rosario Cetina Amaya, celebró el reconocimiento de los derechos indígenas, particularmente 
de los mayas, como representantes de los pueblos originarios del país. Durante su intervención, el delegado de la CDI, 
Jesús Carlos Vidal Peniche, se congratuló con la devolución de resultados e invitó a las instituciones a realizar acciones 
coordinadas para la difusión de la Consulta y a su vez garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

En el marco de esta presentación, se entregó a los presidentes municipales las cédulas de los pueblos que hay en 
cada ayuntamiento y se hizo lo propio con los comisarios municipales, para que las coloquen a la vista de los habitantes.

En las tres etapas realizadas se consultó a 208 comunidades de 51 municipios de las regiones sur, oriente, poniente 
y centro del estado. En esta tarea participaron los Gobiernos estatal, a través del Indemaya, y federal, por medio de la 
delegación local de la CDI; el Congreso del Estado, a través de la Comisión para el Respeto y Preservación de la Cultura 
Maya y la UADY, por medio del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi”, quienes coordinaron 
el proyecto y adaptaron la metodología. También, un Comité Técnico Asesor integrado por los maestros Fidencio 
Briceño Chel del Centro INAH-Yucatán, Hilaria Maas Collí y Miguel Güémez Pineda, del CIR Sociales-UADY, y el Dr. 
Jesús Lizama Quijano del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Peninsular).

Al acto asistieron, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, 
como representante del Gobernador Rolando Zapata Bello, los diputados David Abelardo Barrera Zavala y Elizabeth 
Gamboa Solís, y la coordinadora de la Consulta por parte de la UADY, Dra. Rocío Quintal López.

Notas tomadas del Boletín de prensa del Gobierno del Estado de Yucatán.

Conferencia sobre violencia obstétrica en la UCS
El parto es a menudo concebido y tratado como un evento médico que requiere 
control, gestión de riesgos y un seguimiento constante del cuerpo de la mujer. Esto 
lo declaró la Dra. Patrizia Quattrocchi en su conferencia “Violencia obstétrica: 
aportes de América Latina al debate internacional”, que impartió el 27 de octubre 
del presente en la Unidad de Ciencias Sociales.

Señaló que en las últimas décadas se 
ha introducido en hospitales europeos un 
modelo más humanizado del nacimiento. Sin 
embargo, éste todavía incluye una variedad de 

intervenciones médicas de rutina. Estas intervenciones se utilizan también durante 
partos que podrían tener lugar de forma natural, a pesar de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y de las evidencias científicas. La autoridad médico-
científica representa a veces una forma sutil para limitar el derecho fundamental de 
la mujer a participar activamente en el proceso mismo del parto y decidir de manera 
libre y consciente sobre su cuerpo. Las mujeres pueden sentirse obligadas a aceptar 
intervenciones médicas, o éstas se llevan a cabo sin su consentimiento. 
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En Venezuela, Argentina y México se introdujo un nuevo término legal para proteger a las mujeres durante el parto: 
“violencia obstétrica” que se refiere a actos en el contexto del parto y del nacimiento categorizados como violencia física 
o psicológica, debido al uso injustificado de intervenciones médicas. Se considera una forma de violencia de género y una 
violación de los derechos humanos relacionados a la salud. 

La Dra. Quattrocchi presentó los resultados preliminares de una investigación que lleva actualmente en Argentina 
y que concluirá en 2018. Abundó sobre el proceso histórico, social y político que condujo al reconocimiento legal de 
la violencia obstétrica en el país; y el impacto que este reconocimiento ha tenido en la capacitación del personal de 
salud. En el segundo año pretende implementar un Observatorio para fomentar un proceso de reconocimiento de esta 
violencia, en países en los que la intervención en el embarazo y en el parto es alta, como en Italia y en España.

Jornadas Internacionales de Arte, Historia 
y Cultura Colonial en Bogotá 

El Dr. Jorge Victoria Ojeda (profesor-investigador de la UCS) fue invitado por el Ministerio 
de Cultura de Colombia a participar en las Jornadas Internacionales de Arte, Historia y 
Cultura Colonial, llevadas a cabo los días 17 y 18 de agosto del presente año.

En esta ocasión las Jornadas tuvieron como tema la Sociedad Colonial: Indígenas, 
esclavizados y mujeres. El doctor Victoria participó con la ponencia titulada “Resistencia 
esclava en el México virreinal”. Las actividades se llevaron a cabo en el Museo de Santa 
Clara, en la ciudad e Bogotá.

Los otros participantes invitados son investigadores de las Universidades de Yale, 
Nuevo México, de los Andes y la Javeriana.
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Agenda
Seminarios permanentes en la UCS

Seminario Permanente: Popol Wuj
Coordina: Dra. Alejandra García Quintanilla

alegarciaq@correo.uady.mx
 

Seminario-taller permanente:
¡A Propósito de Saberes!

Coordina: Dra. Ana Rosa Duarte Duarte
dduarte@correo.uady.mx

 

Seminario Permanente:
 Ambiente y Sociedad

Coordina: Dr. Manuel Pinkus Rendón
mpinkus@correo.uady.mx  

Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2018

Del sábado 10 al domingo 18 de marzo del 2018, vivamos en Mérida el fulgor de la literatura. Compartamos el entusiasmo 
con miles de lectores que acuden atraídos por autores y actividades culturales. La FILEY es seducción de tinta y talento, 
posicionando la lectura como noble hábito que enaltece y acompaña nuestras noches con sus días, nuestros viajes y 
momentos de rutina. Seamos parte de este proyecto de la Universidad Autónoma de Yucatán que ahora es de todos los 
que la esperan y la han hecho suya.
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