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forestales en el mundo se han establecido sobre los llamados “territorios indígenas”. 

(2022) “más del 80% de la superficie de los territorios indígenas está 

cubierta por bosques”. En el caso mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

“Suelo de Conservación” 



– –

, titulado “circunstancias territoriales de Milpa Alta”, se





“gubernamentalidad verde” o 

“gubernamentalidad ambiental”

–

–



Algunas excepciones son los casos de: Rutherford (2007), O’Malley et al. (1997) o Melé (2014)



, el principal debate en materia de conservación gira en torno a “la 

dentro de las mismas” (Azuela, Cano y Rabasa, 2



Mientras que los autores mencionados analizan el paso de “tierra para los pobres” a 



“reserva forestal”

de un “trabajo para ”





un fuerte contenido de “conservación”. 



Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente son “las zonas del territorio nacional 

Ley” (artículo tercero, fracción II)







–

–

Sociales, los estructurados y los flexibles. Los primeros son un “plan o protocolo lineal 

tiempo […] esta secuencia se inicia con los propósitos de la investigación hasta arribar a la 

recolección y análisis de los datos” (p. 66), cuentan con un conjunto de objetivos finales 



a una “estructura subyacente” de los componentes que guían el funcionamiento de la 

investigación, “se refiere a la articulación interactiva y sutil de estos elemen

realidad analizada durante el transcurso de la investigación” (p. 67). La flexibilidad, en el 

– –

–

–



– –

– –



metodológica, fue “en sentido contrario”. Es decir, es común, cuando se sigue un formato 

“cajitas” temáticas en las cuales metiera (I) datos y análisis empíricos, así como (II) ideas, 

armé tres “cajitas” o 

“bloques”. Para cada una



El seminario del “(Des)orden Urbano” del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el Congreso 



entre comillas; por ejemplo, “Paco”. 

ellas fue la etnografía. Es decir, el “estar ahí” en la realidad cotidiana 

itas y recorridos usé el “diario de campo”, en el que 





“Rigoberta”



términos del régimen colonial bajo la categoría política de “pueblo de indios”, la cual no 

mundo rural los territorios de los llamados “pueblos de indios” vigentes durante la época 

– –





agrarios, y en cierto sentido de los antes llamados “pueblos de indios”, el 





de la “conservación” en el proceso de territorialización se observan en el papel que esta juega 



disputas internas de la comunidad alrededor del aprovechamiento maderable o “la tala” en 



. Se dice que es el territorio “más rural” de la urbe. Colinda al sur con los municipios 

Fuente: Extraído del libro titulado “Territorio y Cultura en la Comunidad de Milpa Alta. Huellas de una 
identidad en resistencia”

Transitar de la llamada “ciudad central”

Para conocer el concepto de “ciudad central” y profundizar sobre el tema recomiendo revisar el artículo de Salazar 



a aparecer algunas milpas. Hay letreros que advierten que se está pisando el llamado “suelo 

de conservación” de la Ciudad de México y que está prohibido construir

el uso de suelo. Sin embargo, hay múltiples asentamientos (“irregulares”), muchos de los 





una “mojonera”



fondo al lado izquierdo, que tiene forma de “mujer dormida”. El Popocatépetl es el volcán que tiene forma 

poblado donde habitan casi 20,000 personas. Es uno de los “pueblos de montaña” de Milpa 

. A los otros les llaman “pueblos de abajo”. Cruzando el pueblo



encuentran dentro de los límites del “suelo de conservación”, categoría del 





que nos encontramos en el “suelo de conservación” de la Ciudad de México, el 



contrario a las reglas del “suelo de conservación”, se practica el aprovechamiento maderable.

principios del XX, en los pueblos asentados en estos parajes habitaban “madereros, 

carboneros, leñadores, pastores y algunos campesinos” (Falcón, 2020, p. 15) que usaban el 



Falcón (2020), titulado “las corrientes subalternas. Un caso de es
1913”, es una joya debido a que nos muestra una situación mucho más matizada y 

Vitz (2012) titulado “La
1950” es un texto clave que analiza las narrativas conservacionistas que vinculaban el bienestar urbano con la 

de Explotación Forestal para hacer una explotación “racional” de los bo
sur de la Ciudad de México y, en particular, de Milpa Alta, un excelente texto es el capítulo titulado “política forestal, 
industria papelera y comunidades agrarias en el México de los 40: el caso de Coatepec” del



decretó una “veda total indefinida de recuperación y de servicio para todos los bosques del 

Estado de México y del Distrito Federal”. En el considerando cuarto del decreto

que la tala inmoderada de los bosques había provocado un cambio en el clima de la “Mesa 

Central” y lesionado de forma grave la precipitación fluvial, afectando así la productividad 

Los bosques comunales en Milpa Alta, D.F., un estudio de caso de la problemática forestal en México” 

a los ochenta. Finalmente, el texto de Humberto Urquiza (2019) titulado “Una historia ambiental global: de las 
forestales de la nación a las reservas de la biosfera en México” nos da luz sobre la historia de la conservación 





el primer antecedente de lo que hoy conocemos como “Suelo de 

Conservación”. Con base en esta ley, en marzo de 1980 se 

incluir dos grandes ámbitos: urbano y no urbano. Las áreas “no urbanas” estarían 

integradas por “áreas de amortiguamiento” y “áreas de conservación”. Esta



[…] Los poblados rurales, tanto del área por conservar como del área de amortiguamiento, 

[…] Las zonas boscosas y forestales se dedicarán principalmente al desarrollo de la flora y fauna, 

[…] El área de conservación tendrá 657 km2 aproximadamente, de bosques y uso agropecuario, 

“rurales” de delegaciones como 

debía preservarse en “el Estado natural en que se encuentra” (DOF, 1982) porque de ella

la “Declaratoria que determina la línea limítrofe entre el área de 

eral” (DOF, 1987). 





Ordenamiento Ecológico como “la regulación ambiental 

naturales y la realización de actividades para el suelo de conservación y barrancas…” 

manera, el llamado “suelo de conservación”

región prioritaria para la conservación de la diversidad biológica […]. En relación con las 





“asegurar la conservación de las zonas 

naturales y sus servicios ambientales” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 19 de octubre de 2005). Un año después, 



de Ordenamiento Ecológico, se establecieron las bases de una política ambiental que “vincula 

de áreas comunitarias de conservación ecológica, a establecerse en […] propiedad de ejidos 

gobierno”(Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2018). 





“componente Bienestar para el Bosque” y 

“otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie intransferibles a Núcleos Agrarios, 

Rural” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de enero de 2023). Esto se traduce en 

Además, el programa Altépetl tiene otro componente denominado “Sembrando Vida 

Ciudad de México” que busca “incrementar la productividad bajo un enfoque de 

s y en especie, asistencia técnica y capacitación” (Gaceta Oficial de la Ciudad de 



sino que agregó la categoría de “suelo rural”

categoría de “suelo rural” mediante una reforma constitucional



componente “bienestar 
para el bosque” (brigadas 

–

–

hablar de lo que se entiende por “comunidad de Milpa Alta”.



“en 1528, los franciscanos y los 

y son refundados éstos en el sitio que todavía ocupan” (Gomezcésar, 2004, p. 18). De esta 



de indios eran los “pueblos de indios”, que contaban con un cabildo y un gobernador local 

de España otorgó tres “mercedes” de tributos de extensiones de tierra a indígenas de Milpa 



de la figura del “santo”. Cada pueblo se refundó 

un “espacio de construcción para una subjetividad indígena potencialmente autónoma” 

–

–



Constitución de 1917, donde se estableció que “la propiedad de las tierras y aguas 

constituyendo la propiedad privada” (inciso primero). Y en su inciso segundo establece que 

“la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad p

una distribución equitativa de la riqueza pública […]”.



“e

”

constituía una persona moral denominada “núcleo agrario” a la que se otorgaba la



donde los segundos eran una suerte de “deudores”. Por esta razón y por su naturaleza 

–

–



–
–

identitaria de la población antes clasificada como “indios”. Los núcleos agrarios, como ya se 

trolaban desde el Estado. Por esta razón, “la 

” (Azuela, 2009, p. 106), por lo 



reconocían este tipo de comunidades: “los núcleos de población que de hecho o por derecho 

aguas que les pertenezcan o que les hayan restituido o restituyeren” (fracc. VI y VII del 



bienes comunales. […] Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se 

Ley Federal de la Reforma Agraria decía que “los núcleos de población que de 

uyeren” (art. 267). Además, la propia Constitución en su artícu

población que de hecho o por derecho guarden el Estado comunal […

[…] tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo 
neral o el segundo emane de ésta […] (artículo 

[…] Por comunidad de derecho el Constituyente quiso referirse a aquellos grupos de indígenas 

En estos documentos “se establece lo que denominamos datos fund



sujetos agrarios, así como el plano de sus tierras” (Ventura

de decisión producidas entre los “usos y costumbres” y la legislación. Esta situaci

“Don Miguelón” –

–

“tierra de nadie” o que “no existe jurídicamente hablando”. Si bien se han ejecutado dos 

– –

corresponde con lo que “de hecho” e históricamente poseen.

–

–



eran reconocidos como terrenos comunales y clasificados como terrenos “cer

monte alto y porciones laborales”. En esta resolución se consideró a la cabecera de la 

“Conflictos de Límites” entre los dos poblados a finales de junio de 1958. Posteriormente, 

Caballero (2017), “brindó las herramientas ideológicas y materiales para la actualización de 

una legitimidad local: la comunidad” (p. 112), que a su vez se “nutre […] de las nuevas 



de existencia social” (p. 112). 

“ ”

–

–

– –



[…]

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional […]

–

–



posrevolucionaria la categoría política de “pueblos de indios” de la época colonial se redujo 

a la de “comunidad agraria”, que es una simple corporación de propietarios, desde hace 

algunas décadas emerge la categoría de “pueblos indígenas” y todo un andamiaje jurídico 

Para conocer más sobre los orígenes de la categoría de “pueblo originario”, el artículo de Paula López Caballero 
(2009) titulado “The effect of othering” es de suma relevancia. 



●

●

●

●

●



– –



A partir de este momento inicia el “movimiento comunero” en defensa del territorio, 

“Constituyentes de 1917”, haciendo referencia a la Constitución emanada de la revolución 

gubernamentales y como un acontecimiento que sucedió en medio de “gritos y sombrerazos” (Cilia, 2022).



forma: “¡Hay dos clases de milpaltenses, quienes defienden sus bosques comunales y quienes 

pretendían acabar con nuestros bosques comunales!” (López Caba

“ ” –

–



– –



López Caballero (2017), esto fue posible porque dicho régimen otorgó “las herramientas 

, la comunidad” (López 

–

–

como el “noble salvaje ecológico”. De esta forma, la supuesta “cultura 

indígena” coincide con los objetivos de la conservación. Esta idea 



de “indígena” y “originario”

importante de “conservación” porque esta última ofrece un conjunto de herramientas 

este territorio “indefinido jurídicamente” y sobre esta comunidad relativamente autónoma. 



– –



derechos como pueblo originario, incorpora la categoría jurídica de “Suelo de Conservación” 



sobre algunos conflictos entre “la comunidad” y el Estado, 

como un choque de territorialidades, entendida la territorialidad como “un proceso de 

motivos), a través del cómo (acciones y relaciones)” (Paz, 2017 p. 215). Los conflictos 



–

–

… se confrontan de manera directa con el capital y su proyecto expansivo. (…) Se enfrentan 
también con el Estado. (…) Se enfrentan asimismo con viejos y nuevos contrincantes. (…) pero 



por diversas personas comuneras de Milpa Alta, “desde entonces (2018), ha sido imposible 

diversos grupos dentro de la misma y, desde el año pasado, por la pandemia” (López Cruz et 



el de los que están “cercanos” al gobierno, 

y los “independientes”

Al hablar de los “antiguos representantes auxiliares”, refieren a los representantes comunales de cada 



“ ”

“ ”

administración de empresas y también trabajó toda su vida, tienen varias “pequeñas 

propiedades” en San Pablo Oztotepec y San Salvador Cuauhtenco. Donde viven es un 

“Rigoberta”

“Don Miguelón”

“Rigoberta”



“Debby”

27 años y se reconoce como “una mujer 

náhuatl e indígena en la Ciudad de México”. Comentó que le gusta nombrarse desde ese 

“Debby”



privilegiada en la alcaldía. Uso la palabra “relativamente” porque realmente son, para el caso 



“Laura”



“Monse”, habitante de este pueblo: “muchos adultos mayores preguntaban ¿por qué el 

crecimiento, pero no se trata de eso, sino que es un proceso comunitario… (donde) se tiene 

que respetar la autonomía”.

in embargo, “Monse”, que es una persona adulta joven 

“Rosa”



“Laura”



por el PGOT, los comuneros y las organizaciones tomaron la calificación jurídica de “Suelo 

de Conservación” como uno de los objetos principales de su defensa. Así pues, la defensa 



el PGOT, que resultó en la eliminación de la categoría de “suelo rural” de la Constitución 



, es una que reproduce el “cliché del mexica tiahui”.



“Rigoberta”

cultural una se impone sobre la otra. (…) Pero eso no quiere decir que una persona no tenga 
identidad con la vegetación, (…) las montañas, (…) los volcanes, (…) la agricultura. Pero no 

“Rigoberta”

tienen que ver con lo “occidental” o lo “moderno”; pero, por otro, asumen una postura 



mo “conservador”, entendiendo lo indígena 

“Rigoberta” “Paola”

tlayuda… Y entonces creo que eso me va a i
“Paola”

. La idea de identidad de “Paola” habla de la 

“Paola”

“José”



…Q
querido meter Walmart, Aurrera, etc. y la gente no lo ha dejado. (…) hay gente que dice, 

“José”

similar a lo mencionado por “Paola”

“conservador” que busca practicar una 

decanta en favor de la urbanización y “modernización total”.



hay que “rescatar” es la relación económica con el bosque, pues es fuente de identidad: 

te identificaba porque podías ir a pasear con tu familia, bajar leña. Podías comer un tiempo, (…) 

es, se pensó muy poco… Y yo creo que esa no es cuestión del territorio, sino de 

– –

defiende el territorio. (…), el grueso de las comunidades son taxistas o reggaetoneros. 

“ ”



“Paola”

“Paola”

expresa la necesidad de salir de la idea romántica del “mexica Tiahui”, o sea de esta idea de 

“Paola” representa en el ámbito local, haciendo 

“Pepe”

“Pepe”

“ ”

Además, en este grupo se argumenta que en Milpa Alta “aún no estamos preparados 

culturalmente para el aprovechamiento” (“ ”), “no hay condiciones para tener un 

aprovechamiento o crear sistemas silvopastoriles u otras técnicas sustentables” (“ ”



el bosque es un “individuo más de la comunidad”; es suficiente con el hecho de que provea 

restaurar una “conexión espiritual” con la madre naturaleza. Esto último

de ceremonias y danzas indígenas. Así pues, la identidad que busca “restaurar” este 

grupo de personas tiene que ver con una identidad indígena que se piensa en “armonía” con 

“ ”



favor de restaurar la “identidad indígena” que está a favor de la madre tierra y de la vida 

“culturalmente preparados” para hacer un aprovechamiento adecuado del bosque. Es decir, 

– “Pepe”

–

tienen la preparación suficiente para hacerlo de una manera “sustentable” y que no son fieles 

, “Juana”

–

–



“Juana”

“Juana”

“semillas del bosque”. Este era un grupo de niños, niñas y jóvenes con los que trabajaban 

“Juana”

documental llamado “mujeres del bosque”. Cuando hizo este documental señaló que 

así es como nace “Mujeres del bosque”. Y bueno, las mujeres del bosque van acompañadas de 

(“Juana”

de la defensa; algunos sí participan, algunos no, no se les obliga… En algún m



“Laura”

CORENADR se han “desviado” de su camino; sería mejor si lo hicieran de una manera 

, y, sobre todo, sin estar “a las órdenes” del gobierno. Por 

territorio por medio de “especialistas” que saben del tema. Son las personas que hacen trabajo 

que se entiende como “comunitario” y “rural” son 

“urbano” y “occidental”. En este discurso, estas ideas sobre el deber ser de la relación con el 

“buenos” por hacer trabajo voluntario y comunitario, mientras que otros son “malos” o se 

han “corrompido” por aceptar un apoyo por parte del gobierno. 

“Paola” “Los González”

Estado, pero que “se perdió cuando se vicia, cuando se meten no sólo a los partidos políticos 



Momoxco. (…) Habla de una visión política muy chafa, porque entonces tampoco ha

formación política real. (…) recién empiezan a mirar, años después, lo que significa una 

investigación acción política real, social, auténtica”. 

ámbito gubernamental se representa como inauténtico y como una actividad que “no hace 

comunidad”. 

“Héctor 

González”

rticipan. (…) Entonces en este proceso nosotros participamos con una 

(…) Ellos son más de la idea de que deben ser más puros y sin apoyos gubernamentales, aunque 
pues las brigadas de ellos también reciben apoyos. (…) o sea luego con



con los brigadistas o “Los González”. 



“hegemónicos” al interior – –

deslegitimar a los grupos más “subalternos”. 



–como la categoría de “Suelo de Conservación”–



general de bienes comunales y había muchas disputas entre los pueblos: “las cosas estaban 

calientes”. Sin embargo, dijo el funcionario, había un pueblo que estaba “bien organizado” 



PGOT incluía una nueva categoría, el “suelo rural”, que vend



estaban apropiando de la categoría de “ onservación”. De esta forma, defendían, 

– –



– –



“hechos positivos”, los bosques influían en la hidrología, el clima y la higiene, p

para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias […] para 





en la cotidianeidad los propietarios suelen nombrar a sus predios “mi propiedad”, como si el 

predio fuera “la propiedad”. Desde esta perspectiva, los 

– –

investigaciones hablan de ideas tales como “pluralidad normativa” (Torres

“normatividad local vernácula” (Torres Mazuera, 2015), “resignificación de proyectos 

estatales” (Velázquez, 2006) o “normatividades paralelas” (Léonard, Qusnel y Velázquez, 



– –

(Blomley, 2011), así también podemos ver el territorio como un “dispositivo de interacción” 

propiedad, estableciendo una “economía de los objetos y los lugares” particular (Brighenti, 

prácticas de propiedad. […] Si tratamos al territorio y la propiedad como efectos relacionales 
[…] debemos anticipar que la forma en que se reúnen en el mundo es heterogénea […] y 





analítica es que permite “operacionalizar” el análisis de la propiedad, a diferencia de las 

, es una categoría mayor que se refiere a la “capacidad para beneficiarse 

de cosas”. Hay diversos mecanismos que condicionan el acceso a los recursos en un territorio, 



reclamos de propiedad forman un “contrato de reconocimiento mutuo”. Por ejemplo, 



Esta indeterminación jurídica ha traído consigo una “forma privilegiada de trato con 

litigio y así renegociar los términos del pacto territorial” (p. 97). Sin emb

“siempre pendiente” no evitó que el régimen posrevolucionario se consolidara y 

reconocimiento del territorio y la adopción de una nueva categoría social, la de “comunero”. 

permite ir consolidando a la “comunidad” como una instancia legítima de representación. 



sobre la propiedad. La hipótesis que planteo es que el proceso de instauración de un “régimen 

ambiental de conservación” en estos bosques ha tenido efectos en las relaciones de propiedad. 

campesino que permite ir consolidando a la “comunidad” como una instancia legítima de 

se ha ido consolidando el “Suelo de Conservación” 



identifican, en palabras de un representante auxiliar, “por los apellidos, porque pues 

ubicamos bien”. Estas personas comuneras tienen cerca de 60 años o más, algunas están 

en algunas entrevistas que realicé, tales como “nativo” y “nuevo comunero”. Los nativos son 



como “los hombres y mujeres 

titulares de derechos ejidales (o comunales)”. Esta calidad, de e



como “aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras 

o el tribunal agrario competente”. En la actualidad probablemente hay muy pocas personas 

“avecindados” a San Salvador, San Antonio y San Bartolomé, para 

Bárcenas (2017), “son campesinos que poseen tierras ejidales o comunales en explotación y 

que han sido reconocidos por la asamblea del núcleo agrario (…)

por el Tribunal Agrario” (p. 46). Lo que les distingue de los avecindados es que aprovechan 



Como recién adelanté, las diferentes “unidades sociales” o sujetos sociales aquí 

describiré las características generales del suelo, o sea del “objeto de valor”, en el territorio 



“propiedades”. 



dentro de los límites “reglamentarios” que se establecieron en ordenamientos urbanos de los 



asentamiento humano, las cuales se definen como “el área necesaria para el desarrollo de la 

la juventud y a las demás áreas reservadas para el asentamiento” (artí

principalmente en los “pueblos de abajo”, se produce mucho nopal. El paisaje “nopalero” es 







las cuales, según el artículo 73 de dicha ley, “constituyen el sustento económico de la vida 

sean tierras parceladas”. En la Ley Federal de la Reforma Agraria, derogada en 1992, se 



–

–



– –

Digo “casi todas” porque hay algunas propiedades de uso común tales como la casa de la cultura o un vivero 



–

–



– –

“Pancho”



“Pancho”

generaciones, “desde los tatarabuelos”. Quienes tienen derecho a estas tierras, desde el punto 

aunque sean comuneros registrados en el censo o “nuevos comuneros”, no todas las personas 

“Beto”



cambiado el “destino” y se han convertido en parte del asentamiento humano. 

–

–





“Don Miguelón”

ser usufructuario de manera ilegal… La misma ley señala que la zona forestal no debe cambiarse 
“ Miguelón”

“Rodolfo”



fue muy relevante porque “se 

ganaron muchas cosas, diálogo y disputa con la ciudad, con las autoridades”. Ejemplo de ello 



“Eugenia”

“Regino”

epresentación más fuerte en cuanto a “capacidades institucionales”, pues 

“Rodolfo”

“Pancho”







–

–



acostumbramos a meterle “cuilotes”, que son los palos redondos, los arbolitos largos que ya se 

“Pancho”

“ Ray”

“Don Ray”

“Rigo”

“Rigo”

uso común en el “Soquiac”



“Pancho”



Esta situación es muy evidente en el llamado “llano Soquiac”. Este llano es una zona 

En este sitio, que es “tierra de uso común”, suceden en la actualidad, y desde tiempo 





consideran “como una etapa sucesional de los bosques de coníferas perturbados, dada 

pastoreo” (p. 126). Es decir, este paisaje es produ



“Pancho”

“Javier”



“Fede”,





comuneros o nuevos comuneros que usan y usufructúan el monte, que son las “tierras de uso 

común” en Milpa Alta. Este tipo de aprovechamiento se parece bastante a lo que establece la 



que también son nombradas como “monte”. En general, pudimos constatar q

–

–



–

–

llamado llano del “Soquiac”: como borregueros que usan la tierra de uso común, como 



e “servicios 

ambientales”; y que muchos de ellos, a través de las brigadas, son quienes implementan las 



por medio de la estabilización de las categorías de “comunero” y “comunidad” y 





“Pancho”

“Pancho”

“Pancho”

“

”

“

“comunidad de hecho” de Milpa Alta, a los comuneros de los 9 pueblos 

política y agraria local (e informal) que está integrada por nueve “ epresentaciones auxiliares”, una para cada pueblo, 



generación en generación mediante la tradición oral. (…) la mayoría de

”

“

biodiversidad del mundo. (…) los pueblos indígenas son los guardianes y protectores clave de 
– –

”

movilizando la imagen del “noble salvaje ecológico” y construyendo una imagen de las 

s o grupos indígenas “como viviendo en armonía con la naturaleza, fuera de la 

modernidad, resistentes al capitalismo global”. Sandra Bamford (2002) apunta que la retórica 

“Pancho”



cercana a “lo chilango” y a lo que podríamos llamar “urbano” que a lo “indígena”. Para 



“juegan” en la construcción y las disputas sobre el 

La figura de los talamontes se ha construido como una especie de “demonio malvado” 

mi tesis con personas que viven en la “zona urbana” de la ciudad, especialmente e

central, ha sido común que una de las preguntas o comentarios que hacen es “¿qué tal la tala 

por allá? ¡está gruesa!”. Muchas de las personas que se dedican a esta actividad en los 

como “talamontes”, entrando así en contradicción con la representación conservacionista del 

indígena como “guardián de la naturaleza”. Analizar los discursos y las prácticas vinculadas 

la categoría de “pueblos indígenas” tiene efectos en el proceso de territorialización del 



análisis en torno de los efectos de las “identidad conservacionista” y el proceso de 

–

–



nía su “forma tradicional de 

vida”. Asimismo, Moore (1998) analiza la forma en que por este tipo de mecanismos se 



de “medio ambiente”, sino que en ellos se despliegan otros conflictos ideológicos. Diversos 

como reserva genética; las personas que en ellos viven, como “guardianes” de l

como el “noble salvaje ecológico”; y sus conocimientos, como sagrados, tradicionales y 

rural. Estos trabajos son “esencialistas”, pues trabajan 

bajo el supuesto de que “grupos, categorías o clases de objetos tienen una o varias 

miembros de la categoría” (Eide, 



–

para encontrar al “noble salvaje ecológico” en algún punto de la época prehispánica y 

–



investigaciones que tienen esta perspectiva se concentran en territorios “rurales” que se 

relación entre identidad y territorio en Milpa Alta lo hacen desde una postura “esencialista” 

“talamontes” en Milpa Alta, y cómo estas se vinculan con la manera en que las articulaciones 

capitalismo, el Estado y la ciudad. Encontré diversos textos y contenidos en donde “la 

comunidad” se posiciona frente a los “talamontes”, se 



esencial o “natural”. 



actores para crear “comunidades”, identidades, roles o “seres” cambiante

echar luz sobre la manera en que se construye la identidad en oposición con un “otro”, o un 

“nosotros”, imaginado que se esencializa y se imagina como homogéneo, eliminando las 

– –

a los milpaltenses y a su relación con la “naturaleza” y los bosques:

“Debby”

somos la gente de la montaña y sus guardianes… somos una comunidad pacífica guiada por los 
viejos sabios… nunca hemos necesitado de gente de fuera para organizarnos o decirnos qué 
hacer… deberíamos poner un alto a quienes buscan subastarnos al mejor postor



cada pedazo de tierra de Milpa Alta… este bosque sagrado de Nepanapa, que tienen que 



… La Representación Comunal de Santa Ana Tlacotenco junto con las brigadas comunales del 

asunto del respeto al bosque es un valor… así es como se incorpora y s



“Josefa”

“
manera irracional… Es una actividad ilícita. La tala, la cacería, el robo de piedra, de tierra, de 

llegan. Y ellos llegan a lo mejor por una necesidad, y dicen “chin, de qué vivo, a pues voy a 
buscar allá arriba”. (“Don Miguelón”

criminales y como personas que ya no pertenecen ni enarbolan los valores “inherentes” de la 

“pertrechadas” con la tecnología necesaria para cargar camiones. 

especie de división entre la “comunidad” que cuida del bosque y los “otros” como agentes 

– –



como “área para el desarrollo urbano” y otra para “suelo de conservación”. De esta manera, 

conocimientos ni equipamiento para aprovechar toda esa madera. “Se podía llenar el estadio 



Azteca con tantos troncos”, recordó un comunero. Algunos grupos de la comunidad se 

“Don Miguelón”

pueblos y, además, para inhibir y perseguir los “delitos ambientales” que se comenten en el 

“ ”



el territorio, entre otras cosas, para encontrar a “los delincuentes” (los talamontes) 

monte, “que son usos y costumbres y muchos lo hacen por necesidad”, 

s en turno. Además, mencionaban algunos, “no es 

conocen quiénes son los que talan”, el problema es que nadie quiere denunciarlos porque son 

“Pancho”

de “Pancho”



“Pancho”

“ ”

La tala “ rticulada”

“Los que talan hacen un beneficio mayor”



“pueblo de montaña”

San Salvador otra; y las brigadas de los “pueblos de abajo” se unen a una de las fracciones. 

interacción con “la ciudad”, pero conocen de primera mano lo que sucede en el monte, pues 

“Fede”

la ciudad. Salió, pero siempre estuvo en el campo: “yo nunca 

viví en la ciudad, todavía me pierdo”, dijo. Como él, muchas de las personas integrantes de 

México, “bajan” poco a Xochimilco o a otras alcaldías. Uso la palabra “bajan” porque San 

“Fede”

Localmente le llaman “pueblos de montaña” a los pueblos que se encuentran a mayor altitud y están pegados al 

que tienen habitantes que mantienen una interacción más cotidiana con el bosque. Por otro lado, los “pueblos de 
abajo” son los que están a una menor altitud y no están pegados al monte. Estos ti



decisiones en el bosque. La brigada a la que él pertenece se llama “Monitoreo Biológico

Pablo Oztotepec”. La visión que tiene representa un conjunto de discursos y prácticas que 

“Fede”

fue mostrar a los funcionarios un “área de demostración”, que es un espacio den

“Fede”

“Fede”

“Fede”



“talamontes”, y la actividad que realizan, son las siguientes: 

El grupo de “talamontes” era un grupo organizado y no era un grupo delictivo… Simplemente 
los trataron como delincuentes… Era la gente que yo veía que podía hacer algo bueno para la 
comunidad… gente que jalaba para lo que fuera.

Los que talan hacen un beneficio mayor que los que están conservando sin conocimiento… Si 

El grupo de “talamontes” buscaba a futuro que pudiera haber un aprovechamiento legal… no 

Podríamos vivir todos de nuestro bosque… 

eso vamos a poder ser independientes… La gente de aquí, que a veces no tiene empleo, que vaya 

despoja de las etiquetas de “delincuentes”, “ilegales” y “clandestinos”. Por el c

“Fede”

Más bien, este grupo estaba bien organizado y era solidario, pues “jalaba para lo que fuera”. 



“Fede”

muertos, de los que dejen “ ” y de las ramas que se caen. Es madera seca. Señaló 

“Fede”



“Fede”

de “guardianes” del bosque. Sugiero que 

políticas multiculturalistas donde se promueven los “saberes locales” y la autonomía de los 



Quisiera sugerir que esta “articulación” del aprovechamiento maderable es, en parte, 

presentándolos con un aura de sabiduría al ser “herencia” de los saberes ancestrales, al mismo 

– – –

–





“tocones”. No puedo asegurar que estos eran los que encontramos en forma de leña para el 



En opinión de Vega (2019) “El siglo XX transcurrió en Milpa Alta como una lucha 

posesión y usufructo del bosque” (p. 40). Según él, parte de este proceso de apropiación 

con los leñeros. Aunque, según comenta el mentado autor, “cuando se hace el corte de leña 

ales” (Vega, 2019, 

stoy seguro si siempre es así): “sólo sacamos 

árboles muertos o caídos”. Algunos dicen que sólo derriban árboles muertos o que están en 



la vida cotidiana en el pueblo. El autor concluye su artículo diciendo, “esa apropiación y 

empresas papeleras y taladores” (p. 48). 



es el que mete a los llamados “talamontes” en el mismo saco de las empresas papeleras y las 

haciendas; produciendo, me parece, un significado de la idea de “talamontes” com

“nosotros”, conformado por los que desarrollan esta práctica en beneficio de una colectividad 

y para fines tradicionales, y “los otros”, que realizan sus prácticas en beneficio individual y 



“Beto”

“Beto”

“palos largos” que se usaban 



“Beto”

trabajando de “pirata, ruleteando un poquito”

“Hugo”

que habita la familia de “Hugo”

“Hugo” “Beto”

“Hugo”

“Beto”

“Hugo”



“Beto”

indicador de “talamontes” para algunas personas. Sin embargo, desde 

personas que no valoran lo que tenemos… Tirar más árboles

“Beto”

San Lorenzo Tlacoyucan y San Isidro, dice. Comenta que no conoce a los “talamontes” d

Milpa Alta. Saben quiénes son los “talamontes”, pero no se llevan con ellos. Además, a 

“Fede”

“Beto”

“talamontes”



“Beto”

“Beto”

inición de “ ” 

. Si bajas leña de la forma “tradicional”, 

como un indígena “auténtico”, en caballo y sin muchas herramientas, no eres un talamontes. 

eres un “talamontes”. 

“Beto”

“los malos del cuento”. Además, es común escuchar que diferentes personas dicen que los 

“Fede” “Beto”



las festividades religiosas se ve como legítima porque tiene el halo de “uso y costumbre”, 

indígenas están también cumpliendo con su deber “esencial” de hacer saneamiento forestal. 

no a caballo, entonces son “talamontes clandestinos” que sólo buscan su beneficio individual, 

no el de la colectividad, como es la “forma tradicional”. De esta forma, la pregunta “

” s



“mandato” de identidad. Estas se pueden apropiar a la luz del día, mientras que las que no 

cumplen, y son tachados de “talamontes”, tienen que hacerlo en la noche y corren el riesgo 

Como vimos, la etiqueta de “talamontes”, que es contraria a las 

“Pancho”

y eliminando la diversidad. Esto quizá se hace a modo de “esencialismo estratégico” (Eide, 

como vimos en el capítulo, utilizan la etiqueta de “talamontes” para descalificar a las 

“Pancho”



nación produce a la “otredad”, la iconiza, tienen efectos en el 





–

–

a través del análisis de estas tres “variables”. A continuación, se exponen los 





“formales” entre un destino y otro son muy difusos. Sumado a esto, pud



epresentaciones comunales locales otorgan unos documentos llamados “cartas 

de usufructo”, las cuales, a su vez, se usan como documentos que otorgan derechos sobre la 



no tanto del significante, sino del significado del concepto de “servicios ambientales”, o 

que considera a los llamados grupos indígenas como “guardianes” de la 



– –



– –

de “talamontes” jugó en contr







del siglo XX, y en particular del régimen posrevolucionario, otorgó “las herr

ideológicas y materiales para la actualización de una legitimidad local, la comunidad” (López 

derecho indígena y las categorías políticas de “pueblo indígena” y “pueblo originario”, y la 



como los brigadistas y los “talamontes”, así como pasar más tiempo con ellos en sus 



borregueros, los “talamontes” y los poseedores de las parcelas agríco

– –
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