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Procesos de configuración de los paisajes 
en el estado de Guerrero: 

una perspectiva socio-ecológica
Jaime Matus Parada, 1

Resumen. Se analizan las interrelaciones entre los procesos sociales y ecológicos en los distintos 
espacios que conforman el territorio del estado de Guerrero, con el propósito de definir paisajes 
socio-ecológicos, entendidos como unidades ambientales con patrones similares surgidos de dicha 
interrelación. Para esto, se realizó un meta-análisis con el que se integró una serie de estudios 
primarios, cuyos resultados se trataron como observaciones autónomas sobre las cuales se aplicó 
un marco explicativo para los distintos espacios del estado. Dicho marco diferenció causas subya-
centes, situaciones de acción, causas proximales y efectos ecológicos y sociales. Se diferenciaron 
siete paisajes socio-ecológicos que no coinciden con las siete regiones en las que se ha dividido ofi-
cialmente el estado. Los paisajes identificados se clasificaron en tres grandes grupos, sobre los que 
se encontraron algunos indicios de que pueden conformar categorías paisajísticas socio-ecológicas 
representativas de la región latinoamericana.

Palabras clave: Paisajes socio-ecológicos, Interrelaciones sociedad-naturaleza, Situaciones de 
acción, Espacios socio-históricos.

Abstract. We analyze the relationship between the social and ecological dynamics in different 
locations that are part of the State of Guerrero with the aim of identifying socio-ecological lands-
capes, defined as environmental units with similar and intercorrelated patterns. For this, we con-
ducted a meta-analysis integrating various primary studies in which the results were considered 
as independent observations to apply an explanatory framework for the different locations of the 
State. This framework allowed us to differentiate undelaying causes, action situations, proximal 
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causes, and ecological and social effects. We determined seven socio-ecological landscapes that did 
not correlate with the seven regions that the State has been officially divided into. The identified 
landscapes were further classified into three major groups, which show some elements of represen-
tative socio-ecological landscapes of Latin America.

Keywords: Socio-ecological landscapes, Society-nature relationships, Action situations, Socio-
historical spaces.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es analizar las interacciones entre la sociedad y la natu-
raleza que llegan a incidir en la estructura y funcionalidad de los paisajes, así como en 
el bienestar de los pobladores del estado de Guerrero. La escala del trabajo es regional, 
definida por los límites políticos que circunscribe a uno de los estados de la República 
Mexicana, y se plantea que una comprensión de esta naturaleza puede ofrecer mejores 
posibilidades de aproximarse al diseño de políticas ambientales sustentadas y potencial-
mente viables, que la ofrecida por un acercamiento a escala local, apto para profundizar, 
pero que frecuentemente brinda una visión aislada de las dinámicas de gran escala, sin 
considerar algunos de los impulsores centrales que definen lo que sucede en los espacios 
territoriales (Long y Qu, 2018).

El enfoque para el estudio es el socio-ecológico que, actualmente, presenta una 
polémica en el medio académico,2 sin embargo, constituye una valiosa perspectiva de 
análisis para profundizar en el estudio de las dinámicas involucradas en la conforma-
ción de paisajes terrestres y marinos. 

Dicho enfoque se caracteriza por estudiar las interacciones entre los seres huma-
nos y la naturaleza, las que han sido estudiadas con diferentes marcos interpretativos 
(Farhad, 2012), algunos de los cuales han incorporado el conocimiento, poder, género, 
identidad con la naturaleza (Hvalkof, 2013), los procesos culturales, ideológicos y eco-
lógicos (Latour, 2017), el acoplamiento humano-naturaleza (Kramer et al., 2017) o las 

2  Esta polémica deriva de que en la literatura sobre el enfoque socio-ecológico se han manifestado investigadores que lo fomentan y promue-
ven (Challenger et al., 2015), y detractores que lo inculpan de ser una propuesta teórica neoliberal en busca del mantenimiento del régimen 
capitalista (Chambers, 2021).
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interacciones entre los usuarios de recursos, los recursos naturales en sí y la gobernabi-
lidad (Ostrom, 2011).3

El marco interpretativo al que se adhiere este estudio se caracteriza por diferen-
ciar a los factores explicativos de los sistemas socio-ecológicos en causas subyacentes y 
proximales (Geist y Lambin, 2002). Las subyacentes son los cimientos o raíz de lo que 
sucede en los sistemas socio-ecológicos y pueden ser de tipo político y económico,4 como 
de naturaleza cultural, demográfica y hasta natural (Jiménez et al., 2021); las proximales 
son consecuencias de las subyacentes y representan las causas directas de los efectos 
socio-ecológicos (Forsyth, 2004), son muy variables; algunos ejemplos son: la destruc-
ción de hábitats, sobreexplotación, especies invasoras o contaminación. En el trabajo se 
modifica este marco para integrar en él la noción de Elinor Ostrom (2005 ) de “situación 
de acción”, para representar así al espacio factible de la actividad humana estructurada 
por las causas subyacentes5 y que a la vez definen las causas proximales (Schlüter et al., 
2019a).

El enfoque socio-ecológico se integra a la perspectiva paisajística en este trabajo, para 
así construir una herramienta de análisis espacial, mediante la cual se definen unidades 
ambientales en función de las similitudes que presenten en su patrón de conexiones en-
tre los procesos sociales y ecológicos. De esta manera, los paisajes representan unidades 
del espacio con similares patrones internos que expresan determinadas perseverancias 
de interacción sociedad-naturaleza.6 Con una mirada del espacio como la descrita, los 
procesos biofísicos o sociales por separado no resultan tan relevantes para definir a los 
paisajes socio-ecológicos, como lo son sus interdependencias, las cuales resultan medu-

3  Binder et al. (2013) realizaron una síntesis de los diferentes marcos para el análisis de los sistemas socio-ecológicos.
4  Estas causas subyacentes recuerdan de alguna manera los conceptos marxistas de superestructura y infraestructura utilizados para expli-

car los procesos que experimentan diferentes tipos de sociedades, pero en la literatura actual se ha encontrado que ellos suelen actuar en 
interacción con otros procesos causalísticos y que su grado de incidencia para explicar depende de las características y condiciones de los 
diferentes contextos (Drucker, 2003).

5 Es importante aclarar que no se habla de una estructuración determinista, sino de un enmarcando de lo posible, de tal forma que la situación 
de acción arroja una comprensión de la intervención más factible de los actores sobre los recursos naturales para generar así las causas 
proximales.

6	 La	teoría	del	paisaje	tiene	la	virtud	de	permitir	conceptualizar	a	las	fracciones	de	la	superficie	terrestre	tanto	como	espacios	naturales	para	
estudiar a los procesos ecológicos de los ecosistemas, o como espacios ambientales en donde el interés cambia hacia el estudio de las 
interacciones entre los procesos antrópicos y ecológicos (Turner y Gardner, 2001).
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lares para explicar cómo son y cómo cambian los paisajes socio-ecológicos (Chapin et al., 
2009). De esta forma, la estructura explicativa aplicada a los paisajes socio-ecológicos, 
una vez identificados, se conformó bajo principios relacionales que asumieron la exis-
tencia de causas subyacentes que estructuran situaciones de acción que a su vez inciden 
en causas proximales que afectan directamente a procesos naturales o sociales, tales 
como la desaparición de especies o el incremento de pobreza o bienestar de grupos 
sociales (Geist y Lambin, 2002).

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolla en el estado de Guerrero, ubicado al suroeste de la República 
Mexicana cuenta con una superficie de 64,281 Km2, de la cual se calcula que cuatro quin-
tas partes es montañosa y posee una población de 3,540,685 habitantes, de los que 70.3% 
se concentra en diez ciudades (INEGI, 2020). En el contexto nacional, Guerrero es el tercer 
estado más pobre del país y se distingue por tener los índices más elevados de margina-
ción, lo que se ha venido incrementando en los últimos años (CONEVAL, 2019).

La información para realizar este trabajo provino principalmente de un meta-
análisis que consiste en un método utilizado para integrar los resultados de una serie 
de diferentes estudios primarios, cuyos resultados se tratan como observaciones au-
tónomas que luego se combinan para construir una interpretación integral (Hedges et 
al., 1989). El meta-análisis ha evolucionado desde que se propuso el término por Gene 
Glass (1976), para así depurar la sistematización de la bibliografía y obtener resultados 
generalizables de mayor consistencia (Pullin y Stewart, 2006). El meta-análisis surge en 
las ciencias sociales, pero gradualmente se ha extendido a diversos campos, incluidos 
los estudios del paisaje (Jiménez et al., 2021). Cheung y Vijayakumar (2016), al igual 
que otros autores, delinearon las fases del método, de las cuales se retoman aquí las 
siguientes: definir el tipo de meta-análisis, recopilación de datos, evaluación de datos y 
definición del tamaño de muestra.

El meta-análisis realizado fue de tipo exploratorio y se empleó una serie de pregun-
tas, surgidas del modelo explicativo como guía para recopilar un conjunto de estudios, 
los que fueron seleccionados con base en tres criterios generales: a) considerar problemas 
identificables del estado de Guerrero, b) haber realizado estimaciones directas, sociales 
o ecológicas en la zona de estudio y, c) explicitar con claridad la ubicación del área de 
trabajo. Los estudios recopilados fueron de naturaleza variable, por ejemplo, algunos 
estudios presentaron resultados puntuales del presente, otros fueron longitudinales, 
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principalmente retrospectivos, otros fueron descriptivos y otros más analíticos, pero 
como todos estos estudios se complementaron mutuamente para conformar escenarios 
integrados no se presentaron problemas en su manejo y tratamiento. Con base en el 
análisis de estos estudios, se generaron hipótesis referidas a los tipos de paisajes socio-
ecológicos existentes en el estado de Guerrero. 

La recopilación de datos inició en forma preliminar en enero de 2020, para explo-
rar la información existente para las siete regiones en las que se divide oficialmente el 
estado de Guerrero. Posteriormente, durante el resto del año de 2020 y a inicios del año 
2021 se depuró gradualmente el mecanismo de búsqueda para aplicarlo formalmente 
en junio del año 2021. La plataforma de búsqueda fue Google Académico, utilizando 
las palabras clave referidas a: los nombres de las regiones, municipios y principales 
ciudades y poblados del estado Guerrero. A los trabajos encontrados se les analizaba la 
lista de referencias para ver si se podrían identificar estudios relevantes adicionales, de 
ser el caso, estos trabajos se agregaban a la muestra del meta-análisis. Se recolectaron un 
total de 605 trabajos sobre el estado de Guerrero que fueron elaborados desde 1996 a la 
fecha actual. Estos trabajos de distinta naturaleza: reportes técnicos, artículos científicos, 
trabajos de síntesis y tesis de grado fueron analizados para ver cuáles de ellos contenían 
información empírica mediante estimaciones directas o estadísticas, de tal forma que 
los hallazgos que exponían podían ser soportados por evidencias. De los analizados, 
201 artículos cumplieron los criterios de inclusión en el meta-análisis y constituyeron el 
material de análisis.

Toda la información recopilada de los trabajos seleccionados se analizó y se sin-
tetizó con el fin de identificar los patrones de interacción sociedad-naturaleza en los 
distintos espacios del estado de Guerrero para diferenciar los paisajes. Para llevarlo a 
cabo, se aplicó el modelo de la estructura analítica explicativa conformado por: causas 
subyacentes, situaciones de acción, causas proximales y efectos o resultados (figura 2). 
Dicho modelo analítico se tradujo a uno operativo para derivar los indicadores a partir 
de él (ver tabla 1), retomando las sugerencias de Ostrom (2009) de considerar solamente 
los indicadores suficientes para comprender los efectos o resultados.
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Tabla 1. Indicadores derivados a partir del modelo operativo considerando las causas subyacentes  
y proximales 

Tipos de causas Rubros considerados Indicadores derivados

Causas subyacentes

Económicas

Actividades económicas

Producción agropecuaria

Población económicamente activa

Aprovechamiento de recursos naturales

Costos de retorno

Mercados existentes

Cadenas de comercialización

Políticas

Políticas forestales y pesqueras

Políticas de solidaridad social

Infraestructura institucional

Movilizaciones y organizaciones campesinas e indígenas

Interacciones entre diferentes actores

Culturales

Formas de auto-gobierno

Prácticas de alimentación y vivienda

Rituales y mitos

Participación ciudadana

Demográficas

Poblacional total

Población por edades y género

Migración

Mortalidad y Natalidad

Servicios

Condiciones Naturales

Ecosistemas naturales

Biodiversidad de especies

Topografía

Pendientes
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Causas proximales

Destrucción de hábitats 
naturales

Construcciones humanas

Ampliación de frontera agrícola

Áreas deterioradas

Expansión de actividades productivas

Sobre-explotación

Tasa de extracción de recursos naturales

Degradación de recursos naturales

Disminución de recursos disponibles

Agotamiento de recursos naturales

Actividades ilegales

Contaminación

Manejo de residuos

Calidad del aire, agua y suelo

Concentración de contaminantes edáficos

Eutroficación hídrica

Especies invasoras

Porcentaje de especies exóticas

Número de especies introducidas

Plagas y enfermedades

Protección y conservación de 
recursos

Recursos invertidos en investigación

Reforestación antrópica

Restauración de cultivos abandonados

Medidas de cuidado y control de catástrofes

Se consideraron las causas subyacentes clásicas: política, economía y cultura, además se 
incorporó la demografía dada su importancia en la zona de estudio, así como la “con-
diciones naturales”debido a la fuerte expresión que tiene la naturaleza en el estado de 
Guerrero (tabla 1). El uso de las situaciones de acción posibilitó el comprender mejor las 
causas proximales (Schlüter et al., 2019a) que se retomaron de aquellas documentadas en 
los estudios considerados. Los efectos y resultados de dichas causas proximales se defi-
nieron a partir de la revisión preliminar de la información científica sobre el estado de 
Guerrero y también con el apoyo de consultas con expertos de la zona de estudio.7

7 Los expertos fueron consultados sobre los rubros de las causas proximales que se presentan en la tabla 1. Sus testimonios fueron inicial-
mente	grabados	y	posteriormente	analizados	para	identificar	el	significado	de	los	mismos	en	el	contexto	que	se	articulaba	alrededor	de	la	
estructura	nodal	que	se	presenta	en	la	figura	2.
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Todos los indicadores obtenidos se procesaron mediante estadísticas descriptivas y vi-
sualizaciones gráficas para diferenciar tanto el tipo de interacciones entre ellos, como 
la relevancia que tenían en los distintos espacios. La interpretación de los indicadores 
se realizó con base en una estructura nodal (Figura 2), de tal forma que se articulaban 
para conformar un escenario explicativo del patrón de vinculación sociedad-naturaleza 
y conformado a partir de las relaciones más significativas entre los indicadores. Final-
mente, se agruparon los espacios que manifestaban similares patrones de interacción 
sociedad─naturaleza y se tipificaron como paisajes socio-ecológicos con distintos atribu-
tos interrelaciónales.

RESULTADOS

El análisis de los distintos trabajos permitió develar que en el estado de Guerrero se 
manifiestan siete paisajes socio-ecológicos, los cuales fueron identificados a partir de las 
causas subyacentes que inciden en mayor medida en su conformación. En la figura 1 se 
presenta la extensión, distribución y nombre de cada uno de los paisajes identificados 
y, como podrá observarse, no coinciden con las siete regiones en las que se ha dividido 
oficialmente el estado, esto debido a que ellas no conforman espacios con similares for-
mas de interacción entre sus habitantes y su entorno, sino que al interno de cada región 
se pueden encontrar distintas manifestaciones de esta interacción. Así, en cada región 
oficial del estado se expresan distintos paisajes socio-ecológicos, algunos de los cuales 
se presentan en diferentes regiones. Así, por ejemplo, en la Costa Chica se identificaron 
cuatro paisajes, tres en la Región de Montaña, cuatro en la Región Centro, dos en la Re-
gión Norte, tres en Tierra Caliente, cinco en la Costa Grande y uno en Acapulco.
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Figura 1: Ubicación y distribución de los siete paisajes socio-ecológicos delimitados

I. El Paisaje Político-Económico conforma una superficie terrestre continua que se encontró 
localizada en la parte occidental de la Sierra Madre del Sur y se extiende hasta la parte 
central del estado, abarcando las regiones Centro, Tierra Caliente y Costa Grande (Figura 
1). Todo el paisaje posee una orografía montañosa, por lo que los principales recursos 
naturales que se encuentran en él son Bosque de Pino, Bosque de Encino y Bosque Mesó-
filo de Montaña (Neri et al., 2018). Las causas subyacentes prioritarias fueron políticas 
y, en segunda instancia, las económicas, esto es así porque comprende la mejor zona 
forestal del estado, 60 % de la cual son propiedades ejidales y comunales. La prioridad 
de lo político aquí se originó por la aplicación de normas jurídicas de concesión que 
otorgaron durante años el derecho de explotación a empresas particulares (Bustamante, 
2003), generando con ello una economía desigual, cuyos beneficios se concentraron en los 
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concesionados.8 En esos años, los procesos económicos quedaron subyugados a las nor-
mas de concesión y de extracción, donde las comunidades eran dueñas de la tierra, pero 
otros tenían los derechos de uso (Merino y Segura, 2007). Este marco de desigualdad 
social generó que los campesinos quedaran excluidos del control forestal, situación que 
se extiende hasta ahora cuando la infraestructura forestal se ha destruido debido a su 
abandono. Esta circunstancia se complica actualmente debido a que en este paisaje han 
venido arribado otros campesinos que huyen de la violencia en otros lugares del estado, 
principalmente de la región de Tierra Caliente (Hernández, 2019). La economía actual del 
paisaje descansa en actividades agropecuarias, promoviendo con ello situaciones de ac-
ción de un uso de recursos que los deterioran, pues fomentan la expansión de la frontera 
agrícola en detrimento de la forestal y una degradación hormiga del bosque,9 mediante 
causas proximales tales como: la sobre-explotación forestal, a la que ahora se le suma la 
expansión agrícola, así como la degradación continua y paulatina de los hábitats foresta-
les. Los resultados sociales de la interacción de estos procesos ha sido el incremento en la 
pobreza de los habitantes del lugar, y los impactos ecológicos han sido la fragmentación 
y degradación de los bosques.

II. El Paisaje Económico Productivo ocupa una superficie terrestre discontinua, pues sólo 
se presenta en donde llegan a confluir una buena disponibilidad de agua, suelos planos 
y ricos en nutrientes, así como condiciones climáticas favorables para el crecimiento ve-
getal; como estas condiciones suelen cumplirse en algunos márgenes de los ríos, este 
paisaje tiende a asociarse a esos lugares. Este paisaje es predominante en la región de 
Tierra Caliente y se presenta recurrente e intermitentemente en la Costa Grande y en 
forma esporádica en la región Centro y de la Montaña (Figura 1). La causa subyacente 
más relevante en este paisaje es de tipo económico: la incorporación de estos valles férti-
les al proceso de modernización agrícola. Por limitaciones de solvencia financiera, dicha 
inserción no fue realizada por los campesinos, sino por inversionistas locales a los que 
posteriormente se les sumaron capitalistas agroindustriales nacionales y trasnacionales 

8		De	1940	a	1972,	80	%	de	la	superficie	forestal	fue	explotada	por	las	empresas	privadas;	de	1972	a	1987	la	explotación	del	bosque	estuvo	a	
cargo de la paraestatal Forestal Vicente Guerrero, y desde 1986 se dio por concluida la política de otorgamiento de concesiones y sólo se 
autoriza a los dueños de la tierra la expedición de permisos forestales (Rodríguez y Acosta, 2005).

9  Otra situación de acción alternativa la conforma la respuesta de los habitantes, campesinos e indígenas del lugar que han impulsado diversos 
movimientos,	los	cuales	con	frecuencia	han	involucrado	conflictos	violentos	(Ribeiro,	2019).	
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(Bustamante, 1996). Así, desde la década de 1970, las élites capitalistas locales dieron gra-
dual paso a ricos agricultores recién llegados, algunos de los cuales parecen haber tran-
sado con el narco para así cambiar la imagen regional (Montes, 2009). Entre 2005 y 2010 
casi 200,000 hectáreas fueron entregadas por el Gobierno Federal a empresas de poder 
internacional, con lo que se conformó una renovada oligarquía regional, a la cual se le 
han anexado más recientemente los conglomerados de cohorte mafioso, interesados en la 
extracción agrícola y ahora también en la minera y así instaurar renovados mecanismos 
de ejercicio hegemónico (Gasparello, 2017). Las situaciones de acción estructuradas han 
sido el uso impuesto de prácticas agrícolas y ahora también mineras.10 Las causas proxi-
males generadas de esta forma son la sobreexplotación de los valles fértiles, así como el 
uso inadecuado de los recursos naturales, particularmente ahora que se ha incrementa-
do la actividad minera, con la consecuente contaminación por sustancias nocivas. Los 
resultados sociales de esto han sido el incremento de la desigualdad y la marginación 
social, así como la migración de sus habitantes con sus contradictorios efectos sobre el 
bienestar.11 Los efectos ecológicos sobre el paisaje han sido la homogenización mediante 
el establecimiento de áreas agrícolas y la sustitución de los ecosistemas naturales; la rup-
tura de la conectividad paisajística para todas aquellas especies que utilizan los embalses 
en su ciclo de vida y, finalmente, impactos ecológicos puntuales y aislados debido al tipo 
de insumos utilizados en la actividad extractiva agrícola, ganadera y minera.

III. El Paisaje Natural Político Cultural ocupa una superficie terrestre continua en el sureste 
del estado de Guerrero, principalmente entre las regiones de Montaña y Costa Chica, así 
como una pequeña área de la Región Centro (Figura 1). Es una zona predominantemente 
montañosa que forma parte de la Sierra Madre del Sur, pero se caracteriza por su pobla-
ción predominantemente indígena, sobre todo de origen nahua y mixteco o tlapaneco, 
que convive con una fracción menor de población afrodescendiente y mestiza (Bonilla et 
al., 2005), los que, en conjunto, conforman una masa de habitantes que se encuentran en 

10 Pero para otro sector de la población la alternativa de acción consistió en reubicarse en el Estado, o bien en realizar emigraciones más o 
menos permanentes a destinos nacionales o internacionales, para así integrarse a las masas migrantes de jornales agrícolas. En particular 
esto se destacó en los paisajes ubicados en la región de Tierra Caliente, y sobre todo en el quinquenio del 2000 al 2015, el cual se caracterizó 
por un grave despoblamiento (Martínez y Cadena, 2016).

11 Hay que tener en cuenta que de la migración dependen las remesas, las cuales frecuentemente han incidido en la mejora de vida de varias 
familias (Díaz y Juárez, 2008).
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pobreza multidimensional, la mayoría de ellos (González y Maldonado, 2014). La causa 
subyacente que se consideró prioritaria en este paisaje es la condición biofísica del Bos-
ques de Pino Encino y Encino Pino que predomina en el lugar (Castro y Peñaloza, 2019). 
La riqueza natural de este paisaje ha actuado conjuntamente con procesos político-cul-
turales para incidir en las comunidades que aquí habitan, tales procesos han resultado 
conflictivos porque la acción gubernamental dirigida a sus habitantes no ha tomado en 
cuenta las potencialidades locales, ni la diversidad étnica y cultural que predomina en 
el lugar, lo que ha hecho aflorar conflictos entre las formas tradicionales de gobierno de 
los grupos con las políticas de desarrollo estatal (Félix y Canabal, 2019). Estos conflictos 
se encuentran detrás de la actual riqueza forestal empobrecida que ha estado siendo 
sustituida por bosques tropicales caducifolios y por ecosistemas de transición secunda-
rios arbustivos (Cervantes et al., 2014). Frente a este panorama, las situaciones de acción 
estructuradas han sido de tres tipos: defensa de su identidad, migración y uso de sub-
sistencia. La defensa de su identidad se ha centrado en el rescate de sus formas de orga-
nización comunitaria y capital social (González y Maldonado, 2014), así como las formas 
tradicionales de acceso y construcción del poder local: Consejo de Ancianos, Consejos 
Supremos, Asambleas Comunitarias y otras formas de organización comunitarias. La 
migración se da con mayor intensidad en este paisaje que en los otros, haciéndose notar 
en poblaciones envejecidas, escasez de mano de obra y falta de diversificación económica 
(Martínez y Cadena, 2016). El uso de subsistencia es la situación de acción más estrecha-
mente ligada con las causas proximales representadas por la sub-explotación forestal, 
el incremento en la extensión de suelo agrícola, causa a la cual se le suma el cultivo de 
drogas y que, a la postre, termina con el abandono de tierras con diferentes grados de 
deterioro (Merino, 2000). Se ha documentado que la migración y el uso tradicional de 
los recursos naturales están relacionados, ya que la primera está generando los ingresos 
necesarios para sustentar prácticas de subsistencia que no tienden a respetar los ciclos de 
fertilidad natural de dichos recursos (Cervantes y Ochoa, 2004). Los efectos sociales que 
esto genera son el incremento de la pobreza y la emigración local; los efectos ecológicos 
por su parte son la contracción de las zonas boscosas, la degradación vegetal y edáfica, 
así como la disminución de la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático.

IV. El Paisaje Demográfico Político conforma una superficie discontinua en la parte norte 
del estado, abarcando casi toda la región Norte y fracciones de Tierra Caliente, Centro y 
Montaña (Figura 1), su orografía es muy irregular, pero predominantemente dominadas 
por montañas y lomeríos; los principales recursos vegetales son la selva baja y mediana 
caducifolia, pero también presenta pequeñas áreas forestales de diferente tipo (Gonzá-
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lez, 2012). La principal actividad económica es la agricultura de temporal combinada con 
una ganadería extensiva de bovino criollo, ovino, caprino, porcino y aves de traspatio 
(SAGARPA, 2002), que suele presentar una marginación alta (CONAPO, 2001). La causa 
subyacente más relevante fue la demográfica debido a la intensa dinámica poblacional, la 
que se combina con una política comunitaria local que se aplica a través de distintos me-
canismos, por ejemplo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. La di-
námica poblacional es muy propia de este paisaje con una migración de tipo familiar, en 
la que tanto hombres como mujeres, con edades que oscilan predominantemente entre 15 
y 59 años, migran regularmente (Sepúlveda, 2015). Este movimiento demográfico repre-
senta diversas cosas, por un lado, encarna la forma en que las poblaciones locales inte-
ractúan de algún modo con la globalización mediante el flujo de personas. Por otro lado, 
simboliza la forma en cómo los jornales se insertan en los mecanismos de valoración en 
esta fase capitalista, denominada “acumulación por desposesión” a través de la venta de 
su fuerza de trabajo (Harvey, 2004). También constituye un recurso indispensable para el 
desarrollo de las prácticas agrarias, pues las remesas generadas por la migración además 
de brindar el capital, genera interacciones con actores exógenos, facilitando coexistencia, 
adecuación y, en el mejor de los casos: innovaciones de prácticas agrarias (Vázquez et al., 
2009). Por estas razones, las situaciones de acción se estructuran alrededor del uso tradi-
cional de los recursos naturales, la participación en la gestión comunitaria y la migración 
laboral, conformando condiciones que tienden a repercutir en las causas proximales de 
transformación y expansión agrícola, contaminación agroquímica, destrucción de hábi-
tats naturales y debilitamiento de la resiliencia al cambio climático. Los efectos sociales 
que esto conlleva son el mantenimiento de las condiciones de pobreza, y los paisajísticos 
son la degradación de ecosistemas naturales y la fragmentación del paisaje.

V. El Paisaje Económico Político Natural ocupa una superficie continua en la región de la 
Costa Chica e intermitente la región de la Costa Grande (Figura 1), en ambas regiones 
se ubica cuando termina la montaña y empieza la costa, por eso se le ha llegado a deno-
minar Costa-Montaña en su calidad de frontera entre ambas regiones (INEGI, 2015). Su 
orografía está compuesta por lomeríos y montañas bajas en donde predomina la mezcla 
de Selvas Bajas y Medianas Caducifolias y Subcaducifolias, con algunos parches peque-
ños y aislados de Bosques de Pino y de Encino. Se ha documentado que 88% de sus ha-
bitantes viven en situación de pobreza y 56% en pobreza extrema (SEDESOL, 2014). La 
causa subyacente principal del paisaje es económica, debido a que existen una variedad 
de sistemas productivos articulados en una economía mixta que combina la agricultura 
tradicional con la comercial, esta última funcionando a través de pactos mercantiles con 
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intermediarios y empresas que conforman monopolios locales. En el ámbito político su-
cede algo similar, pues suele ser común que los comisariados se financien con las rentas 
que obtienen de las concesiones otorgadas al sector extractivo de minas y bosques (Gaus-
sens, 2019). En estos paisajes resulta común que el grupo de control local, usualmente 
ganaderos y comerciantes, sustente su fuerza en las relaciones que puedan establecer 
con los partidos políticos en el poder y con los funcionarios municipales en el cargo (Ro-
dríguez, 2005). En algunos lugares de la Costa Chica, a este poder económico y político 
se refuerza ahora con pactos entre funcionarios locales con el crimen organizado, a tal 
punto que en esas áreas la policía municipal se encuentra subordinada a grupos delin-
cuenciales por orden de las presidencias municipales (Gaussens, 2020). Frente a este es-
cenario, los habitantes tienen dos situaciones de acción posibles: usar los recursos natu-
rales en forma deteriorante para responder a las necesidades de los monopolios locales, o 
bien, organizarse para participar en la gestión de los recursos naturales incorporándose 
a sistemas comunitarios de gobierno (Gaussens, 2019). Las causas proximales que genera 
este escenario son el abandono de tierras, la destrucción de hábitats y, un fenómeno más 
reciente, que se ha llegado a llamar el narco-deforestación, ya sea por la siembra directa 
de amapola, o bien, porque los campesinos se ven obligados a la producción de bienes 
que exigen los delincuentes que ahora operan como microempresarios de la violencia 
(Berber, 2017). Los resultados sociales de esto es una mayor exclusión social para los cam-
pesinos e indígenas, y los efectos ecológicos son la degradación de ecosistemas naturales 
y la fragmentación de los paisajes.

VI. El Paisaje Natural Económico se encuentra a lo largo de la línea de costa y se ubican 
en él 30 localidades pesqueras: 19 en Costa Grande y 11 Costa Chica (Villerías et al., 
2012), cuenta con 10 sistemas lagunares costeros con una superficie de 190.3 K2 (Figura 
1). La actividad pesquera se combina con agricultura, ganadería y con el aprovecha-
miento de especies silvestres como el manglar (Castillo et al., 2021). La mayor parte de 
su población humana presenta índices de marginación medianos y altos (INEGI, 2020). 
Se ha documentado que sus recursos naturales, pesqueros y no pesqueros,12 se encuen-
tran en riesgo debido a una explotación inadecuada (Cerros et al., 2021). En el caso de 
los recursos pesqueros, la amenaza se debe a la presión de uso ejercida sobre un núme-

12 Los ecosistemas más amenazados son los humedales y en especial los manglares, con toda la enorme riqueza biológica de especies vege-
tales y animales asociada a ellos (Castillo et al., 2021).
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ro reducido de especies (Galeana, 2018); la pesca depende del aprovechamiento de 41 
especies de peces, algunas de las cuales: jurel, ronco y sierra se encuentran sobreexplo-
tadas (Sandoval et al., 2020). Las causas subyacentes de este paisaje es el entorno natural 
debido a que la mayor parte del bienestar humano se sustenta en los ciclos productivos 
de ecosistemas silvestres en los que falta conocimiento; hay una concentración de la 
actividad pesquera en pocas especies, además falta infraestructura adecuada y está 
presente una economía de mercado centrada en canales de comercialización monopo-
lizados por intermediarios (Villerías y Sánchez, 2010). En este contexto una situación 
de acción estructurada es un aprovechamiento que frecuentemente violenta los ciclos 
naturales productivos, situación que merma gradualmente a los ecosistemas acuáticos, 
a lo que se suman los disturbios causados por factores naturales y por acciones antró-
picas no pesqueras (Galeana, 2018). Una segunda situación de acción es la gestión, la 
cual se centra en los esfuerzos de los habitantes costeros por organizarse en coopera-
tivas que resultan débiles por la falta de conocimiento sobre los procesos ecológicos 
y frente a la carencia de construcción de alternativas para contender con los procesos 
de comercialización que no tienden a favorecer a los pescadores (Castro et al., 2016). La 
tercera situación de acción es la movilización social para proteger al entorno, debido 
a que algunas sociedades cooperativas se convierten en guardianes de la naturaleza 
ante el embate de iniciativas privadas o gubernamentales desarrolladas bajo la lógica 
capitalista de obtener la mayor ganancia y que tienden a generar grandes perturba-
ciones costeras (Añorve et al., 2018). La situación descrita da pie a causas proximales 
contradictorias, ya que por un lado existe una sub-explotación de los recursos marinos 
y humedales, pero por otro se manifiestan evidencias de sobreexplotación de algunas 
especies (Cerros et al., 2021). También existen denuncias de uso inadecuado de recursos 
(Galeana, 2018), así como de contaminación por desechos (Sandoval et al., 2020). Los 
resultados sociales de todo esto es la desarticulación comunitaria y el incremento de 
la pobreza; y en lo que respecta a los ecológicos, la disminución de la resiliencia de los 
ecosistemas naturales ante el cambio climático.

VII. El Paisaje Económico Demográfico es intermitente, pues solamente se produce al 
interior y en los márgenes de las más grandes ciudades del estado, por ello ocupa toda 
la región de Acapulco y abarca pequeñas fracciones del resto de las regiones oficiales (Fi-
gura 1). Estos paisajes se distinguen, en parte, por su buena comunicación en un estado 
caracterizado por tener la menor densidad de vías carreteras en la República Mexicana, 
por lo que se han definido como los espacios de conexión centrada (Villaseñor et al., 
2017). La causa subyacente central en estos paisajes son los procesos económicos, que en 
el caso de este estado se asocian con los ingresos generados por la actividad turística en 
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algunas ciudades y, en otras, por la actividad comercial. Estos ingresos sustentan la ge-
neración de muchos tipos de empleos, contribuyendo a la terciarización de la estructura 
económica del estado y han posibilitado el desarrollo de una infraestructura en forma 
de caminos, electrificación, servicios de salud y agua potable, y de esta forma contribuir 
en la mejora del bienestar social (Osorio et al., 2018). Estos procesos económicos estuvie-
ron aparejados inicialmente con una expansión demográfica, la que trajo una serie de 
problemas asociados y que estructuró situaciones de acción orientadas a la expansión 
de los servicios y al control de las externalidades urbanas como la contaminación. Aquí 
las principales causas proximales han sido la destrucción de hábitats naturales, la con-
taminación urbana e industrial y la introducción de especies invasoras. Gran parte de 
estas causas se originaron porque la terciarización que provocó el crecimiento urbano 
no fue genuina,13 además de que dicho crecimiento se produjo de una forma acelerada 
y caótica, que no dio cabida a una planeación urbana adecuada que contemplara tanto 
la oferta de servicios, como la planificación de espacios verdes, así como el control de 
especies exóticas, tal como ha ocurrido en otros lugares (McGregor et al., 2020). Los 
efectos sociales de esto se concentraron en algunos sectores sociales, los que han care-
cido crónicamente de servicios públicos y de problemas de seguridad, situación que 
se ha agravado recientemente, dado que varias de estas ciudades también han atraído 
a grupos criminales organizados que han incrementado la violencia hasta el grado de 
generar desplazamientos forzados (Hernández, 2019). Para los sistemas ecológicos, la 
expansión física de las manchas urbanas ha sustituido o alterado ecosistemas naturales, 
además del desplazamiento de hábitats de especies (Carrascal y Pérez, 1998), así como 
ha tenido cierto efecto en la homogenización de los paisajes.

13 Weller (2004) diferencia a la terciarización genuina de la espuria. En la primera, los empleados en servicios tienen diferentes capacidades, 
tales que generan incrementos en el producto de los sectores primarios y secundarios a través de sinergias que resultan del desarrollo 
terciario. La terciarización espuria, en cambio, está asociada con el desarrollo de aquellos servicios con pocas barreras de acceso, con baja 
productividad, mala remuneración y limitado impacto en la competitividad de la economía.
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DISCUSIÓN

Las interacciones sociedad naturaleza en el estado de Guerrero

Se han empleados distintos enfoques en el análisis de las relaciones de causalidad en-
tre los procesos sociales y ecológicos,14 y hasta ahora no existe un modelo explicativo 
predominante de dicho fenómeno (Bodin et al., 2019), esto seguramente se debe en gran 
parte a que cada espacio presenta una compleja experiencia enraizada en su historia 
y sus atributos naturales y sociales internos. Sin embargo, la variación de los espacios 
debido a sus particularidades puede ser agrupada en categorías más amplias; así, en el 
estado de Guerrero se pueden distinguir tres grandes clases de paisajes: en la primera 
categoría se identifica a los paisajes con notorios desbalances de poder, en el que, por un 
lado, se encuentra una evidente alianza del capital con el Estado y, por el otro, están los 
usuarios directos de los recursos, representados por los indígenas y campesinos (Figura 
2). Una segunda clase de paisajes es aquella que se presenta en los espacios que no cuen-
tan con grandes recursos ecológicos valorados social y económicamente, y en donde se 
presenta una relación entre pobreza y deterioro ambiental. La tercer categoría de pai-
saje es de tipo urbano, conformada por espacios dispersos y en constante crecimiento, 
generando de esta forma consecuencias socio-ecológicas. La importancia de estas cate-
gorías tal vez no sea sólo local, pues es probablemente que estas categorías sean repre-
sentativas de la región latinoamericana, ya que en dicha región, se han documentado 
contextos similares a los encontrados aquí, por ejemplo, espacios en donde la alianza 
Estado─Empresa ha usufructuado los recursos de comunidades nativas (Escobar, 2014; 
Alimonda, 2019); también se ha encontrado en varios lugares de la región la relación 
entre pobreza y deterioro de los recursos naturales (Montoya et al., 2021), así como el 
desarrollo de ciudades con grandes repercusiones negativas al entorno ecológico de las 
mismas (Quiñonez et al., 2020).

14 En realidad, los	modelos	explicativos	de	los	sistemas	socio-ecológicos	son	simplificaciones	acordadas,	pues	éstos	son	sistemas	complejos	
en donde las interacciones entre los procesos sociales y ecológicos dan lugar a patrones, estructuras y dinámicas socio-ecológicas emer-
gentes que retroalimentan a las entidades y procesos que las generaron, conformando así un entramado interactivo causalístico (Schlüter et 
al., 2019b).
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Figura 2. Representación de las principales causas subyacentes, situaciones de acción, causas 
proximales y efectos socio-ecológicos en las tres grandes clases de paisajes encontrados en el 
trabajo

 
* Los indicadores utilizados de las causas subyacentes y proximales se presentan en la tabla 1.
   Fuente: elaboración propia.
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Intereses aliados dominantes de capital y Estado

Cuatro paisajes socio-ecológicos del estado de Guerrero denominados aquí como: (I) 
Político-Económico, (II) Económico-Productivo (V). Económico-Político-Natural y (VI) Natural-
Económico se ubican en esta clase, caracterizada por presentar condiciones que han posi-
bilitado la instauración de un sistema de dominación que estructura la actividad de los 
usuarios directos de los recursos mediante relaciones de poder y sometimiento. Ya desde 
hace tiempo, en la literatura se ha reconocido la forma en que una perspectiva de poder 
específico, referida a las desigualdades entre diferentes actores, inciden en la extracción, 
conservación y uso de los recursos naturales (Van Assche et al., 2017). Y aunque todos 
estos paisajes tienen un común denominador, se diferencian entre sí por las relaciones 
de dominación específicas que tiene su configuración y su relativa autonomía y que, en 
la literatura sobre el tema, se reconocen como paisajes políticos (Baird, 2014). Las diferen-
cias entre estos paisajes representan un ejemplo de lo que Foucault (1988) expresó como 
la multiplicidad de poderes que se pueden ejercer en la esfera social. Así, por ejemplo, 
en el paisaje Político-Económico, el condicionante del poder identificado resulta similar al 
expuesto por Robbins (2000), como la corrupción de un sistema institucionalizado de in-
teracción naturaleza─sociedad, forjado a partir de una alianza entre una élite económica 
y las autoridades municipales, estatal y federales que, en conjunto, forman un “poder de 
exclusión” (Hall et al., 2011) que, por lo menos temporalmente, substrajo a los campesinos 
e indígenas de sus propios recursos para convertirlos en extractores sometidos. En el 
paisaje Económico-Productivo se forjó un “poder de estratificación social” (Sheehan et al., 
2018) a través de mecanismos, donde el capital local, nacional e internacional impulsó la 
intensificación agrícola, con lo cual también se reforzó una estratificación social de una 
clase capitalista y una clase campesina explotada. En los otros dos paisajes nombrados 
aquí como: Económico-Político-Natural y Natural-Económico se encuentra una fuerza más 
sutil que estructura la actividad de los usuarios de recursos y que puede ser definida 
como el “poder del mercado”. Dicho poder se sustenta en el trabajo campesino de sus 
parcelas, en el caso del primero, y en la captura pesquera en el segundo. Tanto la pro-
ducción agrícola, como el aprovechamiento pesquero, se comercializa atendiendo a la de-
manda de un mercado que define lo que debe de producirse o aprovecharse en función 
del control que ejerce sobre los precios de los productos agrícolas o pesqueros.15

15 En la literatura se ha reconocido que esta articulación de la producción campesina a un mercado más global constituye con frecuencia uno 
de los factores que incide en la estructuración de los territorios rurales latinoamericanos (Peraza y Velázquez, 2020).
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Interacciones pobreza-naturaleza-agricultura

En dos de los paisajes identificados: (III) Natural Político Cultural y (IV) Demográfico Político 
no se encontraron relaciones de dominación tan evidentes como en los paisajes arriba 
señalados, sino lo que se detectó fue lo encontrado en varios lugares del mundo: una re-
lación entre pobreza y deterioro ambiental (Baloch et al., 2020). En estos paisajes, salvo la 
industria minera que recientemente se ha venido impulsando en localidades específicas, 
no se detectaron evidencias de intromisiones históricas de capitales que buscaran con-
trolar amplios espacios terrestres, sino lo que se manifiesta es el crecimiento demográ-
fico de usuarios directos de los recursos: campesinos e indígenas, con acceso limitado a 
tierras, los cuales habitan en espacios terrestres caracterizados por su baja rentabilidad: 
en suelos con grandes pendientes, bajos en nutrientes, escasos de agua y con exiguos re-
cursos silvestres de flora y fauna. La conjunción del incremento de la población y el apro-
vechamiento al máximo de los recursos disponibles que suelen ser de baja productividad 
y de una alta fragilidad, ha provocado, en estas regiones, una elevada presión agrícola y 
ecológica que frecuentemente llega a sobrepasar la capacidad normal de recuperación de 
los suelos y de la cubierta vegetal. Se ha documentado que para que la pobreza llegue a 
incidir negativamente sobre los sistemas naturales, deben de conjugarse diversos facto-
res, como fallas del mercado, falta de desarrollo institucional y la carencia de tecnologías 
autóctonas compatibles con la conservación de los recursos (Rai, 2019); factores que cier-
tamente se hacen presentes, pero de forma diferente en los dos paisajes incluidos en esta 
categoría. De esta manera, en el paisaje Natural Político Cultural, que se caracteriza por 
ubicarse en una región montañosa y con abundantes asentamientos étnicos, la degrada-
ción ecológica responde en mayor medida a los conflictos territoriales que surgen entre 
los diferentes grupos y a la alta dependencia que muestran estos grupos de sus recursos 
ecológicos, dependencia que también en otros lugares se ha asociado con deterioro am-
biental (Masron y Subramaniam, 2019). El otro paisaje incluido en esta categoría denomi-
nado Demográfico Político, se caracteriza por su abundancia de selva baja caducifolia que 
se desarrolla en terrenos heterogéneos, con marcada escasez de agua y con suelos pobres 
en nutrientes. La producción agrícola en estos tipos de espacios requiere de tecnológicas 
agroecológicas que no se han desarrollado ni adoptado en ese lugar, provocando lo que 
ha sucedido en muchos lugares de este tipo: prácticas agrícolas insostenibles que tienden 
a degradar rápidamente los espacios productivos, lo que a su vez lleva al abandono de 
cultivos y a la expansión continua de la agricultura (Olanipekun et al., 2019).
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Crecimiento urbano y cambio socio-ecológico

Solamente el paisaje denominado (VII) Económico Demográfico es el que se ubica en esta 
categoría y representa la forma en que el crecimiento de las ciudades implica un proceso 
de cambio socio-ecológico, que se realiza a través de formas dominantes de urbaniza-
ción. En Guerrero, al igual que en varias partes del mundo, se detectan procesos políticos 
a través de los cuales se hacen y rehacen condiciones urbanas socio-ambientales particu-
lares que tienden a favorecer a unos sectores sociales, a la vez que se desatienden a otros 
que carecen de electrificación, servicios de agua potable y de infraestructura comunica-
tiva adecuada (Heynen et al., 2006). 

En las ciudades de Guerrero predominan los sectores sociales con grandes limita-
ciones para participar en la planeación colectiva de las ciudades por su falta de acceso a 
activos y de estructura de oportunidades (Castro y Salinas, 2018). En cuanto a los efec-
tos socio-ecológicos del crecimiento de las ciudades, lo que se detecta es una compleja 
demanda que mantiene la vida urbana, como, por ejemplo, el agua, los alimentos, las 
computadoras y una infinidad de insumos de diferente tipo (Swyngedouw, 1999); esa 
demanda requiere del desarrollo de una infraestructura de abastecimiento que tiene 
implicaciones ecológicas y sociales desconocidas. De lo que sí se conoce, es que existe 
un desplazamiento creciente de áreas naturales debido al expansión física de las áreas 
urbanas que, como en múltiples lugares del mundo, genera impactos duraderos en los 
paisajes y los medios de vida (Güneralp et al., 2020). Por otra parte, las externalidades 
que generan las ciudades de Guerrero son desconocidas en forma específica y cuantifi-
cables, por lo que se supone que depende de los tipos de sectores económicos existentes 
en las distintas ciudades, dado que eso es lo que se ha encontrado en otros lugares (Pan 
et al., 2021).

CONCLUSIONES

Las interacciones entre la sociedad y la naturaleza que se producen en los paisajes son 
construcciones socio-históricas, las cuales adquieren particularidades específicas a par-
tir de las articulaciones que se generan entre distintos procesos, entre los ellos destacan 
los ecológicos, económicos, políticos, culturales y demográficos. El análisis de la región 
del estado de Guerrero nos muestra que coexisten diferentes unidades espaciales que 
poseen propiedades distinguibles, pero que ello no las convierte en exclusivas, porque 
en cada unidad espacial se puede aprender lo que conforma su particularidad, pero tam-
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bién lo que en ellas hay de una generalidad. Desde esta lógica, los paisajes guerrerenses 
son resultado de procesos socio-históricos singulares, pero también representan casos 
generalizables para América Latina. Frente a estos paisajes, el reto de los latinoamerica-
nos es identificar opciones de cambio para salir de estas situaciones de acción estructu-
radas antagónicas al bienestar colectivo y a la conservación ecológica.

La prioridad de las opciones de cambio parece ser diferente para las tres grandes 
clases de paisajes identificadas aquí. Es de esta forma que, para la clase de paisajes 
diferenciada como “intereses aliados dominantes de capital y estado”, en cuya con-
formación intervienen claras relaciones de dominación impuestas por coaliciones de 
empresas─gobierno, se hace más relevante trabajar sobre alternativas de tipo socio-ins-
titucionales, orientadas a fortalecer la capacidad de los habitantes de las comunidades 
para organizarse y negociar bajo condiciones menos desiguales y, con ello, limitar los 
poderes de exclusión de estratificación social o de mercado.

En la segunda clase de paisaje identificada como “interacciones pobreza-natu-
raleza-agricultura”, aparece como de mayor prioridad las alternativas de tipo socio-
técnicas, las que brindan a sus pobladores opciones de aprovechamiento y producción 
diferentes al modelo sustentado en el uso de insumos químicos, semillas mejoradas 
y en la intensificación de la explotación de los suelos. Estas alternativas tendrían que 
orientarse a modelos de menor carga ecológica, sustentados en especies nativas y res-
petando los ciclos ecológicos y dirigidos a la construcción de una soberanía alimentaria. 
Con alternativas de este tipo se podrían reducir los disturbios ecológicos propios de 
la pobreza, al verse los campesinos en la necesidad de aprovechar intensamente sus 
limitados recursos disponibles para poder sobrevivir. 

En cuanto a la tercera categoría de paisajes: “crecimiento urbano y cambio socio-
ecológico”, se percibe una mayor prioridad de alternativas socio-ecológicas encamina-
das a construir mejores decisiones de gestión que reduzcan la huella ecológica debido 
a actividades humanas, asociadas con procesos urbanos, así como modelos de gestión 
que fomenten la coadaptación sociedad-naturaleza, a través de mecanismos como la 
economía circular o el reciclaje de residuos, que sean capaces de reducir los efectos 
negativos del consumo urbano y, con ello, atenuar las relaciones conflictivas de los es-
pacios urbanos con el contexto natural que los cobija y alberga.
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