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Este documento es resultado de un esfuerzo mayúsculo por 
parte de varios académicos, políticos, especialistas y pro-
fesionales de distintos sectores para presentar y moderar 
sus ideas en un espacio público de comunicación que se 
vinculó con hasta cuatrocientas personas en vivo durante 
los meses de agosto a octubre del año 2020.

Los temas abordados fueron múltiples, aunque todos ellos 
centrados en el marco de análisis del seminario de “Miradas 
críticas sobre Sustentabilidad, economía y ecología” y, su 
relevancia para enfrentar la crisis ambiental y social que 
amenazan al mundo en la actualidad, especialmente en un 
escenario de explotación intensiva de la tierra, la cultura y 
la vida humana. En las diez sesiones en las que transcurrió 
el evento se enriqueció la presentación con intervenciones 
de los participantes y se realizó un debate dirigido por las 
dudas de la población que enfrenta estos problemas todos 
los días.

  Este libro reúne el esfuerzo adicional realizado por los orga-
nizadores del evento para poner a disposición pública las 
infografías que se realizaron inspiradas en las presentacio-
nes de cada uno de los participantes.

Si bien se intentó que el evento fuera a nivel América Latina, 
es evidente que no sería posible cubrir todos los problemas 
y situaciones que enfrenta la región latinoamericana en 
materia ambiental, cultural, política y social, esta breve 
introducción se mencionan algunos aspectos que plantea-
ron el interés para realizar el evento y este documento.

América Latina cuenta con la mayor diversidad biológica en 
el mundo, poco más del 60% de la vida terrestre y marina se 

pueden encontrar en esta región, aproximadamente 
22% de los bosques y poco más del 30% de las 
fuentes de  gua potable disponibles. A pesar de todo 
ello, también es una de las zonas en el mundo donde en 
las últimas décadas ha crecido de forma más descon-
trolada la devastación ambiental: deforestación, 
incendios, monocultivos, agroindustria intensiva en la 
crianza selectiva de especies animales (destrucción de 
la variedad genética local), desertificación, acidifica-
ción de los océanos, entre otras.

Si no estamos en el primer lugar a nivel mundial en estas 
categorías que se mencionan, entonces estamos muy 
cerca de ello. El problema es que no son cuestiones que 
estén siendo abordadas por los gobiernos de casi ningún 
país en Latinoamérica.

Más allá de los notables, pero poco efectivos, procesos 
legislativos boliviano y ecuatoriano de principios de este 
siglo en los que han dotado y reconocido a la naturaleza 
con derechos, lo único que se hace en nuestra región es 
seguir patrones del derecho internacional ambiental sin 
proponer o establecer marcos de trabajo transformadores 
e integrales que reconozcan las necesidades comunitarias 
locales y a la vez promuevan proyectos de ecodesarrollo.

En parte esto se debe a dos cuestiones, la primera es la des-
regulación industrial y extractiva que se hizo en la región 
durante la década de los noventa del siglo pasado.

Hasta entonces tampoco se podía decir que existiera un 
espíritu ambientalista en algún país latinoamericano, 
pero no se buscaba flexibilizar la forma en que operaban  
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   las normas que regulan a la industria en este ámbito.
El segundo fue el boom extractivista que comenzó 

“casualmente” en el mismo periodo que la desregulación 
comentada.

El boom extractivista fue un fenómeno que impulsó diver-
sos sectores de explotación ambiental en la periferia del 
mundo, este proceso fue tremendo y se fortaleció con las 
mencionadas reformas normativas.

La mayoría de los países en América Latina dependen peli-
grosamente de la inversión extranjera y de la exportación 
de sus recursos y materias primas, por ello cada vez es 
más común escuchar a analistas que van a favor del mer-
cado señalando que una fuerte regulación ambiental es 
peligrosa para la región, pues afecta a la inversión.

Este proceso de reprimarización económica ha dañado de 
fondo la manera en cómo vemos a la naturaleza en esta 
región. Si bien la defensa del ambiente, el territorio y sus 
recursos nunca fue una prioridad histórica, política o eco-
nómica de los gobiernos, ya que la concepción económica 
clásica siempre se ha visto como un elemento para lograr 
el crecimiento económico; en cambio, es importante 
mencionar que las comunidades indígenas latinoamerica-
nas tienen una visión muy distinta y contraria, ya que siem-
pre han tenido como característica fundamental la defen-
sa de estos espacios, de la concepción de equilibrio.

El problema de fondo es que ante la actual crisis económica 
que se vive por las restricciones sociales provocadas por la 
pandemia se han visto dos fenómenos en auge: 1) El 
comercio electrónico que ha multiplicado la demanda de 

bienes básicos hasta límites insospechados marcando 
aún más la desigualdad en la capacidad de acceso a estos 
recursos para quienes no poseen dispositivos electróni-
cos; y, 2) La degradación del tejido industrial y del sector 
servicios, a estos últimos la mayor parte de América Latina 
había apostado todo en las últimas décadas y ahora es un 
sector que agoniza porque no existe forma de reactivarlo.

En esta situación la única salida que ven los países es la de 
regresar a relaciones de producción intensivas con el 
extractivismo, fortalecer lo que ya estaba en marcha e 
impulsar nuevas formas de inversión por medio de la flexibi-
lización normativa en materia ambiental, que como hemos 
visto en Brasil en el último año es lo que ha permitido que 
el Amazonas se encuentre ardiendo desde que comenzó el 
año y se hagan pocos esfuerzos para prevenirlo.

La clave está en comprender qué es lo que se está modi-
ficando, y eso es el proceso productivo espacial del 
capitalismo. Hasta finales de la década pasada los aná-
lisis de flujos de materias y energía describían la transi-
ción o tercerización de los procesos productivos 
extractivos desde los espacios desarrollados en el 
norte hacia las naciones periféricas en el sur.

Asia y América Latina son los espacios donde la inver-
sión en procesos agrícolas básicos, extracción de 
minerales, uso intensivo de agua, deforestación, etc. se 
ha incrementado y que se proyecta que en poco menos 
de tres décadas puedan alcanzar o superar a la inver-
sión que se da en las naciones desarrolladas, pero no 
sucede lo mismo con la inversión industrial o de alto  
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   valor agregado, esa se queda en el norte.
¿Y pasa qué en América Latina, Asia y África?, se extrae la 

mayor parte de materias primas que se comercian en el 
mundo, pero se consumen poco menos de una cuarta 
parte, con sus evidentes excepciones como China.

Ahora bien, con la pandemia estos procesos seguramente 
se están acelerando ante la debilidad estructural de las 
economías en países periféricos, ya que las grandes em-
presas extractivistas se están aprovechando para invertir 
a precios bajos y así beneficiarse de la recuperación eco-
nómica, pero en el proceso están dinamitando las lógicas 
productivas locales, destruyendo las formas tradicionales 
campesinas e indígenas y eliminando las protecciones ins-
titucionales que lo evitaban.

No es que la industria sea nociva, es que es la lógica de 
explotación intensiva parece no reconocer los desgastes 
sociales, ambientales y económicos que provoca. Porque 
en el largo plazo estas grandes industrias no pueden durar 
y eso se debe a los límites físicos del planeta, los sectores 
extractivos pueden invertir todo el dinero del mundo, pero 
no pueden restituir y arreglar los biomas destruidos, los 
servicios ambientales corrompidos y las relaciones 
socioambientales desaparecidas. Esto es la reforma en el 
proceso espacial capitalista, el de transferir lo más dañino 
de su actividad productiva hacia un espacio que no cause 
problemas directos a las matrices industriales.

Pero, los problemas se quedan para las comunidades, para 
el territorio y para los gobiernos. Las naciones que 
fomentan o dependen del extractivismo debilitan sus 

capacidades productivas locales, generan proyectos 
ajenos a las lógicas de sus poblaciones originarias, cam-
pesinas e incluso urbanas, establecen cadenas producti-
vas que requieren una alta participación de agentes 
externos para que puedan funcionar y en ese escenario 
es imposible que una nación prospere, pues estos pro-
blemas se acumulan.

La consideración fina es que tanto el seminario de “Miradas 
críticas sobre sustentabilidad, economía y ecología ” como 
este trabajo son resultado de la participación colecti-
va que fue muy superior a lo planeado, demostrando que 
existe voluntad popular para discutir y debatir la 
importancia de la naturaleza en la vida diaria.
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Aleida Azamar Alonso
Presidenta de la Sociedad Mesoamericana
y del Caribe de Economía Ecológica
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¿Cómo llegamos a esta
crisis ecológica?

SESIÓN 1

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR

SESIÓN 1                   ¿CÓMO LLEGAMOS A ESTA CRISIS ECOLÓGICA?
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MODERA:
Edith M. García Salazar

. Catedrática Conacyt en El Colegio 
del Estado de Hidalgo desarrollan-
do el proyecto “Gestión del agua y 
desarrollo regional en el estado    
de Hidalgo desde la perspectiva   
de economía ecológica” 

PONENTE:
Aleida Azamar Alonso

. Profesora Investigadora de  
la Universidad Autónoma Metropo-
litana, México. Presidenta de la 
Sociedad Mesoamericana y del 
Caribe de Economía Ecológica. 

PONENTE:
Antonio Zambrano Allende

. Coordinador Nacional del 
Movimiento Ciudadano frente al 
cambio Climático en Perú 
(MOCICC). Forma parte del Grupo 
de Trabajo Pensamiento Geográfico 
Crítico Latinoamericano.

SESIÓN 1                   ¿CÓMO LLEGAMOS A ESTA CRISIS ECOLÓGICA?







Los límites de la
economía circular

SESIÓN 2

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Mario Olivas Villanera

. Vocero del Colectivo Estudiantil 
Académico Geográfico. Grupo de 
Investigación Espiral. Estudiante 
de geografía de la Universidad 
Mayor de San Marcos, Perú.  

PONENTE:
Graciela Carillo González

. Profesora Investigadora de  
la Universidad Autónoma Metropo-
litana, México. Ha participado en 
foros y congresos relacionados 
con los temas de medio ambiente 
y empresa, así como gestión y 
política ambiental en el sector 
público. 

PONENTE:
Ivan Ayme Huertas

. Presidente de la Asociación 
InterQuorum. Experiencia en 
gestión pública y socioambiental, 
así como en la implementación de 
diversas estrategias para el 
fortalecimiento de la gobernanza 
ambiental a nivel nacional en Perú.

LOS LÍMITES DE LA ECONOMÍA CIRCULARSESIÓN 2







Metabolismo social desde la
economía ecológica

SESIÓN 3

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Ana Lilia Esquivel Ayala

. Investigadora de temas de conser-
vación ambiental en la Fundación 
Transformación, Arte y Educación 
A.C. Miembro activo del Seminario 
“Laboratorio de Sustentabilidad”  
y de la Sociedad Mesoamericana y 
del Caribe de Economía Ecológica.

PONENTE:
Mario Fuente Carrasco

. Profesor Investigador de la 
Universidad de la Sierra Juárez, 
Oaxaca. Participa en proyectos 
que resaltan el eje comunitario y la 
justicia ambiental en procesos de 
la apropiación social de la natura-
leza como lo forestal, la gestión del 
agua, el ecoturismo y la minería. 

PONENTE:
Guillermo Peinado

. Docente de la Universidad Nacional 
de Rosario y de la Universidad 
Católica Argentina. Presidente de la 
Asociación Argentino-Uruguaya de 
Economía Ecológica. Miembro del 
Grupo de Estudios de Economía, 
Ambiente y Sociedad.

METABOLISMO SOCIAL DESDE
LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

SESIÓN 3







Feminismo en la construcción
de alternativa

SESIÓN 4

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Inés Rosso

. Forma parte del Instituto de Geografía, 
Historia y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional del Centro de 
Buenos Aires, Argentina. Forma parte 
del grupo “Geógrafas haciendo Lugar”  
y de la colectiva feminista Mala Junta, 
perteneciente al movimiento Popular 
Patria Grande, de Argentina.

PONENTE:
Erika Carcaño Valencia

. Profesora investigadora de la 
Universidad de Guanajuato, 
Campus León. Economista 
ecológica. Miembro de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica y del Oxford 
Institute of Population Againg de 
la Universidad de Oxford. 

PONENTE:
Alejandra Santillana Ortiz

. Es parte de los Grupos de Trabajo 
Red de Género, Feminismos y 
Memoria en América Latina y el 
Caribe, de Estudios Críticos de 
Desarrollo Rural de CLACSO. Integra 
la Confluencia Feminista del Foro 
Social Mundial de Economías 
Transformadoras y la Red de 
Feminismos del sur Global de DAWN.

FEMINISMO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE ALTERNATIVAS

SESIÓN 4







Soberanía alimentaria y
sostenibilidad ambiental

SESIÓN 5

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Daina Meléndez

. Activista por el Clima y Estudiante 
universitaria de Ingenieria Ambiental.

PONENTE:
Dario Escobar Moreno

. Profesor Investigador de la 
Universidad Autónoma Chapingo 
en su Centro Regional en Zacate-
cas, México. Actualmente participa 
en la Gerencia de Planeación del 
Organismo Público Descentraliza-
do denominado Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). 

PONENTE:
José Luis Zavallos Anfossi

. Especialista en Estudios Sociales 
Agrarios, Epistemologías del Sur, 
Economía Social-Solidaria y 
Soberanía Alimentaria. Coordinador 
del Movimiento de Juventudes por

   la Agroecología y la Soberanía 
Alimentaria - Alsakuy Agroecológica.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SESIÓN 5







La crisis del
agua

SESIÓN 6

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Marcela Torrez Gallardo

. Profesora de Geografía, de la Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 
Integrante de ka Red Institucional 
Orientada de la Solución de Problemas 
en DD.HH. Del eje “Migración y Asilo”, 
dependiente del CONICET.

PONENTE:
Salvador Peniche Camps

. Ha realizado investigación y 
docencia sobre temas relaciona-
dos con el impacto ambiental de la 
actividad económica, en particular 
sobre el tema de la economía del 
agua. `Es coordinador del Semina-
rio Internacional sobre la cuenca 
del río Santiago. 

PONENTE:
Oscar Campanini González

. Sociólogo especialista en investiga-
ción sobre agua y saneamiento, 
minería extractivismo y derechos 
humanos y ambientales. Actualmen-
te Director del Centro de Documen-
tación e Información Bolivia (CEDIB).

LA CRISIS DEL AGUASESIÓN 6







Resignificando las
prácticas tradicionales

SESIÓN 7

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Marha Olivares Díaz

. Profesora investigadora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Líneas 
de investigación: identidad, cultura, 
territorio, pueblos originarios de la Ciudad 
de México, relaciones urbano-rurales, 
sustentabilidad, agricultura urbana, entre 
otras.

PONENTE:
Daniel Tagle Mora

. Profesor de la Universidad de 
Guanajuato. México. Responsable 
del Cuerpo Académico agua, 
energía y cambio climático. Sus 
líneas de investigación son 
economía ecológica, gestión del 
agua urbana, ecotecnias y gestión 
de residuos sólidos urbanos. 

PONENTE:
Ma. Angélica Picado Duarte

. Fue docente de la Universidad 
Centroamericana. Colaboradora de 
ALBASUD. Investiga sobre desarrollo 
comunitario vinculado al turismo, 
autogestión comunitaria, relaciones 
de género en el turismo rural 
comunitario y conflictos socioterri-
toriales.

RESIGNIFICANDO LAS PRÁCTICAS TRADICIONALESSESIÓN 7







Sustentabilidad,
ecología y cultura

SESIÓN 8

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
José Carlos Silva-Macher

. Profesor asociado del Departamento 
de Economía de la Pontificia Universi-
dad Católica de Perú. Presidente de la 
Sociedad Andina de Economía 
Ecológica.

PONENTE:
Indra Morandín Ahuerma

. Actualmente trabaja con Fondo 
para la Paz. Colabora con el 
proyecto i-Gamma del Instituto de 
Ecología en México, participando 
en una estrategia y vínculo con la 
Subsecretaria Nacional de 
Educación Superior, basada en 
responsabilidad social. 

PONENTE:
Licerio Camey Huz

. Es responsable de Gestión Forestal 
Maya del Instituto Nacional de 
Bosques, INAB. Profesor de la 
Escuela de Ciencia Política de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala y Profesor Investigador 
de la Universidad Maya Kaqchikel.

SUSTENTABILIDAD, ECOLOGÍA Y CULTURASESIÓN 8







Aproximaciones de
sociedades sustentables

SESIÓN 9

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Aleida Azamar Alonso

. Profesora Investigadora de  
la Universidad Autónoma Metropo-
litana, México. Coordinadora de la 
Maestría en Sociedades Sustenta-
bles. Presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica. 

PONENTE:
Henry Mora

. Profesor Investigador de la 
Universidad Nacional de Costa 
Rica. Profesor invitado en diversas 
Universidades de América Latina 
y Europa. Ex diputado y ex 
presidente legislativo de su país. 

PONENTE:
Carlos Rodríguez Wallenius

.  Profesor investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México. Fue 
coordinador de la Maestría en Socieda-
des Sustentables y del postgrado de 
Desarrollo Rural en la misma institu-
ción.

APROXIMACIONES DE SOCIEDADES SUSTENTABLESSESIÓN 9







Economía ecológica
desde abajo

SESIÓN 10

PUEDES VER LA PONENCIA
COMPLETA CON EL SIGUIENTE
CÓDIGO QR
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MODERA:
Yolanda Massieu Trigo

. Profesora investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, México. 
Fue becaria de la Universidad de 
Amsterdam y obtuvo el Premio Ernest 
Feder del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en dos 
ocasiones.

PONENTE:
David Barkin

. Profesor Distinguido en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, 
México. Es miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias. Le fue 
otorgada la Cátedra Georg Foster 
por la fundación Alexander van 
Humboldt en Alemania para 
avanzar en sus investigaciones 
relacionados con el impacto del 
cambio climático. 

PONENTE:
Claudio Ubiratan Gonçalves

. Profesor Investigador de  
la Universidad Federal de Pernam-
buco, Brasil. Coordinador del 
Laboratorio de Estudios e investi-
gaciones sobre Espacio Agrario y 
Campesino vinculado al Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico. Miembro de la 
Asociación de Geógrafos Brasile-
ños, Grupo de Trabajo de Asuntos 
Agrarios. 

ECONOMÍA ECOLÓGICA DESDE ABAJOSESIÓN 10
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