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Resumen  

El fuego tiene una diversidad de usos en los ecosistemas forestales como bosques, selvas, manglares y 
matorrales, solo por mencionar algunos. Frecuentemente el fuego que provoca los incendios forestales, 
ocasiona daños ecológicos, económicos sobre los recursos madereros y sobre infraestructura como viviendas, 
cultivos agrícolas y poblados rurales. Sin embargo hay infinidad de estudios donde se describe que el fuego 
forestal adecuadamente gestionado, es benéfico para algunos tipos de ecosistemas y donde las personas 
utilizan el fuego como una herramienta fundamental para realizar las actividades agrícolas y como parte de su 
identidad. En esta gama de diversidad del fuego forestal, existe un elemento complejo que es el uso del fuego 
en las actividades agrícolas y las interacciones sociales que ocurren en la región de la Reserva de la Biosfera de 
la Mariposa Monarca (RBMM). Considerando la diversidad de grupos que viven en esta región de monarca, se 
identifican dos pueblos indígenas, los mazahuas y otomís, que siguen realizando prácticas ancestrales del uso 
del fuego en esta zona. Por ello, se presenta este estudio, donde el objetivo principal fue entrevistar a personas 
con identidad mazahua y otomí para describir y documentar las practicas ancestrales de uso del fuego forestal 
e identificar si estas prácticas ancestrales, permiten un uso del fuego forestal con menor impacto en el 
territorio y considerándolo como parte de su identidad. Y con ello que permita retomar prácticas sostenibles 
para el territorio y para las personas que aquí se asientan. Mediante el método de Bola de Nieve (Noy, 2009), 
se entrevistaron a 60 personas con dichas identidades, 34 de ellos otomís y 26 mazahuas, de los cuales 26 
fueron mujeres y 34 hombres. Los sitios fueron: C.I Francisco Serrato, C. I. Donaciano Ojeda, C.I. Crescencio 
Morales, C.I. San Pablo Malacatepec y San Simón de la Laguna con identidad Mazahua y San Cristóbal y San 
Felipe los Alzatí con identidad otomí. Las entrevistas se analizaron con el método de análisis del discurso y 
utilizando el programa de Atlas. Ti. En conjunto estas dos herramientas de análisis, permitieron estructurar la 
información obtenida en las entrevistas, identificando códigos de repetición y narrativa de las actividades y 
significado del uso del fuego ancestral. Uno de los resultado obtenidos en estos análisis, fue identificar que el 
conocimiento ancestral del uso del fuego dentro de la reserva, ha sido modifica y en algunos sitios excluido por 
completo, debido a la normatividad y el Plan de Manejo del Área Natural Protegida (ANP), que reglamenta las 
actividades en esta área. Y en el extremo contrario, el conocimiento y las prácticas ancestrales de uso del fuego, 
se conservan en las zonas de influencia del ANP, es decir fuera del polígono oficial. Aparentemente los pueblos 
mazahuas y otomís mantienen un cuerpo de conocimiento ancestral donde la relación entre el territorio y la 
identidad de las personas es sumamente relevante para retomar o transitar a la sostenibilidad local. 


