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Resumen 
La agricultura familiar integra una serie de componentes que figuran como aspectos importantes 
en el saber cultural heredado, lo que influye en el sistema de vida de la familia. En este sentido, 
el traspatio es un espacio que aborda el manejo tradicional donde la mujer es la responsable 
de su función, aunado al apoyo de los hijos como aprendices en las prácticas cotidianas. El 
objetivo de este trabajo fue visibilizar el valor que niñas y niños ch’oles otorgan a elementos del 
traspatio en la comunidad Ignacio Allende, Tumbalá, Chiapas. La metodología se diseñó a partir 
de la elaboración de dibujos como instrumento de diagnóstico y estrategia metodológica para el 
estudio. Los resultados demuestran una apreciación visualizada a través de representaciones 
artísticas sobre los elementos del traspatio, donde las plantas y los animales fueron los grupos 
mayormente conocidos y que forman parte de las experiencias principales en su modo de vida.
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Abstract
Family farming integrates a number of components that are important aspects of inherited 
cultural knowledge, which influences the family’s way of life. In this sense, the backyard is 
a space that addresses the traditional management where the woman is responsible for its 
function, coupled with the support of children as apprentices in daily practices. The objective of 
this work was to highlight the value that Ch’ol children give to elements of the backyard in the 
community of Ignacio Allende, Tumbalá, Chiapas. The methodology was designed based on 
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the elaboration of drawings as a diagnostic tool and methodological strategy for the study. The 
results demonstrate an appreciation visualized through artistic representations on the elements 
of the backyard, where plants and animals were the groups most known and that are part of the 
main experiences in their way of life.
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Introducción
En Mesoamérica, el sistema de traspatio ha fungido como un espacio apropiado para el esta-
blecimiento de los saberes culturales, como factor relacionado a la cosmovisión de las perso-
nas, e influye en el manejo de los agroecosistemas y la producción agropecuaria (Cruz-Bau-
tista et al., 2019; Moreno-Calles et al., 2016). En este sentido, el trabajo familiar se encuentra 
asociado, a partir de la relación que existe entre parentesco, edad, sexo y deberes según su 
identidad social (Howard, 2006).

En la agricultura tradicional de los pueblos indígenas, la mujer ha sido representada como 
la responsable principal en el trabajo del huerto y el traspatio (Ubiergo-Corvalán et al., 2019; 
Vázquez-Pérez et al., 2016). No obstante, se reconoce que también son apoyadas por niños 
(sus hijos o nietos) y ancianos, y esta participación en las tareas domésticas refuerza el cono-
cimiento tradicional de las nuevas generaciones (Rodríguez-Galván et al., 2017). De acuerdo 
con estos autores, los integrantes de las nuevas generaciones se convierten en investigadores 
aprendices empíricos guiados por las expertas, sus madres, y de esta manera el manejo tradi-
cional se perfecciona para adaptarse al sistema de vida familiar.

La participación infantil en los sistemas productivos de los pueblos indígenas de México, es 
fundamental en la transmisión de saberes, la cual emprende a muy temprana edad e implica la 
interacción de los niños con los agroecosistemas locales. Esta herencia cognitiva entre genera-
ciones, es esencial para la protección y persistencia del manejo tradicional y la cultura alimen-
taria (Torres et al., 2019). En este sentido, el estudio de la intervención de los infantes en los 
modos de subsistencia, puede proveer información relevante sobre la situación que presenta 
la transmisión del conocimiento.

De esta forma, se reconoce que el traspatio es un lugar en donde se aplican los conocimientos 
heredados por generaciones educando así a los niños, donde además existe una socializa-
ción dentro de la familia y con la gente del pueblo (Vázquez et al., 2021). En este sentido, la 
importancia del traspatio se ha investigado desde el conocimiento que presentan las personas 
en edad adulta y poco se ha estimado la percepción que los niños y niñas presentan de esta 
unidad productiva familiar, considerando que en la sociedad indígena es común la presencia 
de los niños y jóvenes dentro de los contextos productivos de las comunidades rurales (Gutié-
rrez-Sánchez, 2017).

Basado en lo anterior, el objetivo general de este trabajo fue visibilizar el valor que niñas y 
niños ch’oles otorgan a los diferentes elementos de la agricultura familiar que perciben de su 
traspatio, en el solar de la unidad de producción familiar en una comunidad rural de Tumbalá, 
Chiapas.
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Materiales y métodos
El área de estudio se ubicó en la comunidad Ignacio Allende del municipio de Tumbalá, perte-
neciente a la Región Económica Tulijá-Tseltal-Ch’ol al norte de Chiapas (Figura 1), donde se 
presenta un 95% de población de origen Ch’ol (INEGI, 2020).

Figura 1.
Ubicación de la Escuela Primaria en Ignacio Allende, Tumbalá, Chiapas

La forma de trabajo se acordó en conjunto con la autoridad de la comunidad y maestros de la 
Escuela Primaria “Vicente Guerrero”. La recopilación de datos se realizó a partir de la elabora-
ción de dibujos como instrumento de diagnóstico, para el estudio etnoagroecológico del tras-
patio en el solar (Rodríguez-Galván et al., 2020; Ubiergo-Corvalán, 2020), como una estrategia 
metodológica bajo un enfoque socio-antropológico y pedagógico (Medina et al., 2018).

Para esto, se realizó una convocatoria general a niñas y niños (quienes serían colaboradores 
del estudio), estudiantes de 1° a 6° grado de primaria, para participar en una práctica de vin-
culación social, establecida como concurso de dibujos, con la temática de “El traspatio ch’ol”. 
Esta experiencia consistió en presentar una composición gráfica artística, utilizando materiales 
didácticos de dibujo convencional.

La sistematización se elaboró a partir de la cuantificación de los elementos gráficos, 
representados en conjunto e individual en cada composición (Ubiergo-Corvalán, 2020); para la 
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interpretación de los resultados se utilizó estadística descriptiva como análisis de triangulación 
metodológica (Hernández et al., 2014).

Resultados y discusiones
La participación de estudiantes reveló un interés representativo, con un 33.3% (n=40) de contri-
buciones en función del total de estudiantes de la escuela primaria. De lo anterior, 65.7% fueron 
niñas y 34.3% niños, con un rango de edad de 7 a 12 años y un promedio de 9.45. En general 
los dibujos registrados, representan un conjunto gráfico de los elementos de la zona del tras-
patio de la unidad de producción familiar. Se identificó un total de 804 elementos en todas las 
composiciones y se visualizaron cinco grupos representativos, siendo el grupo de las plantas 
con 39% y los animales con 34% las categorías con mayor conjunto de elementos específicos, 
seguido de infraestructura con 19% (Figura 2).

Figura 2.
Elementos registrados en la composición del traspatio de la comunidad Ignacio Allende

Los elementos identificados en el contexto de traspatio de la familia ch’ol, se asemeja a los 
resultados de otros autores, sobre la participación de infantes y el uso del dibujo en aspectos 
de ambiente o huertos familiares en comunidades matlatzincas de México (Navarijo, 2008), 
tseltales de Chiapas (Torres et al., 2019), mixes de Oaxaca (Núñez et al., 2018) y wayuu de Co-
lombia (Gutiérrez y Vergara, 2018). Estos autores coinciden en que, el dibujo como método es 
un indicador de la conciencia de los niños, donde se proyecta la transmisión de conocimientos 
a partir del sujeto como aprendiz del proceso.

La distribución de elementos por categoría determinó que el grupo de las plantas presentó 
mayor frecuencia absoluta (fi=40) representada con una media de 10 elementos del total de 
contribuciones (Tabla 1). Esta categoría se representó con figuras de árboles, plantas con flo-
res, cocoteros, frutales, hierbas, plátanos, cebollín y calabaza. Los animales también fueron 
agrupados con una media de 6.6 elementos, representados principalmente por figuras de ani-
males de producción como aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos y guajolotes) y cerdos, 
además visibles, pero menos representados fueron el perro, gato, pájaros volando e insectos.
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Tabla 1.
Distribución de elementos por categoría registrada

Categoría E/C fi x̅

Plantas 399 40 10.0
Animales 223 34 6.6
Infraestructuras 143 39 3.7
Personas 11 6 1.8
Paisajes 28 22 1.3
E/C (Elemento por categoría), fi (Frecuencia absoluta),  x ̅ (Media).

De forma similar, se presenta en trabajos con niños matlatzincas, donde se encontró que las 
representaciones gráficas sobre la naturaleza de su territorio, los temas vegetación y animales 
corresponden a los de mayor predilección (Navarijo, 2008).

Por otra parte, la infraestructura se consideró significativa con una (fi=39), aunque con menor 
número de elementos gráficos, con una media de 3.7. En este grupo se visualiza la casa-habi-
tación, cocina, cercas, corral de aves, chiquero de cerdos, caminerías, huerto-hortaliza, depó-
sitos de agua, tendedero de ropa y un templo. 

De igual manera, se representan las personas (mujeres y niños) y algunos paisajes (montañas, 
arroyos, pastos y cielo), pero no fueron aspectos tan resaltados por los informantes (Figura 3).

Figura 3.
Composición gráfica donde resalta el paisaje e infraestructura, realizado por Yeneri de 7 años, 
de Ignacio Allende
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Los elementos de infraestructura, vivienda, caminerías y paisajes muestran la significancia de 
ubicación y territorio dentro del contexto de los espacios de los infantes; esta forma de referencia 
también es señalada por Gutiérrez y Vergara (2018), quienes indican que los niños tienen puntos 
de georreferenciación comunes, que les permite ubicar por ejemplo sitios cercanos a su casa.

En la estructura del traspatio se percibe una relación entre los grupos señalados, es decir, de 
forma gráfica se observa que componentes de infraestructura, se integran en conjunto con 
plantas, animales y personas, aspectos que podrían significar un patrón de percepción siste-
mática de los informantes (Figura 4).

Figura 4.
Diagrama de la estructura percibida del traspatio

En el diagrama anterior, se representa un área delimitada (línea punteada), la cual se caracteri-
za con un diseño irregular interpretado como la forma de distribución que mostraron los elemen-
tos en cada composición, y que se puede asumir como la representación del solar familiar. Por 
otra parte, sólo el 10% (n=4) de las composiciones incluyeron las cinco agrupaciones señaladas 
(Figura 5), el valor restante señala un promedio general de tres grupos bien representativos.

Estos aspectos indican una percepción que los niños interpretan sobre lo que visualizan del 
traspatio, el cual comprende e integra un considerado número de componentes, donde no sólo 
se representan como productivos, sino que también se encuentran como parte de la vida coti-
diana de la familia (Cruz-Bautista et al., 2019; García et al., 2019).

Asimismo, los resultados contextualizan una idea generalizada que presentan los niños indígenas 
ch’oles con relación a la agricultura familiar (Gutiérrez-Sánchez, 2017), aspectos que se han resal-
tado en temáticas señaladas en el manejo de los recursos naturales para otros territorios (Núñez 
et al., 2018). Donde se destaca la concepción que los infantes tienen sobre su contexto de vida, lo 
cual es representativo para los procesos de aprendizaje (Martínez-Madrid y Eugenio, 2016).
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Figura 5.
Composición gráfica de las categorías señaladas, realizado por Eber de 9 años, de Ignacio 
Allende

De igual manera, se demuestran agrupaciones de elementos en trabajos sobre medios bioló-
gicos en niños indígenas (Medina et al., 2018; Navarijo, 2008; Torres et al., 2019), donde se 
señala que la representación de diversos componentes de la naturaleza son indicadores del 
conocimiento tradicional.

Conclusiones
Los resultados demuestran una estimación del valor visualizado por niñas y niños ch’oles, a 
través de representaciones artísticas sobre los elementos del traspatio.
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1. Se representan cinco grupos, integrados y relacionados por diversos subcomponentes.

2. Las plantas y los animales fueron los elementos naturales más representados en el traspatio, 
interpretando que forman parte de la experiencia principal en su modo de vida.

3. La estrategia metodológica de los dibujos demostró crear una forma de comunicación parti-
cipativa, factible de integrarse en el enfoque de estudio etnoagroecológico.
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