
n esta línea abordaremos las 
cosmovisiones y la mitología 
en México con una perspectiva 
claramente defi nida: partir de la 
etnografía para enfocarnos en 
los grupos indígenas actuales y 
empleando una metodología que 
dé prioridad a las expresiones 
empíricas de las cosmovisiones 
y la mitología, accesibles por 
medio del trabajo de campo. Si 
bien existe una gran variedad 
de propuestas teóricas y estra-
tegias metodológicas para estu-
diar estas temáticas, sugerimos 
analizar las cosmovisiones y la 
mitología en relación con los 
procesos de reproducción cultu-
ral de las sociedades indígenas 
en México,1 preguntando cómo 
fi guran en las adaptaciones que 
realizan los grupos indígenas 
a las diversas -a veces dramáti-
cas- situaciones de cambio que 
enfrentan actualmente. Vincular 
las cosmovisiones y la mitolo-
gía con la reproducción cultural 
implica utilizar un concepto de 
cultura enfocado en relaciones y 
procesos, y entender el cambio 
como parte natural de las diná-
micas culturales de continuidad. 
Al considerar las adaptaciones 
creativas frente a coyunturas 
nuevas como mecanismos de 
reproducción cultural, abando-

namos la idea de ésta como la 
replica mecánica o imitativa de 
patrones y rasgos o el manteni-
miento de elementos formales 
inalterados. Este enfoque permi-
te aterrizar en el trabajo de cam-
po, al ubicar las cosmovisiones y 
la mitología en amplios ámbi-
tos de la vida comunitaria. Los 
procesos rituales constituyen el 
espacio privilegiado para esta 
investigación, pero las cosmovi-
siones y la mitología también in-
ciden en la organización social, 
la actividad económica, el arte y 
las artesanías, la acción política, 
las manifestaciones identitarias, 
entre otros ámbitos que pode-
mos observar y documentar.

Cabe agregar algunas 
precisiones adicionales sobre el 
enfoque que proponemos para 
esta línea. Existe un nutrido 
cuerpo de investigación sobre 
la cosmovisión mesoamerica-
na realizado en los últimos 15 
ó 20 años y dentro de él, algu-
nos especialistas han abordado 
la mitología en relación con la 
cosmovisión. Los investigadores 
que desarrollaron este campo 
primero en México partieron 
del estudio de las complejas so-
ciedades históricas, sobre todo 
del análisis de la estructura y 
funcionamiento de los estados * Escuela Nacional de Antropolo-
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1 Existen diferencias importantes entre los grupos del norte del país y las 
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Wilaya de Smara, campamento de refugiados saharauis 
en la región de Tinduf, Argelia, marzo de 2006. Foto: 
Ricardo Ramírez Arriola.
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prehispánicos, de la percepción 
y uso del medio natural, y del 
calendario y la arqueoastrono-
mía entre otras temáticas. Se 
han elaborado varios modelos de 
las cosmovisiones en Mesoamé-
rica (Broda, 1991; López Austin, 
1994; Medina, 2000) y se han 
recopilado tradiciones míticas 
prehispánicas de las fuentes his-
tóricas. Desde esta perspectiva, 
se llega a la etnografía del ri-
tual en comunidades indígenas 
y campesinas contemporáneas a 
través de la historia. De hecho, 
estas investigaciones conforman 
una de las especialidades den-
tro de la antropología mexicana 
más reconocidas hoy en el medio 
antropológico internacional.

Todo este material nos 
ofrece ciertas ventajas y tam-
bién nos presenta ciertos retos. 
Nuestra propuesta asume que 
las expresiones particulares de 
las culturas indígenas contem-
poráneas tienen una gran co-
herencia interna basada en una 
lógica propia en sí. Cuando el 
investigador interesado en los 
grupos indígenas actuales parte 
de un modelo abstracto o de la 
visión de una cultura histórica 
“auténticamente” indígena y re-
curre a la etnografía en busca de 
continuidades, corre el riesgo de 
simplifi car los datos al abstraer-
los del contexto etnográfi co es-
pecífi co. En lugar de rastrear los 
elementos constitutivos de una 
cosmovisión histórica o un cor-
pus mitológico, o de identifi car 
y clasifi car rasgos de acuerdo 
con su origen “prehispánico” o 
“europeo-cristiano”, abordare-
mos el análisis de los procesos 

de creación e innovación cultu-
ral de los grupos indígenas de 
acuerdo con sus experiencias 
recientes o actuales, buscaremos 
los principios fundamentales 
expresados allí y considerare-
mos cómo la “cosmovisión” o el 
“mito” inciden en las dinámicas 
sociales hoy.

Precisando los conceptos

Proponemos las siguientes defi -
niciones para delimitar el cam-
po de investigación e indicar la 
metodología inicial. La cosmo-
visión2 es un concepto amplio 
que postula una visión estruc-
turada y coherente del mundo 
natural, de la sociedad humana 
y de la interrelación entre ambos 
– tal vez, podríamos hablar de 
una lógica cosmológica-social, 
o de un modelo fenomenológi-
co (Good, 2005)-. La cosmovi-
sión no es inmutable ni eterna, 
sino que surge en un contexto 
social específi co, y se modifi ca 
a través del tiempo en distin-
tas coyunturas socio-políticas; 

por eso se habla de cosmovisio-
nes en plural. Pueden existir en 
ellas contradicciones internas e 
incongruencias lógicas porque 
las cosmovisiones son produc-
tos históricos colectivos. La or-
ganización social y las prácticas 
rituales expresan de manera 
empíricamente observable la 
cosmovisión, por lo mismo éstas 
son el punto de partida para su 
estudio. La cosmovisión se ma-
nifi esta no sólo en la ritualidad 
y en las conductas, sino también 
en otros tipos de eventos menta-
les comunicados, tales como los 
movimientos sociales y especial-
mente en los procesos mesiáni-
cos.3

No empezamos con los 
modelos abstractos propuestos 
por estudiosos del mito o la so-
ciedad prehispánica, aunque sí 
sugerimos que algunos de los 
trabajos históricos pueden ser 
indispensables para interpretar 
ciertos aspectos del material re-
copilado en el campo. Al hablar 

2 Aquí elaboramos algunos aspectos de las propuestas de otros autores. Broda (1991: 462) la defi ne así: “Por cos-
movisión entendemos la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinaban de manera cohe-
rente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre.” 
Un texto posterior precisa “El estudio de la cosmovisión plantea explorar las múltiples dimensiones de cómo 
se percibe culturalmente la naturaleza. El término alude a una parte del ámbito religioso y se liga a las creencias, 
a las explicaciones del mundo y al lugar del hombre en relación con el universo, pero de ninguna manera puede 
sustituir el concepto mas amplio de la religión..” (Broda 2001. Introducción en Broda y Báez Jorge, coords. 2001. 
Pp. 16-17). 

3 Véase Barabas, Alicia, 2004. Utopías Indias. México, D.F. INAH-Porrúa, 3ª edición, y Bartolomé (2005).

Campamento de refugiados saharauis “27 de Febrero”, región de Tinduf, Argelia, 
marzo de 2006. Foto: Ricardo Ramírez Arriola.
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de la cosmovisión como un con-
cepto y no como un cuerpo uni-
tario de creencias fi jas, se abre 
el panorama al estudio de sus 
implicaciones para los procesos 
dinámicos de adaptación y para 
las relaciones sociales;4 al hacer 
énfasis en los pueblos indígenas 
de hoy sugerimos un proyecto 
distinto a la “búsqueda de una 
raíz cosmológica central a la 
cultura”.5 

En cuanto a la mitología, 
su estudio tiene una larga tradi-
ción dentro de la antropología 
en diferentes áreas etnográfi cas 
del mundo, además de los tra-
bajos que utilizan la mitología 
para construir el modelo de cos-
movisión. Se han desarrollado 
distintas propuestas teóricas y 
metodológicas para abordarla, 

de hecho hay un debate sobre 
la defi nición del “mito” y se ha 
cuestionado su viabilidad como 
categoría de análisis. Para esta 
línea proponemos una defi ni-
ción fl exible de “mitología” que 
abarca diversas expresiones que 
podemos encontrar en el campo; 
el énfasis está en los contenidos 
y las formas de expresión de los 
conocimientos y no en la clasifi -
cación de materiales de acuerdo 
con alguna defi nición técnica. 
Nuestra búsqueda incluye, pero 
no está limitada a las siguientes 
expresiones empíricas: a) tradi-
ciones orales formalizadas que 
transmiten los especialistas ri-
tuales; b) formas narrativas que 
incluyen “cuentos”, “leyendas”, 
“historias”, o el habla ritual, los 
consejos en momentos claves, los 

cantos, entre otras; c) estructu-
ras de signifi cado expresado en 
la música, la danza, las ofrendas, 
la disposición de objetos en al-
tares y otros espacios sagrados, 
la organización y secuencia de 
acciones rituales; d) la presencia 
de “mitos” en la cultura material 
en: tejidos, alfarería, dibujos, la 
construcción de casas, los patro-
nes de asentamiento, la estruc-
tura de jardines y campos de 
cultivo, los nombres de lugares 
en la geografía local, entre otras 
posibilidades; e) la memoria his-
tórica y la “historia oral”.

La relación entre “cosmo-
visiones”, “mitos” e “historia” es 
un problema fundamental para 
discutir en esta línea ya que to-
das estas categorías constituyen 
modelos para, e interpretaciones 
de, la vida colectiva y la relación 
de la comunidad humana con el 
mundo natural. En este sentido, 
la vida ritual y otras expresiones 
de lo mismo en la vida social tie-
nen un fuerte componente ético 
ya que constantemente requie-
ren ciertas acciones por parte de 
los miembros de la comunidad. 
Podemos considerar las cosmo-
visiones y la mitología con su 
enorme complejidad y profundas 
implicaciones fi losófi cas como 
expresiones de una tradición 
intelectual mesoamericana que 
constituyen a los grupos cultu-
rales actuales e históricamente, 
y que defi nen a las personas so-
cialmente inmersas en redes de 
relaciones con otras personas, 
con seres “sobrenaturales”, y con 

4 López-Austin afi rma “Concibo la cosmovisión como un hecho histórico de producción de pensamiento social in-
merso en discursos de larga duración: hecho complejo que se integra como un conjunto estructurado y relativa-
mente coherente por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo histórico dado, 
pretende aprehender racionalmente el universo. La religión, en su carácter de sistema ideológico, forma parte de 
este complejo. “ (1994:13). Abajo continúa: ...”la visión del mundo es más que una herramienta del etnólogo. Existe 
como una unidad cultural producida principalmente a partir de la lógica de la comunicación, y gracias a esta ló-
gica alcanza altos niveles de congruencia y racionalidad... La cosmovisión puede equipararse en muchos sentidos 
a la gramática, obra de todos y de nadie, producto de la razón pero no de la conciencia, coherente y con un núcleo 
unitario...está presente en todas las actividades de la vida social, y principalmente en aquellas que comprenden los 
distintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y las relaciones de 
autoridad.” (1994: 14-15).

5 Carlo Severi usó esta frase para indicar esta preocupación como una característica de los americanistas. Curso 
Memoria Ritual, viernes 20 de octubre de 2006, CNAN-INAH.

Alumnos de la escuela primaria de la wilaya de  El Aiun, campamento de refugiados saharauis en la región de 
Tinduf, Argelia, marzo de 2006. Foto: Ricardo Ramírez Arriola.
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entes personifi cados del mundo 
natural.

Consideraciones
metodológicas

Tanto la cosmovisión como la 
mitología son conceptos abstrac-
tos –no existen como tales y para 
abordarlas tenemos que partir 
de sus expresiones empíricas en 
contextos específi cos. Para ser 
operativos en el trabajo de cam-
po, sugerimos hacer énfasis en 
sus manifestaciones particula-
res y en cómo inciden en la vida 
social. Desde esta perspectiva, 
descubrimos que “cosmovisión” 
y “mitología” son términos que 
hacen referencia a los conceptos y 
valores subyacentes a diferentes 
aspectos de la vida social que se 
pueden observar en la práctica; 
se ven refl ejados simbólicamen-
te y en la acción colectiva en los 
grupos indígenas. Se pueden 
estudiar estos conceptos y exa-
minar su coherencia interna por 
medio de la vida ceremonial y 
religiosa, las tradicionales ora-
les, y los conocimientos de los 
especialistas rituales. Pero tam-
bién se pueden estudiar en otras 
áreas como la expresión estéti-
ca-artística, las tecnologías, las 
formas de organización social, 
el manejo de la política, el habla 
formalizado, las actividades eco-
nómicas, los conceptos de auto-
ridad, entre otras. 

En su temática y enfoque 
esta línea está estrechamente 
ligada con la línea de investiga-
ción sobre procesos rituales de 
esta 2ª fase del proyecto Etno-
grafía de las Regiones Indígenas 
de México en el Nuevo Milenio. 
De manera que los materiales de 
campo recopilados para la línea 
anterior pueden servir de punto 
de partida para la investigación 

actual. Aquí el reto consiste en 
buscar una explicación sistemá-
tica de los conceptos y signifi ca-
dos imbricados en la vida social 
y las posibilidades de adaptación 
y continuidad en ellos en la ac-
tualidad. Más bien se integrarán 
los materiales señalados con la 
descripción de cosmovisión y 
mitología y se podrán ampliar 
las temáticas a otros ámbitos de 
la vida social: la vida económi-
ca, las tecnologías, los usos del 
medio ambiente, la vida política, 
el parentesco, los procesos cura-
tivos de la medicina tradicional, 
entre otros.

Con base en investigacio-
nes etnográfi cas sobre el ritual 
en diferentes regiones de Méxi-
co, se han propuesto varias ca-
racterísticas que podrían verse 
refl ejadas en la mitología y la 
cosmovisión.6 Éstas pue-
den servir para sintetizar 
y comparar resultados del 
trabajo de campo, y para 
estimular la refl exión sobre 
algunas posibilidades de 
interpretación de los datos 
en esta séptima línea: 1. La 
presencia de una conceptua-
lización particular del mun-
do natural como un ser vivo 
en íntima relación con el 
mundo social; esta interde-
pendencia mutua se expresa 
en el ritual y las ofrendas, 
especialmente alrededor de 
la agricultura y los muertos. 
Se observa la centralidad 
del maíz, y la producción 
agrícola, como eje para la 
vida ritual y metáforas ve-
getales para el ciclo de vida 
humano.7 2. La presencia 
constante de estrategias 
colectivas y recíprocas para 
organizar la vida social, la 
producción agrícola y arte-
sanal, y el trabajo ritual, con 

ofi cios y cargos especializados 
para individuos o grupos especí-
fi cos. La colaboración entre ac-
tores diferenciados y las formas 
de intercambio entre ellos es un 
requerimiento constante para el 
éxito de la acción ceremonial. 3. 
La centralidad del trabajo para la 
identidad de las personas y de la 
colectividad, y de los conceptos 
de fuerza y/o energía vital que 
circula como expresión de co-
nexiones entre humanos, y entre 
la comunidad y los santos, pun-
tos del mundo natural, los muer-
tos, cuerpos astrales, animales y 
vida vegetal, entre otros. 4. La 
historia y la memoria histórica 
como espacio cultural que amor-
tigua y reconfi gura infl uencias 
externas que han experimenta-
do las comunidades indígenas; 
el ritual y objetos de la vida ma-

6 Véase Broda y Good, coords. 2004.
7 Datos de los Kuna sugieren otra línea para los materiales de México, la inclusión de los animales y los humanos 

dentro de una misma categoría, con posibilidades de comunicación y transformación entre sí. Curso Memoria Ri-
tual, Carlo Severi, CNAN-INAH 20 de octubre 2006.

Alumno de la escuela primaria de la wilaya de El Aiun, campamen-
to de refugiados saharauis en la región de Tinduf, Argelia, marzo 
de 2006. Foto: Ricardo Ramírez Arriola.
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terial pueden funcionar como 
documentos históricos que re-
cuerdan y transmiten la expe-
riencia local. 5. La importancia 
del ritual y la cosmovisión en la 
reproducción social frente a las 
presiones de la colonización y 
la modernización; en este senti-
do la adaptación y la creatividad 
cultural pueden considerarse 
formas de resistencia dentro de 
las relaciones de poder asimétri-
cas. 

Nuestro planteamiento par-
te de una visión particular de la
cultura para abordar la reali-
dad de los grupos indígenas en 
México, misma que surge de una 
evaluación crítica de otras pro-
puestas y se ha utilizado en el 
trabajo antropológico en otras 
áreas etnográfi cas. Este concep-
to de cultura tiene implicaciones 
metodológicas importantes, ya 
que nuestra propuesta requiere 
unir en el mismo campo de aná-
lisis la vida material, la economía 
y las relaciones de poder con las 
dimensiones ideológicas, simbó-
licas, y estéticas de la vida colec-
tiva. El énfasis para abordar los 
procesos de cambio y continui-
dad sugiere que éstos se ubiquen 
más en los conceptos, las orien-
taciones cognitivas, los valores 
fundamentales que se utilizan, 
y no tanto en las meras expre-
siones formales (Mintz y Price 

1989: Price y Price 2005). Por 
lo mismo, se pueden descubrir 
muchas variantes en los datos 
empíricos de ciertos principios 
básicos.8 El uso del concepto de 
reproducción cultural para hablar 
de este proceso de continuidad 
dentro del cambio se aseme-
ja mucho a las propuestas de 
Carlo Severi sobre el concepto 
de tradición como el proceso de 
transmisión de conocimientos; 
o como un proceso constante 
de generación de conocimientos 
compartidos. Este investigador 
distinguió su idea de tradición 
de la perspectiva más común, 
patrimonialista, porque dentro 
de los procesos de generación y 
transmisión de conocimientos 
hay creatividad e innovación, 
aunque también existe estabi-
lidad en ciertos puntos. Igual-
mente sugirió el contraste entre 
el concepto de tradición como 
corpus, y la tradición como prác-
tica, que nos remite a la impor-
tancia de la acción social.9

El Seminario permanente 
de etnografía mexicana

Se invitará a especialistas que 
han trabajado diversos aspectos 
de la temática de esta línea, para 
ofrecer exposiciones que combi-
narán la discusión de aspectos 
teóricos y metodológicos, con 
la presentación de resultados 
de estudios etnográfi cos con-

cretos. Dentro de la antro-
pología existen discusiones 
intelectuales serias acerca 
de los conceptos de cos-
movisión y mitología y la 
conveniencia de aplicar-
los en los contextos que 
estamos estudiando. En 
algunas sesiones del se-

minario se considerará cómo se 
han defi nido y estudiado la cos-
movisión y la mitología por par-
te de diferentes investigadores, 
y las críticas que han surgido en 
torno a estas propuestas. Seña-
lamos aquí otros ejes para esta 
línea de investigación por tra-
tarse en el seminario permanen-
te: la metodología etnográfi ca 
como herramienta fundamental 
en la investigación antropoló-
gica, el problema de la memoria 
histórica y la historia vista des-
de la etnografía de las culturas 
indígenas actuales. 

Método Etnográfi co. La me-
todología etnográfi ca que se ha 
venido aplicando en el trabajo 
en equipo desde hace 6 años es 
una de las fortalezas principales 
del Proyecto de Etnografía, mis-
mo que ha dado un perfi l nuevo 
a la investigación etnográfi ca 
dentro del INAH. Para evitar 
la tendencia de asumir como un 
hecho el uso de la metodología 
etnográfi ca, proponemos incluir 
en algunas sesiones la discusión 
explícita de esta metodología, 
los debates en torno a ella, y las 
diferentes propuestas sobre su 
trasfondo teórico. Estos puntos 
son fundamentales para defen-
der la labor etnográfi ca del an-
tropólogo. A su vez, entre las 
aportaciones más sobresalientes 
del Proyecto Etnografía de las 
Regiones Indígenas de México en 
el Nuevo Milenio ha sido la de-
mostración del valor científi co 
y humanístico del trabajo etno-
gráfi co sostenido y sistemático, 
y el esfuerzo de estimularlo en 
un periodo crítico que requiere 
del conocimiento profundo de la 
realidad social y cultural de las 
diferentes regiones del país. A lo 

8 Como ejemplo, véase las cinco características propuestas arriba.
9 Apuntes del Curso Memoria ritual impartido por Carlo Severi, viernes, 20 de octubre, 2006. CNAN-INAH. Véase 

también Ortner 2006. 

Alumnas de la escuela primaria de la wilaya de  El Aiun, campamento de 
refugiados saharauis en la región de Tinduf, Argelia, marzo de 2006. Foto: 
Ricardo Ramírez Arriola.
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largo del siglo XX, dentro 
de la antropología han sur-
gido importantes debates 
sobre el método etnográfi -
co, la forma de practicarlo, 
sus objetivos y su utilidad. 
Algunos autores han pro-
puesto abandonarlo com-
pletamente y a la vez, es 
frecuente hablar del uso de 
“la etnografía” en otras dis-
ciplinas donde el método se 
diluye. Nos ubicamos den-
tro de una corriente de la 
antropología contemporá-
nea que revindica el método 
etnográfi co10 y su relevancia 
a partir de una refl exión 
teórica seria (Bloch, 1990; 
Geertz, 1973; Mintz, 1996, 
Price & Price, 2005; Ortner, 
2006, 1999; Medina, 2000; 
Severi, 2006).

Memoria Histórica. La inves-
tigación en Mesoamérica y otras 
regiones del mundo demuestra 
que un componente central a la 
identidad cultural de determina-
dos grupos sociales es el man-
tener y transmitir la conciencia 
de su continuidad histórica (Ra-
ppaport, 1994 y 2000; Sahlins, 
1997; Price, 1983; Bricker, 1992; 
Good 2005). Podemos hablar de 
la construcción de una historia 
propia y ésta toma una gran va-
riedad de formas; las estrategias 
para colectivizar y transmitir 
la memoria de las experiencias 
signifi cativas para el grupo va-
rían de acuerdo con el contexto 
cultural local, pero constituyen 
un campo de estudio importante 
para la antropología. Se puede 

detectar la presencia de concien-
cia histórica propia en la vida 
ritual, en la música, en torno a 
un gran número de objetos, en 
el paisaje y puntos del mundo 
natural, en tradiciones míticas, 
en cuentos y narrativas propias. 
El estudio de la cosmovisión y la 
mitología nos conduce a consi-
derar este fenómeno y relativi-
zar el concepto de “historia”.

Los antropólogos cuyo 
interés ha sido explorar las di-
versas estrategias culturales 
para hacer historia han demos-
trado que diferentes culturas 
ordenan su pasado y desarrollan 
formas de resguardar y comu-
nicar su selección del pasado 
signifi cativo de acuerdo con re-
glas propias. Estas difi eren de 
manera fundamental de la vi-
sión occidental de la “historia” 

que se presenta como un proce-
so lineal, con acontecimientos 
ordenados cronológicamente, 
y no repetitivo; simplemente la 
presencia de estructuras tem-
porales y causales distintas nos 
acerca a muchos materiales tra-
tados como “mitologías”. Se ha 
sugerido que la historia propia 
facilita una especie de empode-
ramiento en términos políticos, 
sociales y simbólicos en el hecho 
de crear, recrear y transmitir 
una memoria histórica autónoma 
(Comaroff & Comaroff, 1992; 
Price, 1983; Rappaport, 1994 y 
2000). En esta línea dedicada a 
las cosmovisiones y la mitología 
se pueden examinar los usos de 
la historia propia en procesos de 
reproducción social y como una 
forma de resistencia cultural en 
situaciones de poder desigual.

10 Bloch (1990) y Ortner (2006) han ofrecido un sustento teórico para la metodología etnográfi ca, fundamental para 
su uso en el siglo XXI; a la vez insisten que la etnografía requiere una clara postura intelectual y un posiciona-
miento ético por parte del investigador. Sugerimos que la metodología etnográfi ca es una herramienta poderosa 
para el análisis social, que complementa estratégicamente las perspectivas de otros campos antropológicos y de las 
ciencias sociales en general. Esta metodología incluye: la perspectiva emic, local; énfasis en personas reales como 
actores sociales concientes o “agentes”; partir del estudio de casos empíricos, examinar la especifi cidad local; ma-
nejar de diferentes tipos de fuentes y la crítica de fuentes; realizar comparación transcultural y sintetizar a partir 
de lo empírico; incluir vida material y aspectos simbólicos e ideacionales en un mismo campo analítico; abordar 
interacciones entre la comunidad y el poder regional y global. Obviamente se requiere un registro riguroso en el 
campo para combinar densidad etnográfi ca con profundidad en el análisis de los datos.

Refugiados saharauis se preparan para recibir a una delegación de la Media Luna Roja argelina que recorrió 
2500 kilómetros para llevar ayuda humanitaria a los campamentos refugiados saharauis afectados por las 
inundaciones. Campamento “27 de Febrero”, región de Tinduf, Argelia, marzo de 2006. Foto: Ricardo Ra-
mírez Arriola.
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