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Trazar lo común. Los territorios que nos habitan. compila  
las experiencias de diálogo e intercambio de saberes entre  
un grupo de 9 organizaciones y 29 agentes de diversos 
territorios convocados por Casa Gallina a trabajar el mapeo 
colectivo como dispositivo de encuentro, construcción  
de conocimiento y vínculo con sus territorios. 

A partir del manual Constelaciones. Manual de herramientas  
para mapeos colectivos, editado por Casa Gallina en 2019, 
se diseñó un programa de formación en colaboración con 
Iconoclasistas (Julia Risler y Pablo Ares*) para el uso de esta 
herramienta. En un momento en que la presencialidad resultaba 
inviable se realizaron sesiones virtuales donde coincidieron 
agentes de territorios de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.  
En ellas compartieron lo que caracteriza y sostiene a sus territorios, 
lo que los amenaza y las acciones con las que resisten. El grupo 
articuló un diálogo intenso que permitió reflexiones compartidas 
sobre las relaciones vivas y estrechas entre comunidades  
y territorios. 

Esta publicación comparte la metodología de activación  
de mapeos colectivos, las estrategias que cada organización  
usó para activar procesos de mapeo y las múltiples maneras  
en que esta práctica les permitió proyectar y narrar sus 
territorios. Buscamos que dichas experiencias sean distribuidas 
con otros agentes que estén interesados en las posibilidades  
y el potencial de esta herramienta y puedan hacerla suya  
para activarla con otras comunidades y contextos. 

* iconoclasistas.net
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Un manual 
para mapear 
con todxs
Constelaciones. Manual de herramientas para mapeos colectivos 
forma parte de la plataforma de publicaciones de Casa Gallina 
y es el recurso base para activar los procesos de trabajo  
que se compilan en este libro. El manual nació de una iniciativa: 
generar conocimiento crítico a partir de las interacciones 
entre las comunidades y sus territorios. Los contenidos de 
la publicación fueron desarrollados e inspirados en la relación 
que tuvo Casa Gallina con Iconoclasistas en 2015.1 A partir 
de ese y otros modelos se articularon los contenidos del manual, 
buscando socializar herramientas abiertas de trabajo colectivo 
en la visibilización de recursos y el diagnóstico de las 
problemáticas y preocupaciones cotidianas del territorio 
en la vida en comunidad.

Constelaciones. Manual de herramientas para mapeos colectivos 
ha sido creado para que comunidades rurales y urbanas de 
diversos territorios lo adopten como una herramienta que 
promueva la participación de todxs sus habitantes en la gestión 
de problemáticas locales que amenazan su autonomía y relación 
con los ecosistemas circundantes. 

1. Dúo conformado por Julia Risler y Pablo Ares, 
cuyo trabajo ha sido pionero en el desarrollo  
de metodologías y herramientas de mapeo colectivo.



El manual contiene cinco temas o constelaciones que pueden ser de interés 
para territorios diversos. Incluye también un sexto apartado que esboza otras 
temáticas que es posible desarrollar, ya sea de manera independiente o como 
correlatos de alguno de los otros tópicos.

El manual integra una serie de herramientas metodológicas que presentan  
al mapeo como forma de organización y trabajo, que se puede sumar a las 
que tiene ya establecidas un grupo o comunidad. El mapeo colectivo posibilita 
un diagnóstico crítico del contexto para producir una narrativa común que 
permite considerar estrategias posibles de acción, cambio, regeneración  
u organización. 

Cinco
constelaciones   

Entendida como un recurso vital
para la comunidad. Para los ejercicios
de mapeo se puede abordar desde
su presencia, escasez y facilidad
de acceso.

Profundiza en los elementos afectivos
y de identidad que conforman el
núcleo de la comunidad y le permiten
reconocerse como tal, tanto en el plano
de sus relaciones entre unos y otros
como en aquellas que se establecen
con animales y plantas.
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Aborda la relación  
con el uso del suelo  
y su vinculación territorial.

Entendidos como origen  
y eje de la sustentabilidad y
soberanía alimentaria.

Aborda las relaciones
interpersonales que
articulan las interacciones
sociales.

Se ofrecen tres temas más para mapear
como alternativa o complemento a los
ejercicios previos:

a. Innovación tecnológica y recursos digitales.
b. Órganos de toma de decisiones.
c. Sistemas normativos y prejuicios.
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Cinco
lenguas
Desde su concepción el manual se pensó como una herramienta que podría  
ser activada por comunidades con un fuerte vínculo con su territorio. Los textos  
del manual en español se deben a Brenda J. Caro Cocotle y las ilustraciones,  
a Joze Daniel. Posteriormente, el equipo de Casa Gallina contactó a cuatro agentes 
comunitarios de regiones con una larga tradición de defensa de su territorio para 
traducirlo a sus lenguas. Cada uno trabajó en un proceso de traducción dinámica,  
donde los contenidos fueron adaptados a sus contextos y cosmovisiones.

Wixárika

Purépecha

Traducido por:

Armando de la Cruz

Traductor activista en pro
de las juventudes wixárika.
Fundador de la fanpage
de Orgullo Wixárika en
Facebook, la plataforma  
con mayor difusión en redes
sociales de esta cultura.

Traducido por:

Rubí Celia Huerta Norberto

Historiadora, poeta,
comunicadora, traductora  
y profesora. Miembro  
de la Academia de Lengua
Purépecha.
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Ombeayiüts

Tsotsil

Traducido por:

Juan Valdivieso
como parte del colectivo Neanch (Monkiaach Ikoots)

Asociación de educadores ikoots que impulsa  
el fortalecimiento y desarrollo de su lengua a través 
de diferentes actividades comunitarias mediante  
la producción, recreación e interpretación  
de la misma en las diferentes disciplinas del 
conocimiento.

Traducido por:

Juan López Intzin

Sociólogo, antropólogo, profesor de
la Universidad Indígena Campesina,
videodocumentalista y miembro
del Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas.

Elena Gómez Martínez

Psicóloga educativa y especialista  
en desarrollo humano, liderazgos 
comunitarios y mediación de conflictos. 
Co-fundadora de los colectivos Xnichimal 
Kuxlejal (Flor de vida) y Snajtaleltik
(La casa común de nuestro devenir).
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“[…] me di cuenta de que a través de la traducción o de interpretar 
ciertos términos, puedo estar aterrizando este tipo de reflexiones y lo 
hice pensando para que las personas, tanto mayores como jóvenes  
y niños, se involucren. Para que esto sea más dinámico, para que no  
se oiga cuadrado. El trabajo de la interpretación de este manual se basó 
justamente yendo al contexto. Si está escrito o traducido al purépecha 
tiene que estar todo el contexto, tiene que tener peso en la lengua.  
Se debe mencionar sobre el manual que está pensado para esos 
contextos donde cualquier persona pueda utilizarlo como una 
herramienta muy útil [...]

[...] para mí fue una de las experiencias que, a nivel personal, me 
impactó mucho. Me puse a analizar que este tipo de manuales son 
muy necesarios para todos los que estamos viviendo situaciones o 
circunstancias que están afectando o amenazando nuestro territorio [...]

[...] Problemáticas que a lo mejor han existido desde siempre, pero que 
hoy en día vemos que cada vez más hay circunstancias o situaciones 
que nos desvían de cómo llevamos a cabo el sistema organizativo 
dentro de nuestras comunidades. Mucho se está desarticulando  
por varias cuestiones y creo que es importante que no abandonemos 
las asambleas en donde se platiquen y comenten las problemáticas; 
cómo podemos abordarlas; cómo podemos, de alguna manera,  
buscar soluciones”.

Rubí Huerta, 13 de mayo de 2020. 
Presentación de Constelaciones en Facebook Live.



El manual es de distribución gratuita para 
organizaciones y agentes comunitarios. 
Si te interesa contar con su versión física 
escríbenos a info@casagallina.org.mx 

En los siguientes códigos QR se puede 
acceder a la descarga de las versiones 
digitales del manual.

Español: 
Constelaciones. Manual de herramientas 
para mapeos colectivos 

Tsotsil: 
Constelacionetik Svunal sjam smelol sk’elel 

stuk’ulanel komon abtel 

Wixárika: 
Xurawitsixi. Xapa Teyuparewieniki 
Mapeostitetewaki 

Ombeayiüts: 
Noik ajlüy okas. Nawiig niüng ndom 

mayajkaats ombas, ngineay ajlüy noik 
monkanchiün

Purépecha: 
Arhujtakuecha. Takukukata enka 
maroauaka para ánchitatarani 
arhujtakuechani
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“Cuando recibí la invitación [para participar en este libro] siempre 
tuvimos presente, a lo largo de los muchos meses, conversaciones 
y revisiones críticas, la importancia de estar conscientes que no fuera 
un libro que se sintiera como una imposición, sino que funcionara 
como una herramienta que se pudiera adaptar a los distintos contextos 
y realidades de cada comunidad. 

Buscamos e investigamos mucho las metodologías que se usan para 
los mapeos colectivos. Por una parte, la experiencia con Iconoclasistas, 
pero también desde otras áreas de las humanidades y también desde 
el punto de vista del trabajo para políticas medioambientales 
y agroecológicas.

El reto más fuerte fue revisar todas las metodologías, cómo se usan 
y sirven para la vinculación comunitaria y conocer también el aspecto 
de las críticas. Cómo hacer que este manual sirva para las comunidades 
y no bajo la visión paternalista, académica y sí desde la perspectiva 
de los saberes y los contextos que las comunidades viven y nosotros 
desconocemos”.

Brenda Caro,
28 de septiembre de 2020.

Presentación del libro Constelaciones
 en la Cátedra Francisco Toledo 

en Facebook Live @CatedraToledo



Comunidad 
de aprendizaje
Casa Gallina convocó al colectivo argentino Iconoclasistas a diseñar 
e implementar el programa de Constelaciones: Formación de 
organizaciones y agentes comunitarios para el uso y activación  
de mapeos colectivos para activar el manual. El programa se desarrolló 
a distancia por la pandemia de COVID-19. El espacio virtual permitió 
experimentar nuevos formatos de aprendizaje y conformar un grupo de 
agentes anclados a diversos territorios que se reunió constantemente  
de julio de 2021 a marzo de 2022. 

La comunidad de aprendizaje estuvo conformada por un grupo 
heterogéneo de 28 personas, pertenecientes a 11 agrupaciones  
y 1 agente cultural independiente quienes desarrollan acciones 
comunitarias ancladas a 15 territorios en los estados de Aguascalientes, 
Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, México y en Buenos Aires, Argentina.
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El grupo se fue articulando a través de la práctica y la puesta en común 
de miradas, territorios y saberes, compartidos bajo un interés mutuo: 
asimilar herramientas para acompañar acciones de diagnóstico y defensa 
de su territorio. De esta manera se creó una red de personas, territorios  
y cosmovisiones heterogéneos a través de un constante intercambio  
de diversas formas de hacer cultura y comunidad. A lo largo de las 
sesiones los agentes describieron sus territorios, las amenazas que 
enfrentan y las acciones que las resisten. Cada organización diagnosticó 
su territorio y produjo una herramienta propia que posteriormente 
pudiera ser activada con sus comunidades. 

Después de este proceso, de abril a julio de 2022, cinco organizaciones 
participaron en laboratorios de prototipado en Casa Gallina, donde  
a partir de trabajo colaborativo con agentes creativos se desarrollaron  
las narrativas integradas en el último capítulo de este libro. 























Las organizaciones que se encontraron para conformar 
la comunidad de aprendizaje son sumamente diversas. 
El trabajo e intereses de cada una pasa por diferentes 
frentes relacionados a su contexto: el fortalecimiento 
de la lengua materna en la costa de San Mateo del Mar 
y los valles de Huautla en Oaxaca; la conservación y los 
proyectos productivos agroecológicos en Zihuateutla, 
Puebla; la defensa activa del suelo de conservación  
en la subcuenca Cobos-Pargas en Aguascalientes;  
las redes de apoyo entre mujeres de Cuetzalan,  
Puebla y Tenosique, Tabasco, por citar algunos. 

Esta diversidad de miradas y esfuerzos locales, 
tienen en común la defensa del territorio y los bienes 
comunes para el buen vivir de sus comunidades. 

Topografía 
del encuentro





“Todxs dejamos 
de hacer algo 

para estar aquí”

colaboradores

Mujeres, Organización y Territorios MOOTS, A.C.
      Claudia Velásquez Porta
 Alejandra de Velasco Celis
 
Guardabosques de “Los Cobos”, A.C.
 Sofía González Ponce 
 Agustín Bernal Inguanzo
 
Fernando Velázquez, gestor cultural independiente
      Fernando Velázquez Ruiz
 
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal
      Valiana Aguilar Hernández
 
Bachillerato Comunitario Ikoots
      Carla Martínez Ocampo
 Herminio Gijón Zaragoza
 
Memoria Mazateca
      Emilio Fernández Allende
 Marcial Venegas Gonzaga
 Rafael Rentería Mejía
 
ADVC Kolijke
      Maru Romero García
 Santiago Concheiro Carmona
      Fernando Lomelí Bravo
 Aracely González Andrade
 Jorge García Manzano
 
Uyool Che´ A.C.
      María Antonieta Bocanegra Aguilar
 Luis Chuc Yam
 
Masehual Siuamej Mosenyolchicauani
      Rufina Villa Hernández
 Daniela Juárez Villa
 
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C
      Arquímedes Bolito González
 Maribel López Reyes
      Gabriel Sánchez López 
      José Gorqui Jiménez
 
Iconoclasistas
      Julia Risler
      Pablo Ares
 
Casa Gallina
      José Guerrero
      David Hernández
 Josefa Ortega

Con esta frase Claudia Velásquez y Alejandra de 
Velasco de Mujeres, Organización y Territorios 

(MOOTS) inician todos sus encuentros, 
reconociendo el esfuerzo que hacen las 

comunidades de mujeres con las que trabajan 
para asistir a sus sesiones. Esta reflexión resonó 

en lxs participantes del programa haciéndonos 
conscientes de lo mucho que significó estar 

juntos cada sesión, para compartir y aprender, a 
pesar de la pandemia y la distancia. 
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¿Por qué estás aquí?
 
“Nos interesa este proceso para conocer y adquirir conocimientos  
y habilidades en la elaboración de mapas comunitarios, para incluir  
la metodología en el plan de manejo de los bienes comunes  
de las comunidades”.

Arquímedes Bolito González
 
“Queremos conocer y poder aplicar las herramientas de mapeo en las 
comunidades de trabajo que ENLACE acompaña. Creemos que esto nos 
permitirá brindar mejores acciones que promuevan la participación y 
organización comunitaria. De igual forma, queremos fortalecer y transmitir 
estos conocimientos a los agentes de cambio presentes en las comunidades 
para poder integrar de mejor forma su entorno productivo, social y ambiental 
hacia una autonomía territorial”.

Gabriel Sánchez
 
“Estamos vinculados con las mujeres y con autoridades comunitarias para 
diseñar planes de manejo y gestión comunitaria de los bienes naturales.  
Los mapas comunitarios son una herramienta fundamental en la planeación  
y priorización de acciones bajo un enfoque territorial y de microcuenca”.

José Gorqui
 
“Queremos fortalecer el reconocimiento cultural y adquirir nuevas  
estrategias de investigación. Buscamos que esto nos ayude a generar 
materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los jóvenes  
y la comunidad ikoots”.

Herminio Gijón
 
“En las distintas capas de los mapas podremos encontrar los flujos que 
conectan o disgregan a la comunidad y sus recursos naturales. Junto con  
la comunidad de Ocomantla, queremos explorar posibilidades de extender las 
prácticas agroecológicas en las parcelas de la gente, para ello habremos  
de redescubrir el territorio, sus habitantes y sus dinámicas y evaluar  
en conjunto cuáles son los problemas del trabajo campesino en la zona  
y qué tipo de agroecología sería deseable y posible ahí”.

Jorge García
 
“Para realizar diagnósticos sobre el pasado, presente y futuro de la 
comunidad. Queremos mapear el pasado con adultos mayores, el presente  
y el futuro con jóvenes y niños, creemos que esto ayudará a fortalecer 
los lazos solidarios que ya existen. Como tema central también daremos 
promoción al cuidado del medio ambiente”.

Emilio Fernández
 
“Queremos rescatar la historia de la comunidad y diagnosticar su presente 
y ver qué hacemos para el futuro. Esperamos nos ayude a realizar trabajos 
comunitarios con el fin de obtener resultados que favorezcan a la comunidad”.

Marcial Venegascolaboradores



 
 
“Buscamos incrementar el entendimiento espacial del territorio  
y conocimiento de los poderes que en él pugnan, tanto en los usos  
de suelo actuales como los planeados a largo plazo. Vemos al mapeo  
como un ejercicio necesario para la labor de los guardabosques, porque 
ahora estamos más enfocados en la actividad in situ de prevención  
y salvaguarda, pero la comunidad necesita entrar en el juego más activa y 
estratégicamente: cada día los peligros incrementan y sobrepasan  
la capacidad de la organización de proteger íntegramente el bosque”.

Sofía González Ponce
 
 
“Es una herramienta que nos planta en las diferentes realidades, creemos 
que nos servirá para conocer y ubicar las diferentes problemáticas 
socioambientales, el reconocimiento del territorio y las zonas de riesgo. 
Buscamos que nos ayude a hacer protocolos de seguridad y para trabajar 
cuestiones emocionales y de contención con las comunidades”.

Alejandra de Velasco
 
 
“Porque de esta manera podemos tener más claridad en la comunicación 
asertiva con las comunidades y otras organizaciones con las que nos 
vinculamos para lograr incidir en los objetivos que compartimos”.

María Antonieta Bocanegra
 
 
“El reconocimiento de las problemáticas y preocupaciones comunitarias  
son parte de mis intereses personales y artísticos, por lo cual la educación 
y la aplicación de estrategias son siempre de mi interés”.

Fernando Velázquez
 
 
“Nos parece interesante poder aprender sobre herramientas de cartografías 
y mapeos frente a los proyectos que acechan nuestro territorio, para poder 
compartir también esta información con nuestra comunidad. Ya hemos 
empezado un mapeo sobre los impactos del tren maya, nos gustaría poder 
seguir trabajando en ese sentido, para tener más información que compartir 
en nuestras comunidades”.

Valiana Aguilar
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Alacena de utensilios 
y recetas
Todo trabajo requiere de un utensilio adecuado. 

El mapa es el utensilio que exploramos y aprendimos a consolidar 
en nuestra comunidad de aprendizaje. Para los fines del mapeo 
colectivo, su construcción fue una tarea que en sí misma requirió 
de una receta de varios procesos y preparaciones previas, 
experimentados y puestos en práctica en la fase formativa  
de este programa.

El colectivo Iconoclasistas compartió con el grupo de trabajo  
una receta muy precisa para cocinar un mapa relato, el cual  
es “un mapa que no solo sirve para señalizar las problemáticas, 
redes y acciones de una comunidad, sino que cuenta una historia”. 
Si bien no existe una sola fórmula para diseñar este tipo de 
herramienta, esta metodología acompaña el proceso para crear 
las partes narrativas que funcionaron como ingredientes para la 
posterior articulación de un mapa relato con que luego es posible 
activar un mapeo en la comunidad. 

En este capítulo se presenta, de forma condensada, la metodología 
para crear el mapa relato ideada y compartida por los Iconoclasistas. 
Se estructuró en una serie de guías nutridas de notas y consejos 
prácticos para que cualquier agrupación o individuo pueda crear  
un mapa propio. 



Guías para elaborar 
un mapa relato 

Estas guías fueron elaboradas y parafraseadas a partir de la información 
compartida por Julia Risler y Pablo Ares durante las sesiones de trabajo  
del programa Formación de organizaciones y agentes comunitarios  
para el uso y activación de mapeos colectivos. Los entrecomillados  
en este capítulo refieren a frases textuales de ambos.

Cada guía ayuda a producir los datos base que usaremos para armar  
nuestro mapa relato. Al final tendremos:

1. Un mapa dibujado del territorio que muestra sus límites y deja ver 
las zonas y elementos significativos que contiene. 

2. Un cuadro de leyendas que señala las amenazas, redes y acciones  
de defensa, y ayuda a determinar una iconografía clara para mapear.

3. Una introducción a partir de un gráfico N que sintetiza de forma clara  
la esencia del territorio y las circunstancias que lo atraviesan.

4. Un título evocativo que incentiva el mapeo en la comunidad.

5. El montaje de un mapa relato en formato amplio que integra los elementos 
anteriores y sirve de base para el trabajo de mapeo con la comunidad.

Para realizar estas guías necesitarás:

 • Hojas de papel tamaño carta
 • Lápiz, plumón o bolígrafo 
 • Planillas de íconos del manual 
 • Pliego de rotafolio 90 × 60 cm
 • Uso opcional de otras herramientas 
            (regla, tijeras, lápiz adhesivo, etc.)
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UN MAPA SIEMPRE 
ESTÁ BIEN DIBUJADO 

“Todxs tenemos la capacidad de volar sin volar 
para dibujar nuestro territorio”.

El primer paso para forjar las herramientas para un mapeo colectivo  
es delimitar y zonificar nuestro territorio de interés. 

El mapa será la herramienta base por lo que debe ser útil. Con esta guía 
aprenderás a delimitar y trazar tu territorio con una serie de consejos  
y consideraciones importantes. 

Pasos 

1. Toma una hoja en horizontal y dibuja un rectángulo lo más 
cuidadosamente posible. 

2. Escribe los 4 puntos cardinales.

“Si se pone la mano derecha del lado donde sale 
el sol, el frente es el norte. Puedes recordar eso 
para ubicarte”.

3. Cierra un poco los ojos e imagínate como un pájaro que sobrevuela  
el territorio. Imagina la extensión a la cual te interesa acercarte. Se puede 
pensar en una escala más local o en una más regional, para considerar solo 
una comunidad y su entorno natural circundante o en varias comunidades, 
poblados o regiones.

4. Define y haz un dibujo sencillo colocando en cada dirección de los puntos 
cardinales límites que pueden ser naturales o artificiales:

“¿Qué límites tenemos, en el norte, en el sur,  
el este y el oeste de nuestro territorio?”.

Por ejemplo:
• Al norte, la carretera federal.
• Al sur, la montaña.
• Al este, el río.
• Al oeste, la presa.
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5. En el marco que has creado, dibuja las cosas que significan al territorio
pensándolo como un espacio social y comunitariamente construido.

“Es el espacio común que tienen las personas  
que viven ahí y que se identifican con los árboles, 
las construcciones, los ríos, o los deportes que 
hay dentro de ese territorio”.

Por ejemplo:
• Infraestructura humana:
   Iglesia, juzgado, parque, camposanto, vereda, carretera, presa,  
   zonas productivas, zonas habitacionales, etcétera. 
• Entorno natural
   Manantial, bosque, río, montaña, arrecife, lago, lugares de fauna   
   silvestre, etcétera.

6. Pon el nombre de quién realiza y del lugar. 

Con este sencillo dibujo has hecho un repaso de los márgenes  
y los elementos que contiene tu territorio. Posteriormente, en el proceso  
de trabajo con tu comunidad, serán datos que ofreces y que orientarán  
e incentivarán a tu comunidad a complementarlos, corregirlos, 
detallarlos, etcétera.



“Podemos cambiar al mundo, 
      pero primero vamos a dibujar la aldea”.

Me gusta el mapa porque es sencillo y prolijo, es fácil de acceder.
Cuando hagan sus propios talleres lleven muchos colores.

Julia Risler, Iconoclasistas

Me gusta el mapa porque es sencillo y prolijo, es fácil de acceder.Me gusta el mapa porque es sencillo y prolijo, es fácil de acceder.
Cuando hagan sus propios talleres lleven muchos colores.
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“No tenía colores, ni material, lo hice
aquí en chiquito. Bueno más o menos
coincide con el mapa de Claudia 
en muchas cosas”.

Alejandra de Velasco, Tenosique

“Tampoco soy muy bueno para 
dibujar, hice el esfuerzo de hacer 
el dibujito”.

Arquímedes Bolito González, 
Amiltepec

“Comentarles que dibujar a mano me
cuesta un poco a diferencia de hacer
mapas en un sistema de información
geográfica...”

Maribel López, Amoltepec

“Aquí ya se fue la luz natural, entonces
no logro iluminar el dibujo y que
bueno porque me salió muy feo.

Además mi letra no ayuda en nada.
Pero bueno, es un croquis. Les debo

el mapa bien hecho”.

Agustín Bernal, Bosque de los Cobos

“Yo soy pésimo dibujante pero
les prometo hacer mañana

un mejor dibujo”.

Emilio Fernández, Huautla

“No está tan bonito el mapa
pero estábamos poniendo

las referencias principales”.

Santiago Concheiro, Ocomantla

No es una competencia de dibujo […]
y no tiene que ser un mapa cartográfico, tienen que estar
las cosas que son más importantes para irlas ubicando.

No importa si ustedes piensan que no está lo mejor
dibujado. Siempre va a estar bien dibujado.

Pablo Ares, Iconoclasistas

No importa si ustedes piensan que no está lo mejorNo importa si ustedes piensan que no está lo mejor
dibujado. Siempre va a estar bien dibujado.

Reserva este mapa como el primer
ingrediente para tu mapa relato.



CUADRO DE LEYENDAS: 
INCENDIOS, FOGATAS 
Y CORTAFUEGOS 

La idea del fuego vista de distintas formas nos puede ayudar a entender  
lo que pasa en un territorio. Si lo vemos en un incendio representa una 
amenaza que devasta, consume y nos pone en riesgo, en tanto los cortafuegos 
son esas estrategias que podemos realizar para mantener a raya los 
incendios e impedir la destrucción. Pero si lo imaginamos como fogata nos 
da un sentido de seguridad y protección: nos arropa en el frío, nos sirve para 
cocinar los alimentos, nos rescata de la oscuridad y nos agrupa. Puedes usar 
y compartir esta metáfora para apoyar en la creación de un arco narrativo 
sobre el territorio.

Así, a través de las diversas implicaciones del fuego se pueden enlistar  
los elementos y situaciones que amenazan el territorio (incendios), lxs 
agentes, organizaciones y aliados que ayudan a su defensa (fogatas),  
y las acciones específicas que se impulsan y trabajan para hacer un frente 
común (cortafuegos).

Pasos 

1. Dobla en tres partes una hoja de papel y dibuja una línea en cada doblez 
formando 3 columnas.

2. Marca otra pequeña columna del ancho de tu pulgar al lado izquierdo  
de cada columna.

3. Haz una línea para tener un espacio libre arriba en donde poner  
tu nombre y el lugar.

4. En la primera columna grande enlista los incendios.

“(...) pensándolos como una amenaza, 
como algo que está rondando el territorio  
y que puede afectar de forma negativa,  
puede consumir un bosque o destruir 
un poblado con consecuencias fatales 
para una comunidad”.

Piensa dentro del territorio que tienes dibujado todo aquello 
que lo afecta, desde distintos tipos de proyectos y situaciones. 
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5. En la segunda columna grande enlista las fogatas. 

“Comprendiendo a estas como  
formas del fuego más productivas  
y protectoras. Tal como el fogón que  
nos permite cocinar nuestro alimento,  
la fogata puede volver un lugar oscuro 
en uno habitable y transitable y, por tal, 
ser punto de reunión de la comunidad”.

Piensa e identifica todas aquellas organizaciones, grupos, 
instituciones, colectivos, asambleas o agentes que actúan en 
favor de la vida del territorio y que lo protegen con sus acciones. 

6. En la tercera columna grande enlista los cortafuegos. 

“Piensa que el cortafuegos tiene 
varias acepciones, como el programa 
informático que nos sirve para defender 
de ataques externos y virus, o la técnica 
que usan los bomberos para apagar  
las llamas cuando hay un incendio  
de gran extensión”.

7. Finalmente en cada columna pequeña selecciona y pega un 
ícono que represente a cada elemento. Para ello puedes usar 
los íconos de las plantillas del manual como tal, también puedes 
intervenirlos para resignificarlos o diseñar otros propios.







INTRODUCCIÓN: UN MAPA 
SIEMPRE CUENTA UNA HISTORIA

“Hay que pensar que un mapa es para comunicar, 
cuenta un relato o una historia, y que si se está 
perdido uno abre un mapa, explica al otro aquí 
pasa eso o aquello y el otro lo entiende”.

Un mapa tiene su potencia en la historia que cuenta, y para hacerlo  
es indispensable que un texto introductorio lo acompañe para encaminar  
su lectura como se haría con una brújula.

Esta guía orienta cómo escribir un texto significativo usando un “Gráfico 
N”. Haciendo esto, introduciremos el mapa a nuestra comunidad de interés 
con una narrativa sencilla que provea un planteamiento de las bondades, 
tensiones, conflictos y fortalezas que pueden existir dentro del territorio. 
Esta historia busca provocar a la comunidad dándole un marco con el cuál 
despertar su memoria y evocar su saber. 

Pasos

1. Dobla una hoja en 3 y dibuja una línea con lápiz delimitando 3 columnas.

2. Haz una línea horizontal arriba donde poner tu nombre y el lugar.

3. Visualiza una N para redactar una introducción al mapa, pensando que  
la N sube, baja y vuelve a subir, es decir, no interesa como letra sino como  
el movimiento que genera. 

4. Primero piensa “subiendo”, presentando el territorio, lo que lo enaltece  
y lo que la comunidad considera valioso del mismo. Puedes usar como pie  
de entrada la frase “Nuestro territorio es…”

5. Luego “baja” dando cuenta de las amenazas que atraviesan ese territorio. 
Puedes usar como pie de entrada “Sin embargo, se encuentra amenazado 
por…”

6. Vuelve a subir nombrando las acciones de resistencia que la comunidad 
emprende para defenderlo. Puedes usar como pie de entrada “Ante esto,  
la comunidad se defiende haciendo…”

7. Date tiempo para escribir los 3 movimientos en cada columna para 
construir la introducción. 
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No interesa la N como letra, sino como movimiento 

“En la construcción de la historia 
de su territorio, no escatimen, 
no sean escuetos en los piropos 
y elogios al territorio. Esta es quizá 
la parte más importante. En su relato 
sirve empezar con esa fuerza, con 
esa mirada amorosa, como que 
uno quisiera enamorar al territorio 
hablándole al oído”.

Pablo Ares, Iconoclasistas

Reserva tu texto “N” como el tercer
ingrediente para tu mapa relato.



TÍTULO: UN MAPA APUNTA 
Y EVOCA 
Es de mucha utilidad pensar en un título evocativo que ofrezca a la 
comunidad un marco con el cual comenzar a despertar su imaginación. 
Este título debe tener una presencia visual importante en tu mapa pues 
será de las primeras cosas que la comunidad lea.

Pasos 

1. Para continuar con el título piensa primero en un animal, planta, río, 
montaña, una flor o fruto de tu territorio. 

2. Piensa ahora en una canción, una estrofa de una poesía, 
una frase, un dicho o un refrán que le hayan dedicado o 

se diga del territorio y que es comúnmente 
conocida, algo que sientas que refiere al 
territorio, que tenga su aroma o su espíritu. 

3. Por último, piensa en una palabra o concepto en 
tu lengua materna o una lengua originaria de la región que sea 

importante.

4. Mezcla estas tres ideas aplicando simultaneidad para que 
tengan un sentido que construya el título de nuestro mapa. Puede 
ser un título divertido o con impacto evocativo o poético 
que sintetice y comunique el mapa. 

5. Adicionalmente puedes pensar en un animal, planta 
u objeto icónico del territorio o de la organización en
que participas y hacer que su imagen acompañe el título. 

Reserva tu animal, planta u objeto icónico 
como el cuarto ingrediente mapa relato.



55

“… nosotros pensamos en la ceiba y en el agua, juntamos ceiba 
y agua en las primeras palabras. En la frase o canción escogimos 
una que se llama Weyano’one’, ma’ u to’okoto’on le lu’umaj ak 
tialo’on que es una canción originaria de aquí del municipio de 
Carrillo Puerto en Quintana Roo, que significa “Aquí estamos, no 
nos quiten nuestra tierra porque es de nosotros” luego pensamos 
en el agua, el dzonot que es el cenote. Entonces juntando todas 
estas palabras sacamos el nombre del mapa como Weyano´one´ u 
lu´umil Dzonot yéetel ya´axche’ que en español quiere decir “Aquí 
estamos en la tierra del cenote y la ceiba” 

Luis Chuc Yam, 29 de julio de 2021. 
Durante el programa Constelaciones, Formación 
de organizaciones y agentes comunitarios para 

el uso y activación de mapeos colectivos.

“Algo que simboliza mucho a la comunidad mazateca son los ‘niños 
santos’ así le llamamos a los hongos sagrados por su traducción 
del mazateco. Por otra parte tenemos una danza tradicional que 
se baila cada vez que hay fiesta: la Flor de naranjo la cual es parte 
de los sones mazatecos. El otro elemento importante de nuestro 
territorio es el Nindó Tokosho, el cerro de la adoración, nuestro 
cerro sagrado. Mezclando varias de estas ideas quedaría como 
título para nuestro mapa: Los niños santos danzan la flor de 
naranjo en el Nindó Tokosho”

Emilio Fernández Allende, 29 de julio de 2021. 
Durante el programa Constelaciones, Formación 
de organizaciones y agentes comunitarios para 

el uso y activación de mapeos colectivos.

Reserva tu título como el quinto 
ingrediente para tu mapa relato.



MONTAR EL MAPA, CONSTRUIR 
LA HERRAMIENTA 

Esta guía orienta y aporta consejos para articular nuestro mapa relato, en 
el cual se integran los datos que hemos producido con las guías anteriores. 
La intención es preparar un mapa relato de trabajo que facilite el encuentro 
y reconocimiento de la comunidad con su territorio e intereses. Este relato 
puede ser tan sencillo o complejo como la organización se lo permita. Lo 
fundamental en todo caso es abrir el diálogo a partir de un mapa muy claro 
en su contenido, estructura y lectura.

En esta sección se presentarán algunos consejos para embonar las piezas  
y terminar de construir la herramienta.

Pasos

1. Al centro del rotafolio adecúa el mapa con el territorio delimitado  
que trazaste. Para ello puedes apoyarte de distintas técnicas de acuerdo  
con tus posibilidades y las de tu organización, por ejemplo: 

a. Trazarlo a mano. 
b. Usar un proyector para trazarlo, lo que brindará  
    precisión cartográfica.
c. Extraer una captura en Internet del mapa de tu comunidad  
    e imprimirla en un rotafolio.

2. En la parte superior del costado derecho ubica el título y el primer  
párrafo de tu texto introductorio en gráfica N. Considera abajo un espacio  
de renglones en blanco que será útil en caso de que la comunidad haga  
otros aportes relevantes.

3. Leyendas de amenazas: En el costado izquierdo coloca el segundo  
párrafo sobre amenazas de tu texto N y distribuye los íconos que 
seleccionaste en tu ejercicio de “incendios” para mapear las amenazas. 
Agrega recuadros en blanco por si la comunidad identifica más amenazas 
que las que tú detectaste.

4. Leyendas de organizaciones y acciones: Enseguida debajo de las 
amenazas coloca el tercer párrafo de tu texto N sobre las organizaciones  
y acciones que defienden el territorio. Enseguida distribuye los iconos  
que seleccionaste en tu ejercicio de fogatas y cortafuegos para mapear  
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las organizaciones aliadas y acciones. De igual forma, deja recuadros  
en blanco por si la comunidad identifica más organizaciones y acciones  
de las que tú identificaste.

5. Leyendas de lugares: Coloca iconografía que haga alusión a los recursos  
e infraestructuras del territorio: manantiales, sembradíos, montañas, bosques, 
fauna, etcétera. Deja recuadros en blanco para que la comunidad complete 
con más datos.

6. Es opcional, pero también puedes integrar un elemento simbólico en tu 
mapa. Para ello piensa en un animal o una planta/árbol o un producto cultural 
que represente a la comunidad y le de calidez e identidad al mapa. Busca una 
imagen y agrégala, ya sea que la calques o la dibujes (si es que cuentas  
con la habilidad).





Mapa de Cuetzalan, ejemplo de la herramienta que diseñaron los Iconoclasistas para cada territorio. 
Este material fue regresado a cada territorio para ser activado.



El territorio  
que nos habita, 
el territorio  
que habitamos

Los materiales y testimonios de esta sección conforman un pequeño 
atlas narrativo de los trece territorios que habitan los participantes 
de nuestra comunidad de aprendizaje. A lo largo de 4 encuentros 
cada organización mapeó su territorio activando la metodología  
que compartieron los Iconoclasistas, donde las hojas de leyendas, 
los títulos evocativos y los textos introductorios permitieron abrir  
el diálogo para compartir y conocer los contextos particulares  
y las comunidades con que cada una trabaja.

Las historias trazan un arco narrativo que inicia presentando  
el orgullo y el cariño hacia la riqueza de vida de los territorios,  
pasan por las múltiples situaciones que los amenazan, y comparten 
los saberes, estrategias y acciones de defensa que llevan a cabo  
las personas y organizaciones para mantener las formas de vida  
y los bienes comunes que les sostienen.

En suma, este intercambio de experiencias da cuenta de las 
vivencias locales y compartidas de las organizaciones respecto  
a la cultura, la naturaleza, y la vida social de sus territorios.
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Cuando se trabaja en un mapa se suelen mostrar las fronteras de 
los Estados nación. Cuando hagamos nuestro dibujo inicial, 
dejemos de lado los mapas catastrales, que no representan 
a la comunidad porque no tienen que ver con sus fronteras y 
nombres; el poder dibujar un mapa instaura otro tipo de relatos. 
Aunque parece infantil, es una operación que realmente tiene 
una potencia importante porque tiene el efecto de pensar 
comunitariamente cómo definimos nuestro territorio,  
qué componentes son esenciales y podemos revelar de  
este territorio y todo con base en la memoria e identidad  
de la comunidad. El ejercicio da la posibilidad de dibujar  
las propias fronteras y el cómo se define la comunidad.

Julia Risler, Iconoclasistas

Paisaje común
Los animales, plantas y hongos sostienen un vínculo vivo y dinámico con  
el terreno y el clima que habitan, manteniendo un equilibrio entre una vasta 
diversidad de especies. Estos ecosistemas y su biodiversidad son una 
parte esencial de la cosmovisión de las comunidades humanas. Se vinculan 
a su alimentación, salud y espiritualidad, formando parte de su cultura y 
entendimiento del “buen vivir”. De tal forma algunos animales son parte de 
mitos fundadores y narraciones de tradición oral, al igual que diversas plantas 
y hongos son usados en múltiples recetas de cocina y en remedios  
de medicina tradicional y ritual. 

Las comunidades conocen y conviven con las diversas formas de vida con 
quienes comparten el territorio, se guían en su presencia y comportamiento 
para identificar los periodos de siembra y floración, los cambios climáticos  
y otras situaciones que impactan el territorio, siendo así parte importante  
de los bienes comunes que respetan y defienden para mantener su seguridad 
y autonomía. 

Sin dejar de existir conflictos y esfuerzos por cohabitar, los seres humanos  
y no humanos en los desiertos, bosques, ríos, montañas, costas, manglares y 
selvas, tejen los paisajes comunes que dan vida al territorio.
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Los testimonios contenidos en este capítulo refieren a múltiples momentos 
del programa Formación de organizaciones y agentes comunitarios para 
el uso y activación de mapeos colectivos. Los diálogos fueron refraseados 
y adaptados a partir de varias fuentes: conversaciones, ejercicios y notas 
tomadas de los encuentros sucedidos entre julio de 2021 y abril de 2022. 
Los mapas corresponden a los ejercicios que cada organización realizó  
y compartió en las sesiones con los Iconoclasistas. Los íconos se tomaron  
de los que cada organización usó en sus cuadros de leyendas. 

Las fotografías que acompañan los textos fueron seleccionadas de  
un banco de imágenes compartidas por las organizaciones a lo largo  
de sus procesos de mapeo como otra forma para documentar los paisajes, 
las costumbres y las acciones que realizan en sus territorios. 

Sumamos también observaciones y comentarios de Julia Risler y  
Pablo Ares sobre los ejercicios de las organizaciones que contribuyeron  
en su labor para contar la historia de su territorio y sus comunidades. 

Estos materiales construyen una narrativa propia de cada territorio  
que se presenta retomando la metodología del “Gráfico N” compartida  
por los Iconoclasistas, de la siguiente manera: 

Nuestro territorio es…

Se encuentra amenazado por…

La comunidad resiste haciendo…

En todo momento buscamos mantener con absoluto respeto la voz de las 
personas participantes y el espíritu de su diálogo.



Los niños santos
danzan la Flor de Naranjo 
en el Nindó Tokosho

Este es Huautla de Jiménez y nuestro centro de población es Loma 
Chapultepec. Aquí está nuestra comunidad, la milpa, el café, el traje 
tradicional, los huehuentones: los hombres salidos del ombligo de la Tierra 
que nos visitan en Todos Santos; el Cerro sagrado de la Adoración y María 
Sabina: la sabia de los hongos sagrados. Somos una comunidad integrada 
por indígenas mazatecos, en su mayoría muy trabajadores. Todavía 
conservamos usos y costumbres basados en el respeto hacia los demás  
y la ayuda mutua. Estamos envueltos en muy lindos paisajes. Aquí todo  
es verde, todos los tonos de verde. Ahora está nublado, pero temprano  
sale el sol y todo se ve hermosísimo. La vida rebrota todos los días en la 
mañana y se ve hermoso.

Emilio Fernández / Marcial Venegas
Memoria Mazateca
Loma Chapultepec, Huautla de Jiménez, Oaxaca

“El atole agrio es una bebida muy tradicional 
que se ofrece en festividades, en la alegría o 

también en la tristeza. Es un símbolo de unidad 
de buena voluntad”.
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Por cuestiones demográficas y de poblamiento nuevas familias se están 
asentando hacia las faldas del cerro sagrado, y cada vez van más hacia 
arriba, provocando un cambio del uso del suelo, la erosión y la tala. Esto 
ha causado una disminución en los caudales de agua potable, el estiaje 
disminuye sensiblemente y el uso de agua en los hogares se tiene que 
racionar. Con la deforestación pasa que el viento o los aires fuertes, arrasan 
con nuestros cultivos y más si son de maíz, calabaza o chayote: se cae 
todo el fruto ya que los árboles nos sirven como rompevientos para que los 
cultivos no puedan ser tirados. También la tala se relaciona con una creciente 
pérdida de la biodiversidad. Aunado a estos problemas ambientales, las 
amenazas a nuestra forma de organización nos dividen; la política partidaria 
fanatiza a la gente, provocando heridas que luego se tardan en sanar, 
especialmente después de una contienda electoral.

Asistencialismo 
gubernamental 

Uso de 
agroquímicos 

Aguas negras 
sin tratamiento 

Cambio de uso de 
suelo (agrícola a 

habitacional) 

Disminución 
de caudales de 
agua potable 



“Cuando hablas de la faena y estos trabajos 
voluntarios donde después se comparte la 
comida y la alegría, recuerdo que nosotros 

también hacemos eso. En Argentina y algunos 
lugares de Sudamérica le llaman minka que 
es en quechua. Estaría bueno que todos los 

compañerxs que están tomando el taller 
escriban si existe algo parecido y cuál es su 

nombre en su lengua”.

Pablo Ares, Iconoclasistas

Faenas Ayuda mutua
 

Autoridad 
comunitaria

Todavía tenemos mucha identidad cultural, 
80% de quienes vivimos aquí hablamos nuestra 
lengua y esto nos permite una comunicación en 
mazateco. Tenemos la ayuda mutua y la mano 
vuelta, y esto es importantísimo porque nos 
da la posibilidad de solidarizarnos en la alegría 
y la tristeza. También tenemos las faenas a las 
que convoca nuestra autoridad comunitaria, 
lo hacemos de manera voluntaria y vamos con 
mucho gusto para arreglar caminos, hacer 
obras de mantenimiento y embellecimiento en la 
comunidad. Particularmente en la escuela primaria 
se hace un gran esfuerzo por conservar nuestras 
tradiciones y atender la relación con la naturaleza. 
De ahí nuestro interés en trabajar mapeos con 
nuestra autoridad comunitaria y con la escuela 
primaria, para saber qué podemos hacer, no solo 
en términos ambientales sino también culturales 
en el fortalecimiento de nuestra identidad. 

Clínica rural Lengua originaria
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En Tikambaj 
los manglares viven

San Mateo del Mar se ubica en la costa del Océano Pacífico, a orillas del mar 
vivo y del mar muerto. El mar muerto es una laguna, pero es un mar. Hay una 
parte donde el Océano Pacífico entra y cubre la laguna... El agua es salada y 
la corriente tranquila. La tierra y mar proporcionan alimentación y bienestar 
para la comunidad ikoots, la cual cuenta con una gran riqueza cultural. La 
gastronomía es rica en tamales de pescado, mole de camarón, pescado 
asado, mole negro y tamales de frijol.

Carla Martínez / Herminio Gijón
Bachillerato Comunitario Ikoots 
San Mateo del Mar, Oaxaca



Tenemos conflictos territoriales en la comunidad de San Mateo y no 
contamos con autoridades municipales. Hay una pérdida cultural, que se nota 
en la ausencia o disminución sobre todo del uso de la lengua, la veneración 
a los lugares sagrados, la buena alimentación y la gastronomía. Ahorita nos 
falta agua dulce y productos del mar que son la fuente de nuestro sustento. 
Se talan los manglares y árboles, pero sobre todo el árbol de mangle es 
el más afectado. Los servicios médicos no llegan. Parte de esto se ha ido 
recuperando, pero sí dificulta nuestra vida cotidiana.

Pérdida cultural 
(lengua, lugares 
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Baja matrícula 
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Actualmente las autoridades locales asumen las necesidades de la comunidad, 
la resolución de los conflictos territoriales y los problemas que se han 
generado. También contamos con el apoyo de colectivos e instituciones 
comunitarias como el Bachillerato Ikoots, el preescolar Vicente Guerrero,  
la Casa de la Mujer, Monapaküy, entre otras. Radio Nandok y Radio Jowa  
han sido muy importantes, generan materiales, spots, programas, música  
en lengua materna e invitaciones, sobre todo en las distintas actividades que 
se llevan a cabo en la comunidad. Por ejemplo, después del terremoto  
que afectó a San Mateo del Mar y ante la falta de otras respuestas desde  
ahí se organizó el trabajo en baños ecológicos para evitar contaminaciones

Prácticas 
de medicina 
tradicional

Eventos de 
reflexión
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oficios

Rescate cultural Limpieza y 
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asamblea



Dulce río Jamapa, 
tenamaste de adobes

El río Jamapa nos regala vida. Su caudal cruza por la mitad de 
nuestro pueblo y lo vuelve un lugar de tierras fértiles; abundante 
en vida animal y vegetal. La población es una mezcla de pueblos 
afromestizos y de extranjeros, personas trabajadoras y amistosas. 
Contamos con grandes sitios de tiempos prehispánicos. El clima 
nos permite producir y comerciar muchas especies de plantas 
y animales; el mango, el nanche y la ganadería son un ejemplo. 
También esto vuelve rica nuestra gastronomía, producimos muchas 
hierbas y frutas.

Fernando Velázquez 
Gestor cultural independiente
Jamapa, Veracruz
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Este territorio está amenazado por el uso desmedido de agroquímicos 
y semillas modificadas genéticamente. Es un problema la basura en el 
río Jamapa, la pérdida de especies endémicas y de materias primas de 
consumo local. También es problema el cambio en el uso del suelo y la 
tala para la expansión de la mancha urbana o para ventas a ladrilleras. 
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La comunidad organizada propone actividades para articular y 
recuperar la participación. Realizan venta de reciclados (pet, cartón, 
vidrio, etc.), reforestación con plantas y árboles en zonas que resisten 
a sequías o inundaciones, y otros proyectos que buscan ejercer 
el derecho a tener un medio ambiente más limpio. 



Con aroma a café disfruto 
de mi tierra y mi libertad 
hacia el Lekil Kuxlejal

Estamos en un lugar magnífico, nuestros paisajes son selváticos  
a su alrededor y contrastan con las montañas de pinos, sin olvidar  
el río que atraviesa la localidad en donde sus habitantes se bañan 
y lavan ropa en temporadas calurosas. Comunidad hablante de  
la lengua tseltal, forjadores de conocimientos y productores.
 
En cuanto a algo cultural de la lengua materna que nosotras 
tenemos, el tseltal, recuerdo el lekil kuxlejal que se traduce como 
el buen vivir, es una frase que denota en las comunidades esa 
libertad de convivir con sus bienes naturales. Pero dentro de nuestra 
lengua originaria no solo es buen vivir, sino que significa más allá: 
solidaridad, comunidad y la cosmovisión con todo ese entorno 
que gira en las comunidades.
 
“Una planta, una fruta y un aroma que yo identifico de mi tierra es el 
café, pues allá en Sacún Guadalupe, en la comunidad, prácticamente 
la economía familiar gira en torno al café, eso es lo más importante 
para ellos”.   

Gabriel Sánchez 
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C, 
Sacún Guadalupe, Chilón, Chiapas



75

Sin lugar a duda los nuevos contextos a nivel global afectan a nuestra 
comunidad, el deterioro ambiental, los intereses sociales y políticos,  
la violencia y la nueva pandemia de COVID-19 alteran la paz social  
y la de nuestras familias. A nivel local hay poca conciencia por  
la protección de los bienes naturales y la contaminación del río  
se conjuga con la baja producción de alimentos. La población teme  
a los desbordamientos del río y las sequías prolongadas. Vivimos  
en condiciones de desigualdad que conjugan la falta de oportunidades 
laborales orillando a mujeres y hombres a migrar. Nos hace falta  
una educación infantil acorde a las características de las comunidades 
rurales lo cual ha favorecido al poco desarrollo intelectual de las  
y los niños.
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la organización 
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Desorganización 
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contexto
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experiencias

Nuestra comunidad siempre ha tenido la capacidad de reorganizarse, 
buscando alternativas que minimicen las amenazas. Las asambleas 
comunitarias y la participación de las mujeres, como un pilar de la familia, 
fortalecen los lazos sociales dentro de la comunidad. Nos fortalece que las 
personas mayores aún transmiten sus conocimientos a las generaciones 
jóvenes y sostienen nuestras prácticas culturales: los rezos y la forma de 
producción de alimentos dan aprendizaje a los niños y jóvenes quienes 
acompañan a sus papás durante cada ciclo de cultivo. Nuestra cosecha 
será la base de la alimentación comunitaria durante los tiempos venideros. 



Nosotros somos Guardabosques de los Cobos y somos combatientes de 
incendios forestales. Estamos en la subcuenca Cobos-Pargas-San Francisco 
y le llamamos así por los arroyos que nos cruzan; hay manantiales freáticos 
que brotan con mucha fuerza porque aquí venía a descargarse todo lo 
que llovía al norte del estado de Zacatecas. Desde la era del pleistoceno 
brotaban los manantiales muy profundamente de la tierra de manera que 
aquí la megafauna encontró la vida, por ello es una zona fosilífera de muy alta 
calidad a nivel continental con Mamut columbi, tigre dientes de sable, entre 
otros. Hoy en día a pesar de que parece seco el terreno, tenemos una gran 
cantidad de mamíferos, aves y reptiles.

El bosque integra cinco mil hectáreas y tenemos dos áreas naturales 
protegidas, una municipal de 90 hectáreas junto a la zona de tolerancia  
y otra de carácter estatal entre los arroyos Parga y Cobos de 170 hectáreas. 
Estas nos delimitan de la mancha urbana contra la que estamos peleando. 
La codicia de los fraccionadores nos va comiendo poco a poco el Bosque  
de los Cobos.

Cuando pienso en el Bosque de los Cobos imagino a la tortuga casquito que 
es el emblema que está en el escudo de los guardabosques y esto porque 
es como una especie milenaria que ha evolucionado desde la era del hielo y 
todavía existe en los arroyos; pero también está el mezquite que es un árbol 
con una raíz muy fuerte para la región ya que es emblemático y se ha usado 
como especie bandera o sombrilla que permite la defensa estratégica de 
otras especies.

Es importante visibilizar lo que no 
está. Este vínculo de irse tan atrás 

de la historia, de pensar todo lo 
que hay abajo, lo que se perdió.

Julia Risler, Iconoclasistas

Bosque de los Cobos,  
Patrimonio Natural y Cultural 
de Aguascalientes
Agustín Bernal / Sofía González 
Guardabosques de los Cobos. Bosque de Cobos 
Subcuenca Cobos-Pargas-San Francisco, Aguascalientes
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Lo llamamos bosque intencionalmente porque no parece bosque y los niños 
de la escuelita de guardabosques nos preguntan qué bosque estamos 
cuidando.

Como guardabosques estamos uniformados y sabemos que este ecosistema 
no es tanto que sea un bosque, pero tiene una vocación para reconvertir  
los territorios que han sido muy deteriorados por la agricultura extensiva  
y por el pastoreo a su vocación que es mezquitera, ser un bosque de galería 
de Prosopis laevigata.

Tala ilegal Usos de suelo 
no regulados 
ni vigilados

Organizaciones 
con intereses 

privados

Precarización 
de las 

comunidades

Ladrilleras



Nuestro caminar colectivo es formar una 
comunidad porque a diferencia de todo lo 
envidiable que veo en los compañeros —que 
vuelvo a saludar con mucho gusto de Tabasco,  
de Oaxaca, de San Mateo del Mar, de Cuetzalan, de 
Ocomantla— aquí no hay tejido fuerte, es decir, 
los chichimecas fueron erradicados, fueron 
masacrados, fueron vendidos como esclavos y 
entonces no hay cultura ancestral que sobreviva.

A lo largo de 2 décadas, hemos hecho partícipes 
a las comunidades; trabajamos con niños, niñas, 
y nos hemos ido capacitando y relacionando 
con la ciudadanía en general de Aguascalientes 
y las autoridades. Es muy importante decir que 
somos mujeres y hombres guardabosques y 
que nuestras compañeras están capacitadas 
como combatientes de incendios, con grados 
de comandancia. Comandantas de incidentes. 
Queremos fortalecer la organización impulsando 
procesos que incluyan a quienes habitan en el 
territorio a defender hoy en día. La escuelita de 
Guardabosques que tenemos es de las pocas 
actividades comunitarias que buscan impactar 
más allá de lo urgente. 

Rehabilitación 
del bosque 
(limpieza, 
postes)

Denuncias 
ambientales

Difusión de 
actividades

Talleres Educación 
ambiental
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Ocomantla, nuestro territorio, es una sierra que resguarda miles de formas  
de vida, no solo guarda gran parte de la biodiversidad del país sino también 
las maneras en que los pueblos nahuas y totonacas lo han habitado.
 
En Ocomantla se habla el totonaco y el náhuatl, y un animal bien importante 
es la boa que se diría en náhuatl mazacuata, que quiere decir serpiente 
venado, o en totonaco que se diría jukiluwa. Es importante porque es como 
un simbionte simbólico y real ligado a la milpa. Es una serpiente que no te 
ataca y no es mortal, se come a los ratones y regula lo que se come la milpa. 
Hay toda una concepción de las serpientes como cuidadoras de la vida y las 
semillas que están en los cerros. Hay por ahí una historia de que la campana 
principal de Ocomantla está oculta en uno de los cerros y la resguarda 
una serpiente, esa historia es el fundamento de que ellas cuidan la vida del 
territorio y por eso es bien importante no matar a esas serpientes.

Jorge García / Maru Romero / Santiago Concheiro
ADVC Kolijke
Ocomantla, Zihuateutla, Puebla

Sierra Jukiluwa

“Esta sierra dijiste que resguarda y también dijiste 
que guarda, cómo estas dos ideas de guardar, de 

proteger, de contener, son importantes”.

Julia Risler, Iconoclasistas



El desprestigio de las lenguas y las culturas indígenas, las lógicas neoliberales 
introducidas en el campo, el abuso de poder de los caciques y los partidos 
políticos han desmembrado el tejido que mantiene unidos a sus habitantes 
humanos y no humanos.
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Los habitantes de Ocomantla y las comunidades aledañas resisten al 
conservar sus lenguas originarias, al hacer trabajo comunitario, guardar  
las semillas y conservar las historias, cuidar abejas nativas que polinizan  
su campo, pintar murales colectivos y formar espacios comunitarios. 
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Nuestro territorio es del 
corazón de las mujeres  
y los hombres de maíz

Mi comunidad está en la costa litoral del Golfo de México. Somos un 
municipio costero y aquí vivimos de la pesca, la siembra de maíz y frijol 
y la apicultura, con una miel muy reconocida por su calidad e intensidad. 
Las mujeres nos organizamos en colectivas para mantener la crianza 
ancestral en jobones de la abeja xunán kab. La comunidad se esfuerza 
por conservar sus formas ancestrales de vivir, nuestras tierras son 
colectivas y su uso se decide en asamblea.

Valiana Aguilar 
Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal 
Sinanché, Yucatán

Como jóvenas y jóvenes queremos quedarnos en nuestro territorio.  
No queremos emigrar. Queremos estar aquí y la defensa del territorio  
se tiene que dar con esta generación también. Los abuelos y abuelas  
de la asamblea ejidal nos decían, “bueno después de nosotras y nosotros 
que somos mayores, ¿Quién va a defender el territorio?” Hay un 
desplazamiento de los modos de vida vernáculos, un ejemplo es la xa’anil 
naj, la casa maya, su construcción tiene una existencia de más de 3000 
años siendo de la manera en la que es. En los últimos 200, 50 y 20 años  
se ha venido deslegitimando, y aun recientemente desplazando y negando 
por las instituciones de gobierno. Sucede porque esta casa cabe en todos 
los estándares que son categorizados como “pobreza” que es piso de tierra, 
paredes de tierra, madera y techo de guano, estos son indicadores  
de pobreza supuestamente, y las políticas de los estados se empeñan  
en querer más casas de cemento que son materiales más resistentes  
y que significan “el desarrollo”, haciendo un desplazamiento de este  
saber vernáculo.

Otro ejemplo de la pérdida de nuestro modo de vida es cuando tuvimos 
una inundación tremenda el año pasado, perdimos muchas cosechas 
de nuestras milpas así como semillas y el gobierno hizo toda una guerra 
de contrainsurgencia para regalarle a todos los campesinos, milperas y 
milperos, semillas híbridas y transgénicas y paquetes tecnológicos de 
agroquímicos. Otro punto que nos amenaza es que tenemos turismo 
masivo porque somos parte de la costa y ahorita todas las costas son 
super valoradas y despojadas también. Nos preguntamos “¿qué pasa 
cuando hay un turismo que rebasa incluso la población de la comunidad?”, 
“¿cuáles son realmente los impactos en el agua, en el territorio, en la 
naturaleza, en los montes?”.



83

Tren Maya

Ceremonias 
para 

reconectar con 
espiritualidad

Semillas 
modificadas/ 

híbridas / 
transgénicas

Prácticas de 
soberanía 
alimentaria

Turismo masivo

Sembrar milpa 
tradicional

Pérdida de 
saberes 

comunitarios 

Reivindicar 
nuestra armonía 
con el territorio

Contaminación 
del manto 
freático

Espacios 
comunitarios

Una guardarraya para nosotras y nosotros es la construcción de un espacio 
comunitario acá en Sinanché. Hemos hecho amparos contra el mal llamado 
tren maya, pero hemos decidido que esa no es la lucha tampoco a la que 
queremos dedicarle toda nuestra vida y esfuerzo. Así que decidimos más 
bien que en nuestros propios territorios tenemos que construir esa defensa, 
así que por eso construimos ese espacio para el aprendizaje desde donde 
reivindicamos nuestras construcciones vernáculas, la siembra de la milpa,  
el retornar a la autonomía alimentaria mediante los solares, nuestra comida, 
recuperar el conocimiento de las plantas medicinales, reivindicando nuestro 
saber de cómo vivir en comunidad, y sentir esa dignificación de lo que somos. 
No queremos dejar que externos nos digan que la forma en que vivimos 
significa una forma inferior. Queremos tener esta dignidad de nuestra vida y 
decir: esta es la vida que queremos, la que decidimos y la que vamos a hacer.



El kintum, la lluvia, 
bendice mi tierra 

Nuestro territorio es tradición, costumbre, historia, montaña, 
animales, árboles, lluvia, cielo, tierra, abuelos y abuelas, familia, 
organización, parteras, carpinteros, fiesta, solidaridad, la milpa, el 
maíz, el frijol, la calabaza, el chayote, la tranquilidad. Habitamos este 
espacio indígenas hablantes de q’anjob’al y chuj y poseemos una 
gran identidad cultural y modos de vida ancestrales. Nos alimentan 
las milpas y bebemos tascalate para refrescar los días. Buscamos 
resolver los conflictos con la toma de acuerdos que respeten 
nuestras formas autónomas de gobierno.

José Gorqui
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C 
Nuevo Guadalupe, Las Margaritas, Chiapas
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Nuestra comunidad se encuentra amenazada por el cambio 
climático, la visión de desarrollo y se agrava con la falta de acuerdos 
intercomunitarios. Es notable la falta de participación de la comunidad 
en la gestión de los bienes comunes y los conflictos con comunidades 
vecinas. El agua escasea o está contaminada. Más allá de lo anterior, 
uno de los problemas graves que hemos visto y platicado con la 
comunidad es el riesgo de esa falta de transmisión de respeto hacia la 
naturaleza; que nosotros, los seres humanos, no somos el centro de 
atención sino al contrario: pertenecemos a la naturaleza. Hasta hace 
unos años se buscaba este equilibrio y ese respeto se ha perdido. 
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comunidad

Falta de agua Pocos ingresos 
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valorización de 
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vecinas

En la comunidad de Nuevo Guadalupe apoyamos en establecer 
acuerdos comunitarios con autoridades y fomentamos los saberes 
antiguos y nuevos para aprovechar el agua de lluvia —a partir de su 
captación en tanques de ferrocemento—, implementamos ecotecnias, 
baños secos, estufas ahorradoras de leña. También, se busca 
mantener el respeto a los abuelos, a los mayores, como una forma 
de conservar el conocimiento y de transmitirlo ante este sistema 
extractivista que quiere acabar con todo. Es importante porque nos da 
esa pertenencia saber que estamos llenos de espíritus que nos cuidan 
y velan por nosotros, pero que también nosotros tenemos que velar 
por ellos porque si nos soltamos de ellos ya no encontramos ese estar 
con la Madre Tierra. Es con esta consciencia que nuestros pueblos 
resisten sembrando milpa, conservando y preservando las semillas, 
manteniendo sus tradiciones y sus cosmovisiones ancestrales: el saber 
de la lengua y la medicina alternativa. 
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Weyano´one´m u lu´umil 
Dzonot yéetel ya´axche´ 
Aquí estamos en la tierra del cenote y la ceiba

Nuestro territorio es un pulmón verde lleno de historia y cultura 
maya en donde aún persisten manifestaciones de resistencia al 
modelo de desarrollo predominante a través del arte, la lengua, 
la cultura y la tradición. Es rico en biodiversidad y recursos 
naturales como cenotes, ríos subterráneos, selva, lagunas, plantas 
medicinales, variedades de maíz, así como conocimiento ancestral 
de cómo convivir armónicamente con la naturaleza.

María Antonieta Bocanegra / Luis Chuc Yam
Uyool Che´ A.C. 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

“Me gustó cómo comenzaste, María Antonieta, con esto del 
pulmón verde lleno de historia y cultura maya. Piensen que 

cuando aparecen estas imágenes tan iluminadoras y tan gráficas 
en relación al territorio pueden trabajarlas después para que el 

mapa comunique mejor. Quizá formar parte de un dibujo dentro 
del mapa o un detonante para un futuro taller; imagínate trabajar 

esta metáfora con un muralista, un grabador, una bordadora, o con 
niños y niñas, dúctiles y propensos a la imaginación “¿de que estaría 

compuesto este pulmón? ¿Cuál sería el aire que lo mueve?”
 Quería enfatizar eso porque te salió muy naturalmente apelar a esta 

metáfora para poder contarnos una historia sobre tu territorio”.

Julia Risler, Iconoclasistas
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Hay quienes ven la posibilidad de explotar los recursos naturales para 
enriquecerse a costa de lo que no se vende: la naturaleza. Esta ambición 
ha propiciado que algunas personas originarias de este territorio estén de 
acuerdo con vender, abandonar y devaluar lo que le da vida: las prácticas 
de hacer comunidad, la lengua, nuestras semillas. Por otra parte, el afán 
de desarrollo con la implementación de programas asistencialistas del 
gobierno con tecnologías como semillas “mejoradas”, agroquímicos y harinas 
procesadas que desincentivan la producción de semillas nativas. En nuestro 
territorio es alarmante el turismo por la especulación que se está haciendo 
en la península. Con presupuesto federal y privado pretenden que crezca 
la infraestructura y hacer cambios de uso de suelo para poder dar vuelo a 
proyectos como el tren maya y desarrollos ajenos al nuestro. Nos golpean  
los huracanes y las sequías, nuestra gente migra y abandona el campo.

Visión de 
desarrollo

IncendiosCrecimiento 
urbano

Uso de 
agrotóxicos

Tren maya



Hacemos fiestas de semillas 
para celebrar la diversidad de 
nuestro maíz y también el trabajo 
del ecotianguis agroecológico 
que estamos realizando, el cual 
tiene la finalidad de servir como 
un espacio de reflexión y para 
generar concienciación en temas 
de problemáticas ambientales. 
Este es un punto para continuar 
las prácticas de economía solidaria 
y apoyar a los productores con 
quienes estamos trabajando en que 
sigan su producción orgánica. 
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Chiibal Maíz, me diste  
las manos llenas de color
Alejandra de Velasco / Claudia Velásquez
Mujeres, Organización y Territorios MOOTS, A.C.
Tenosique, Tabasco

Nuestro territorio es rico en naturaleza y cultura. El río Usumacinta danza, 
ondula y sus cauces dan vida a las milpas, hogares, peces, personas que  
son parte de su paisaje. Todas las comunidades y las mujeres con las  
que trabajamos tienen sus milpas, es todo un sistema de intercambios  
de conexión y solidaridad.

Las 3 microrregiones con las que trabajamos son: la sierra, que es la zona 
de protección de flora y fauna del usumacinta; la planada, que son los 
cañaverales y los pastizales, y las riberas del río de Usumacinta. Lo que 
quería resaltar en mi dibujo es que, al atravesar el río, está el puente y las 
comunidades con las que trabajamos en MOOTS, así como todo el corredor 
migratorio que atraviesa Tenosique hasta llegar de Balancán a Guatemala.

Por aquí tengo el tren maya echando fueguito. En mi dibujo coincido con 
Claudia en donde están los montes azules, que es Chiapas, y también el área 
de protección de flora y fauna que es una zona de sierra.

En mi mapa puse huellitas por todo el territorio porque es un espacio 
transfronterizo y transmigratorio donde por toda la zona de la sierra cruzan 
personas de Guatemala o de Centroamérica. Me gusta mucho la idea de 
hacer un mapa de nuestros caminos junto con la migración, eso es algo  
que hemos trabajado Claudia y yo con las comunidades.

“Está bueno ver lo que coincide en dos visiones, pero también lo que 
no ¿Qué pasa ahí en relación a la mirada y la percepción territoriales?

Julia Risler, Iconoclasistas



La contaminación y devastación bañan estos hermosos paisajes.
Estamos amenazados por proyectos de muerte como el tren maya  
y los monocultivos de palma de aceite y caña. Estos proyectos más  
que traer beneficios a la comunidad, traen desalojo, tala de árboles,  
división de las comunidades destruyendo caminos y extinguiendo fauna.
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Programas  
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Inseguridad
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Las mujeres, hombres, jóvenes, 
niñas y niños de las comunidades 
rurales, luchan por mantener 
con vida su identidad y 
territorio desde sus historias 
y modos de vida, realizando 
tequios, transmitiendo saberes, 
manteniendo los conocimientos 
ancestrales. Realizando 
activamente la escucha 
intergeneracional, viviendo  
en constante transformación 
sin dejar de lado su manera 
comunitaria de compartir.
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y riberas



La milpa y el agua 
sostienen el Yoltzin 
del pueblo

“Buenas tardes a todas y todos desde la montaña de Guerrero 
donde estamos trabajando. Nuestro territorio está integrado por  
un grupo de familias de comunidades hablantes de náhuatl. Estamos 
entre varios cerros a poco más de 1,900 metros de altitud y nos 
rodea una gran riqueza natural donde crece la flor de tila que  
los habitantes recolectan, cultivan y venden. También vivimos  
de las artesanías de palma, aunque lo más común es que los 
compañeros y las compañeras trabajen la milpa, son campesinos  
y prácticamente todo se sostiene en la milpa”.

Arquímedes Bolito
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. 
Amiltepec, Guerrero



93

El tejido social está fragmentado con poca participación y articulación 
ciudadana. Hay poco acceso a derechos como la salud, trabajo y 
educación. Las mujeres sufren en sus comunidades violencia de género. 
El territorio se abandona por la migración y se encuentra amenazado 
por la contaminación del agua derivada del uso de agroquímicos. 

Comité de agua

Deforestación

Plan de manejo 
de bienes 
comunes

Erosión de suelosFragmentación 
del tejido social
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Migración
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Nosotros como ENLACE hemos hecho 
trabajo de mapas comunitarios donde 
se plasma lo que hay en un territorio 
y ahí se vierte todo lo que hay en una 
comunidad: la parte cultural, organizativa, 
los bienes comunes; nos interesa con 
esto fortalecer a autoridades comunales 
en los planes de manejo, los viveros 
comunitarios, la reforestación y el manejo 
de la microcuenca. Nos solidarizamos 
también en el fortalecimiento a través 
de talleres de formación para la equidad 
y participación de las mujeres y por la 
dignificación de los modos de vida nahua.



Se kuali nemilis itech 
in Kuojtamixti 
Vida buena en el Bosque de Niebla

Estamos en la sierra nororiental de Puebla y en esta región confluyen 
la cultura náhuatl y totonaca, esto es algo muy importante porque  
es como sobrevive nuestra biodiversidad y nuestra comunidad.  
Lo que resaltamos con importancia en nuestro territorio es el 
agua de los manantiales, los ríos, el bosque y las montañas. Como 
tenemos mucha vegetación, es un lugar con mucha humedad. Y 
pues aquí se produce un poco de todo, tenemos árboles frutales 
como los cítricos, la naranja, el plátano, el mamey, la jícama, la canela 
y en la parte baja la vainilla y la guanábana. En nuestro municipio 
también se siembra la milpa y todo lo que se da alrededor del maíz.

Al pensar en un animal para mi mapa pensé en una rana porque 
para nosotros los anfibios son muy importantes, ya que nos indican 

si el sitio está poco o muy contaminado; son muy sensibles a los 
cambios, precisamente a la contaminación.

Rufina Villa / Daniela Juárez
Masehual Sihuamej Mosenyolchicahuani
Cuetzalan, Puebla

“Pensemos que estos ejercicios que 
estamos haciendo son detonantes 
para la conversación en nuestra 
comunidad y para la identidad de 
nuestro mapa. Esta presencia de la 
rana, por ejemplo, puede aparecer 
como el símbolo del mapa. De 
pronto esta riqueza simbólica sirve 
para diversas cuestiones”.

Julia Risler, Iconoclasistas
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En Cuetzalan hay muchas amenazas conectadas al modelo de desarrollo. 
Abundan los proyectos de muerte y extractivos de minería, hidroeléctrica 
y fracking que nos afectan y causan deforestación, pérdida de especies 
endémicas; contaminan el suelo y el agua. Los agroquímicos ensucian nuestra 
tierra y vamos perdiendo terreno para la siembra de maíz. Los jóvenes 
migran y abandonan las actividades del campo. Cuando regresan ya no 
quieren trabajar la tierra y se empieza a cambiar la cultura de trabajo porque 
adquieren otra distinta, además varios llegan con problemas de drogadicción. 
Cuando el marido se va de la casa buscando empleo, la que se queda con 
toda la carga es la mujer y a veces ella es también la que siembra el terreno 
con la milpa, entonces tiene triple jornada.
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Algo importante en Cuetzalan es que hay muchas organizaciones, hay 
cooperativas, comités, radios, grupos de danzantes, mayordomías, médicos 
tradicionales, grupos de mujeres organizadas quienes realizan muchas 
acciones de defensa. Realizan talleres de capacitación, reuniones, asambleas 
informativas, campañas de limpieza con conciencia, de reforestación, de 
difusión de la cultura, de elaboración de medicina tradicional. Se organizan 
en colectivo las faenas, las fiestas patronales y se apoya a los danzantes con 
alimentos. Hay grupos que dan apoyo a las mujeres que sufren violencia, 
y los comités gestionan ante las autoridades la administración del agua y 
la defensa del territorio. Además este territorio es un lugar con muchos 
recursos, un santuario de la abeja melipona y de otras especies.
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Yuku Nama

Es un territorio en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental con 
un clima bastante frío. Su comunidad, mayormente mixteca, vive 
dedicada especialmente al cultivo de la milpa: maíz, frijol, calabaza, 
habas y quelites.

Su nombre proviene de San Cristóbal, santo patrón de la población  
y del náhuatl amoltepec ó yuku nama, en mixteco, que significa: 
cerro de amoles, una planta de uso tradicional. La comunidad se 
rige por sistemas normativos y elige sus autoridades comunitarias 
y agrarias por asambleas. Prevalece una gran cultura en temas de 
gastronomía y saberes comunitarios del entorno: el saber sobre  
la influencia de la luna, el estudio de las cabañuelas y las canículas.
 

Maribel López 
ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. 
San Cristóbal Amoltepec



El 40% de los territorios comunales está deforestado, hay erosión de 
suelos y pérdida de especies vegetales nativas debido a los fertilizantes, 
pesticidas químicos, residuos sólidos y el pastoreo; esto ha impactado 
en la baja viabilidad de las actividades agroecológicas. Anteriormente en 
la comunidad siempre se había realizado el sistema milpa, en la 
actualidad se practica únicamente la siembra del maíz o algunos 
jitomates o la siembra del aguacate. También esto se agrava por el 
tema de los programas con semillas de transgénicos que provocan 
una contaminación de las semillas nativas. Se han realizado estudios 
de calidad del agua en la zona que han demostrado contaminación 
debido a los residuos sólidos y actividades agrícolas. Las mujeres sufren 
violencia en el ámbito privado de tipo psicológico, sexual y otras. En  
la esfera pública se enfrentan a la violencia machista y la discriminación. 
Cuando participan en asambleas y cargos comunitarios, no se  
considera ni su voz ni su voto. Estas relaciones de desigualdad entre  
las autoridades y las mujeres, las coloca en tareas y cargos menores 
que no aplican en la representación del Gobierno.
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A lo largo de los años la comunidad agraria conformada por comuneros 
y comuneras han construido en coordinación con ENLACE 
Comunicación y Capacitación, estatutos comunales sobre sus medios 
de vida: organización comunitaria, protección a las fuentes de agua, 
semillas nativas, el sistema milpa. Esto es una forma de resistencia  
y defensa de los territorios indígenas y campesinos. Las autoridades, 
derivado a su contexto, han establecido zonas de conservación con 
planes de manejo desde el enfoque de microcuenca, considerando 
que existen zonas con erosión de suelo y se han generado acuerdos 
comunitarios para su seguimiento y monitoreo. Algunas ocasiones se 
han tenido conflictos por el territorio pero a partir de las autoridades 
comunitarias se concilian acuerdos. El tema de las alianzas entre 
comunidades es importante y seguimos conservando las guezas 
y el tequio. También se ha trabajado de manera conjunta con las 
autoridades comunitarias una agenda ciudadana de las mujeres,  
para poder ir ligando al tema de las amenazas y la paridad de género.
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Un mapa es 
para explorar 
colectivamente
Verter colectivamente información sobre un mapa permite  
a una comunidad explorar su territorio a partir del encuentro,  
y la puesta en común de sus conocimientos, afectos y prácticas. 
A su vez, el mapa atrae a la vista de propios y ajenos los saberes 
y problemáticas más relevantes y con mayor sentido para las 
personas que habitan el territorio. Como proponen los Iconoclasistas 
el fin del mapeo colectivo es “producir conocimiento situado, 
anclado al territorio que tenga que ver con lo que sucede ahí y con 
las voces de las personas que lo habitan [...] Ningún mapeo colectivo 
es inocente” pues otorga una vía para hacer notorias las prácticas 
de relación de las personas con su entorno y con ellas contra relatar 
las miradas hegemónicas y ordenatorias preexistentes.

Un mapeo colectivo es un proceso de creación colaborativa que 
otorga a la comunidad un marco claro y conciso. Necesita de la 
capacidad de memoria y abstracción de los sujetos, así como del 
conjunto de sus experiencias cotidianas y saberes sobre el territorio, 
por lo cual es también un instrumento permeable que permite sumar 
voces diversas.



Dinamizar un mapeo colectivo 
Para activar un mapeo colectivo es necesario:

Un mediador o dinamizador

Es una figura fundamental, se trata de la persona o personas encargadas  
de que existan las condiciones para que la comunidad tenga acceso al mapa 
y de que se incluyan todas las voces participantes. Es quien coordina los 
aspectos necesarios para que el mapeo colectivo suceda: dispone los mapas, 
vigila que haya sustitutos para los consumibles, consigue las mesas, pide 
los permisos (en caso de ser necesarios). Además del aspecto operativo, 
su labor incluye orientar a la comunidad para que comprenda lo relevante 
del ejercicio; escuchar las preocupaciones, tomar nota e invitar a otros a 
anotar sobre el mapa, ayudar a romper el hielo, provocar conversaciones que 
puedan aportar nuevos datos, aclarar dudas y mediar los conflictos. Por todo 
esto, cualquier ejercicio de mapeo colectivo necesita de esta figura. 

Una comunidad

La comunidad contará una historia de acuerdo a su vivencia del territorio 
y puede no ser homogénea incluso dentro de un mismo territorio. El mapa 
amplificará la voz de la comunidad que tú convoques.

Podemos buscarla
- Agrupada de forma heterogénea o a partir de condiciones comunes: 
mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, hablantes de lenguas, infancias, 
LGBT.
- Asociada a un tipo de labor: campesinos milperos, artesanos, músicos, 
comerciantes, profesores, etc.
- Agrupada por un lugar de reunión: los que se ponen afuera de la 
escuela, los que están en el mercado, los que se reúnen en el kiosko.
- Asociada a una temporada específica: después de la cosecha, en 
vacaciones de verano, antes de una faena, durante un flujo migratorio.

Materiales e infraestructura

• Espacio acondicionado para realizar el mapeo
Puedes considerar la calle, el centro comunitario, el atrio, el kiosko, la escuela, 
¿Es mejor un espacio al aire libre o techado?
• Mobiliario y equipo
Sillas, mesas, toldo, mantel. También puede ser útil un proyector y una 
computadora.
• Herramientas de trabajo
Se sugiere contar al menos con un mapa relato del territorio a trabajar, 
planillas de stickers, tijeras, resistol o lápiz adhesivo y plumones. También 
es posible emplear hojas de rotafolios y papel kraft, lápices, gises, post its, 
diurex y materiales varios.
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Antes de empezar no olvides que 
un mapeo colectivo nos ayuda a: 

• Cruzar conocimientos de diverso tipo —ancestrales, científicos—  
con saberes locales de las comunidades implicadas.

• Facilitar la realización de diagnósticos territoriales en un espacio 
horizontal que aloja saberes y entrama solidaridades y afinidades.

• Visibilizar en forma simultánea las diversas historias que ocurren  
en los territorios. 

• Promover la participación de todos sus habitantes, en la gestión de 
problemáticas locales que amenacen su autonomía y modos de relación 
con los ecosistemas circundantes.



105

2. Este contenido está basado en la Guía paso a paso creada por los 
Iconoclasistas que se compartió con las organizaciones participantes 
en la comunidad de aprendizaje.

Consideraciones para mapear2 
Prepara tu espacio de trabajo 

Busca un espacio en el cual pueda ocurrir tu mapeo colectivo al margen 
de las inclemencias del clima en una mesa amplia.

Coloca sobre la mesa el mapa relato, plantillas con los íconos, el resistol,  
las tijeras y los plumones de colores.

Recuerda que en la mesa de mapeo pueden trabajar de 3 a 8 personas,  
y lo conveniente es que se ubiquen, es decir, de frente (o costado) al panel 
para respetar la escritura de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha.

Orienta el ejercicio 

Al momento de trabajar puede ocurrir que el mapa se comience a 
desorganizar. Es importante recordar que los mapas son medios de 
comunicación y por esta razón debemos trabajar sobre ellos de manera 
ordenada y limpia. Nuestro trabajo es apoyar a la comunidad a mantener 
ordenado el mapa para que el resultado sea claro y de posterior utilidad.

Como consejos al momento de señalizar con íconos:

a. Una vez identificado el punto a mapear no pegues el ícono encima,  
pues luego será imposible identificarlo.



b. Lo conveniente es dibujar una línea pequeña al lugar elegido y al final  
de la línea pegar el ícono.

c. También puedes utilizar el espacio de notas al costado derecho para  
más información, con números, por ejemplo.

Diseña nuevos iconos 

Se pueden dibujar y agregar en los espacios en blanco de los cuadros de 
leyendas o también se pueden hacer modificando los iconos ya existentes. 
Por ejemplo: si queremos mapear la falta de espacios de educación podemos 
tomar el ícono de escuelas y dibujar una cruz en rojo sobre él, para indicar su 
ausencia. 

Considera llevar extra más hojas de rotafolio por si la comunidad quiere 
proponer otros mapas, al igual que plantillas de íconos adicionales por si se 
agotan o por si la comunidad define otras nuevas categorías a mapear.

Comparte los hallazgos

Luego de finalizado el trabajo sobre el panel, es importante organizar una 
puesta en común o plenaria.
Cada participante será invitado a relatar el proceso de trabajo y el equipo 
organizador deberá dinamizar ese momento mediante preguntas o 
comentarios que enmarquen el diálogo de saberes a partir de los objetivos 
del mapeo.

Documenta la sesión

Es importante realizar una labor de documentación que permita comunicar 
el proceso del mapeo tanto a tu comunidad como a otros agentes y 
organizaciones con quienes quieras compartir la experiencia.

Para documentar tomen registro de las actividades, 
procesos, mapas resultantes y otros productos que 
generen, de acuerdo con sus posibilidades técnicas 
por medio de bitácoras, fotografías, videos, audios  
y escaneos. 

La documentación ayudará a organizar el 
conocimiento construido colectivamente para 
informar los resultados de mapeos colectivos 
a otros agentes y miembros de la comunidad. 
También ayuda a crear nuevos vínculos 
y acciones colectivas en red con más 
organizaciones con las que se compartan 
valores y se articulen en el territorio con  
el trabajo comunitario.
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Experimenta con otras formas y materiales para mapear 

Los materiales y estrategias propuestas aquí son una de las posibles formas 
de realizar un mapeo colectivo a partir de la metodología que orientó el 
proceso de trabajo que esta publicación compila, sin embargo, no está 
limitada a integrar y experimentar con otros materiales y estrategias para 
mapear. Las posibilidades son muchas, y pueden mezclarse o adaptarse 
según las necesidades y posibilidades del contexto. Como ejemplo de 
manera adicional el colectivo Iconoclasistas diseñó un mapa de sueños, ideas 
y deseos, el cual es un esquema más lúdico y que facilita verter y localizar 
los anhelos de la comunidad sobre su territorio. Para ello, se usa el siguiente 
esquema que pueden replicar: 

Dejando al centro el mapa que delimita el territorio, sustituye la iconografía 
de los costados con las siguientes preguntas y deja espacio para hacer  
notas y colocar íconos en cada una. 

Marca en el mapa:

1. ¿Qué es lo que más te gusta o enorgullece de tu territorio? Pensemos  
en amplio sentido: cultural, social, natural, personajes, etcétera.
2. ¿Qué hay que mejorar, transformar o inventar para beneficio de todas  
y todos? Hagamos una lista de los deseos y luego coloquemos un número 
para ordenar nuestras prioridades. 
3. ¿Cómo podemos lograrlo? Seleccionemos los deseos más prioritarios  
y reflexionemos: ¿con qué recursos, fortalezas o ideas contamos?, ¿dónde 
podemos buscar lo que nos falta?, ¿con quién podemos tejer alianzas  
para concretarlo?

También pueden emplear otros materiales y técnicas, cómo usar chinchetas  
e hilos de colores para trazar rutas, delimitar sectores o vincular lugares  
y agentes dentro del territorio; o usar post-its para hacer notas o diagramas.

Posteriormente, una vez con la información mapeada es posible re-trazar  
el mapa relato vinculado a uno o varios agentes creativos de la comunidad, 
que puedan pintarlo, dibujarlo, tejerlo o emplear alguna otra técnica, 
sumando con ello otros saberes que representan a la comunidad.



ESCUCHAR AL TERRITORIO, 
ESCUCHAR A LA COMUNIDAD 

Todos los mapas, textos y hojas de leyendas que cada organización realizó 
con los Iconoclasistas fueron documentados y sirvieron de base para diseñar 
un kit de mapeo colectivo que fue enviado a cada organización para  
que pudiera activar y dinamizar mapeos con sus comunidades. 

Este kit incluía: 

• Un mapa relato sobre su territorio, como herramienta base  
para el mapeo colectivo. 

• Un mapa de sueños y deseos para el buen vivir, como otra 
herramienta de corte lúdico donde la comunidad se permite  
especular y apuntar sus anhelos colectivos y acciones necesarias  
para materializarlos. 

• Un cuadernillo instructivo elaborado por los Iconoclasistas,  
con el Paso a paso para completar el mapa colectivo, que plantea  
una guía para dinamizar las sesiones de mapeo. 

• Insumos de papelería (tijeras, lápiz adhesivo, plumones, 
hojas carta y de rotafolio, etc)
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