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Presentación

El Programa Nacional Estratégico Cultura en el que se enmarca esta inves-
tigación, impulsó la formación de un colectivo de investigación e inciden-
cia transdiciplinario, integrado por habitantes de base comunitaria, aca-
démicos y organizaciones no gubernamentales que se planteó el objetivo 
de coproducir conocimientos y codiseñar una estrategia para reconocer 
los paisajes bioculturales asociados al agua en la zona del norte del Estado 
de México y así, contribuir a su resignificación y conservación. El colectivo 
expresó su preocupación por el tema del agua y su crisis actual y, a través 
del codiseño, se reconocieron elementos y aspectos que definen a los pai-
sajes bioculturales. En la región mazahua destacan, entre otros, humeda-
les, ríos, presas y ojos de agua (también llamados chupaderos), espacios en 
los que se han realizado prácticas tradicionales como la colecta de plantas 
(e.g. sanreje, berros) y animales acuáticos (e.g. acociles / morga, ajolotes / 
zükjabü, ranas / we’e, charales / ñ’ijmoõ’õ), el lavado de ropa en lavaderos de 
roca, así como ceremonias religiosas para la provisión de lluvias (i.e. día de 
la Santa Cruz). La resignificación de estos paisajes asegura la coexistencia 
de nuestra cultura y la biodiversidad que albergan.
 
La Universidad Intercultural del Estado de México impulsa trabajos de 
investigación-vinculación y se suma a las iniciativas que tienen el pro-
pósito de generar incidencia directa en los actores sociales y locales. Con 
esta investigación se aporta un grano de arena que pretende contagiar y 
promover más iniciativas de impacto; contribuyendo por un lado, al reco-
nocimiento y resignificación del espacio y el territorio como sustento de 
las memorias y de procesos culturales y bioculturales y por otro, la pre-
sentación de la integración y aplicación de metodologías y herramientas 
participativas que permiten vincular especies, hábitats y paisajes con sig-
nificaciones simbólicas e históricas.

 

Mtro. Antolín Celote Preciado

Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México 
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¡El agua es todo, 
sin agua no hay nada!

Introducción

En este capítulo se explora la intersección de dos conceptos fundamen-
tales dentro del proyecto de investigación e incidencia abordado: los pai-
sajes bioculturales y el codiseño. Los paisajes bioculturales se presentan 
como áreas geográficas donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de 
manera única, reflejando la compleja interacción de las comunidades con 
su entorno a lo largo del tiempo (Chapagain, 2017). Por otro lado, el codi-
seño es presentado como un enfoque colaborativo en el diseño de solu-
ciones que implica la participación activa de diversas partes interesadas 
y sobre todo de las comunidades locales (Steen, 2013). Posteriormente se 
reflexiona sobre la importancia que tienen los paisajes bioculturales y su 
conservación para la protección de la biodiversidad, la identidad cultural 
y el bienestar de las comunidades. Algunos de los desafíos que enfrentan 
estos paisajes, como la globalización, el cambio climático, el despojo de 
tierras, la discriminación y la pérdida de conocimientos tradicionales, son 
presentados a manera de reflexión para entender estos desafíos como 
problemas complejos y de carácter sistémico. Posteriormente, examina-
mos la forma en la que enfoques integrados y colaborativos como el dise-
ño, pueden ser una herramienta efectiva para abordar estos problemas, 
destacando la importancia de la participación equitativa, la adaptabilidad 
y el respeto a la diversidad cultural. Adicionalmente, se explora la for-
ma en la que el codiseño puede ayudar a abordar este tipo de problemas 



complejos, destacando su enfoque centrado en las personas, el pensa-
miento sistémico y la colaboración interdisciplinaria para la búsqueda de 
soluciones sostenibles y culturalmente sensibles.

Los paisajes bioculturales

Los paisajes bioculturales son áreas geográficas en las que la interacción 
entre la naturaleza y la cultura ha dado lugar a paisajes únicos y distin-
tivos. Estos paisajes no solo incluyen la diversidad biológica y los ecosis-
temas, sino que también incorporan la influencia humana a lo largo del 
tiempo, reflejando las prácticas culturales, las tradiciones, la agricultura, 
la arquitectura y otros aspectos de la relación entre las comunidades hu-

manas y su entorno (Chapagain, 2017; Abdulla y Leksono, 2022). La 
noción de paisajes bioculturales destaca la interdependen-

cia entre la diversidad biológica y cultural. Estos paisajes 

Figura 1 | Algunos de los aspectos y elementos identificados en la 
caracterización de los paisajes bioculturales asociados al agua en la 

zona mazahua del Norte del Estado de México, México

Fuente | Elaboración propia (2024)
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a menudo son el resultado de prácticas 
sostenibles desarrolladas por comunida-
des locales a lo largo de generaciones, que 
han aprendido a vivir en armonía con su 
entorno natural. La conservación de los 
paisajes bioculturales es importante no 
solo para la protección de la biodiversidad, 
sino también para mantener la riqueza 
cultural y las formas de vida tradicionales 
asociadas con esos paisajes. La compren-
sión y apreciación de los paisajes biocul-
turales también pueden ser cruciales para 
el desarrollo sostenible, ya que reconocen 
la importancia de equilibrar la conserva-
ción del ambiente con las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades locales 
(Figura 1).

¿Por qué son importantes los 
paisajes bioculturales?

La conservación de los paisajes biocul-
turales es importante por varias razones. 
Estos paisajes a menudo albergan una 
gran diversidad de especies vegetales, 
animales, hongos y microorganismos. 
La conservación de los paisajes biocul-
turales contribuye al mantenimiento de 
la biodiversidad y de las funciones de los 
ecosistemas. Los paisajes bioculturales 
suelen estar profundamente arraigados 
en las tradiciones y formas de vida de 
las comunidades locales (Carrière et al., 
2022). La conservación de estos paisajes 

ayuda a mantener y transmitir la identi-
dad cultural, las prácticas tradicionales, 
las artes y las artesanías asociadas con 
esas comunidades. Muchas comunida-
des que han vivido en armonía con sus 
entornos y durante generaciones han 
desarrollado prácticas sostenibles que 
les permiten aprovechar los recursos na-
turales de manera equilibrada.

La conservación de los paisajes biocul-
turales puede ser fundamental para el 
desarrollo sostenible y la resiliencia de 
estas comunidades frente a cambios 
ambientales y sociales. Estos paisajes 
a menudo proporcionan servicios eco-
sistémicos vitales, como la provisión de 
agua, la polinización de cultivos, la re-
gulación del clima y la protección contra 
desastres naturales, lo cual contribuye 
a mantener el bienestar humano. Los 
paisajes bioculturales a menudo poseen 
un valor estético y espiritual para las co-
munidades locales y para la humanidad 
en general; contribuyen a la apreciación 
estética y al bienestar emocional de las 
personas. De igual manera, los paisajes 
bioculturales son valiosos para la inves-
tigación científica y la educación am-
biental; proporcionan oportunidades 
para estudiar la interacción entre la cul-
tura y la naturaleza, así como para com-
prender mejor los procesos ecológicos y 
culturales.
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Los pueblos originarios 
y los paisajes bioculturales

Los paisajes bioculturales y los pueblos 
originarios están estrechamente relacio-
nados, ya que los paisajes bioculturales a 
menudo se desarrollan y mantienen a lo 
largo del tiempo, debido a las prácticas y 
conocimientos tradicionales de los pue-
blos originarios. La valoración socioam-
biental que tienen los pueblos originarios 
por la naturaleza implica procesos vincu-
lados a la protección del territorio, relacio-
nados a principios de recreación, puntos 
de convivencia y fuente de recursos para 
su aprovechamiento (Figueroa-Serrano, 
2020). Estas comunidades han vivido en 
armonía con sus entornos durante ge-
neraciones, desarrollando formas únicas 
de interactuar con la naturaleza y man-
tener un equilibrio sostenible entre sus 
necesidades y los recursos naturales 
disponibles. Los pueblos originarios han 
acumulado conocimientos profundos 
sobre la fauna, flora y ecosistemas en los 
que han vivido durante siglos. Algunos 
de estos conocimientos y prácticas tra-
dicionales se transmiten de generación 
en generación y son fundamentales para 
la gestión sostenible de los paisajes bio-
culturales. Las prácticas culturales de los 
pueblos originarios, como la agricultura 
tradicional, la caza, la pesca y la recolec-
ción, a menudo están intrínsecamente 
conectadas a los paisajes bioculturales. 

Algunas de estas prácticas han sido di-
señadas para minimizar el impacto am-
biental y mantener la biodiversidad, y 
deben ser recuperadas o tomadas como 
base para el rediseño de nuestras acti-
vidades productivas actuales. Muchas 
comunidades indígenas aún mantienen 
un vínculo espiritual profundo con sus 
territorios y paisajes. La conexión espiri-
tual con la tierra y los elementos natura-
les, influye en su relación con el entorno 
y su compromiso con la conservación de 
la biodiversidad.

Los pueblos originarios a menudo han 
desarrollado sistemas de manejo sos-
tenibles de recursos que les permiten 
satisfacer sus necesidades sin agotar 
los recursos naturales. Estos sistemas 
respetan los ciclos naturales y promue-
ven la regeneración de los ecosistemas. 
De igual manera, los pueblos originarios 
han mantenido variedades locales de 
cultivos y razas de animales adaptadas a 
sus entornos específicos. Esto contribuye 
a la conservación de la diversidad gené-
tica, lo que es esencial para la resilien-
cia de los paisajes bioculturales frente a 
cambios ambientales. Sin embargo, es 
importante destacar que los pueblos ori-
ginarios a menudo enfrentan amenazas 
significativas a sus modos de vida y a 
la conservación de sus paisajes biocul-
turales. La presión de la urbanización, 
la explotación de recursos naturales, la 
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pérdida de tierras, la falta de reconocimiento de los derechos territoria-
les, discriminación y estigmatización, son solo algunos de los desafíos 
que enfrentan estos grupos. La conservación de los paisajes bioculturales 
implica, por lo tanto, el reconocimiento de los derechos y conocimientos 
de los pueblos originarios, así como la promoción de enfoques de con-
servación que respeten y valoren sus formas de vida tradicionales. Sin 
embargo, los paisajes bioculturales también enfrentan diversos desa-
fíos, algunos de los cuales incluyen:

Presiones humanas y desarrollo no sostenible | El crecimiento demográfico, 
la urbanización, la expansión agrícola y otras formas de desarrollo no soste-
nible, a menudo generan presiones significativas sobre los paisajes biocul-
turales. La demanda de recursos naturales y la conversión de tierras para 
fines urbanos o agrícolas pueden llevar a la degradación y fragmentación de 
estos paisajes.

Cambio climático | El cambio climático presenta amenazas directas a la bio-
diversidad y a las formas de vida tradicionales en los paisajes bioculturales. 
Fenómenos como el aumento de las temperaturas, los cambios en los pa-
trones de lluvia y eventos climáticos extremos pueden tener impactos ne-
gativos en la flora y fauna, así como en las prácticas culturales adaptadas al 
entorno.

Globalización | La globalización puede influir en las prácticas culturales y en 
la adopción de estilos de vida que no son sostenibles para los paisajes bio-
culturales. La introducción de prácticas agrícolas intensivas, la homogeneiza-
ción cultural y la pérdida de conocimientos tradicionales son algunos de los 
impactos asociados con la globalización.

Fragmentación del paisaje | La fragmentación del paisaje debido a la cons-
trucción de infraestructuras, carreteras u otras barreras puede interrumpir 
los corredores ecológicos y afectar la movilidad de las especies, así como la 
conectividad entre las comunidades humanas.

Pérdida de conocimientos tradicionales | El abandono de prácticas culturales 
y conocimientos tradicionales relacionados con la gestión sostenible de los 
recursos naturales puede ser un desafío. La pérdida de estos conocimientos 
reduce la capacidad de las comunidades para vivir en armonía con su entorno 
y mantener la biodiversidad.
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Conflicto social y político | Los conflictos sociales y políticos pueden afectar 
negativamente la conservación de los paisajes bioculturales al desplazar a 
comunidades locales, interrumpir prácticas tradicionales y debilitar los es-
fuerzos de conservación.

Falta de conciencia y participación comunitaria | La falta de conciencia sobre 
la importancia de la conservación de los paisajes bioculturales y la participa-
ción insuficiente de las comunidades locales en los procesos de toma de deci-
siones pueden obstaculizar los esfuerzos de conservación.

Abordar estos desafíos de carácter tan complejo requiere enfoques inte-
grados que consideren tanto la conservación de la biodiversidad como la 
promoción de formas de vidas sostenibles y respetuosas con la cultura 
local. La colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamen-
tales, comunidades locales y otros actores es esencial para superar estos 
retos y garantizar la conservación a largo plazo de los paisajes biocul-
turales. La solución de este tipo de problemas como el calentamiento 
global, escasez de recursos, acceso a mejores sistemas de salud, etc., tie-
nen algo en común, y es que son “problemas complejos”, definidos así 
por la dificultad que presenta su solución, y se caracterizan por no tener 
una solución unidireccional o proveniente de una sola área del conoci-
miento o de las ciencias. La solución a este tipo de problemas requiere 
de un acercamiento holístico y de un entendimiento de la problemáti-
ca desde el pensamiento de sistemas complejos (systems thinking), que 
permita entender la complejidad de la problemática desde la definición 
y entendimiento de cada uno de los elementos que conforman la com-
plejidad total del sistema donde el problema se presenta.

Diseño como proceso

El diseño como proceso, puede desempeñar un papel crucial al abor-
dar los problemas complejos que enfrentan los pueblos originarios y en 
consecuencia los paisajes bioculturales. A través de enfoques centra-
dos en el usuario, de carácter participativo y culturalmente sensibles, 
el diseño puede contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles 
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(Giacomin, 2014). El proceso de diseño 
va más allá de crear soluciones prácticas 
a problemas, que de una manera u otra 
puedan contribuir de manera positiva en 
la vida diaria de las personas. En años re-
cientes el proceso de diseño se ha utiliza-
do de manera más amplia para mejorar 
no solo productos físicos o materiales, 
también ha sido empleado para crear 
servicios o soluciones intangibles a pro-
blemas que actualmente afectan a nues-
tra sociedad, evidenciando el impacto 
social que estos procesos de diseño pue-
den generar (Pfannstiel y Rasche, 2019). 
Muchas problemáticas de carácter social 
pueden ser abordadas desde el diseño, 
o los proyectos que las abordan pueden 
ser estructurados de manera intencional 
desde un enfoque del diseño.

El proceso de diseño adopta un enfoque 
holístico al considerar todos los aspectos 
del problema. Examina, tanto los com-
ponentes individuales, como las interac-
ciones entre ellos, lo que ayuda a com-
prender la dinámica general del sistema. 
Adicionalmente, el proceso de diseño fo-
menta la colaboración interdisciplinaria, 
reuniendo a profesionales de diferentes 
campos para abordar los aspectos mul-
tifacéticos de un problema. Los proble-
mas complejos a menudo requieren una 
variedad de habilidades y conocimientos 
que van más allá de una sola disciplina o 
área del conocimiento. El proceso de di-

seño es iterativo y flexible, lo que permite 
ajustar y mejorar continuamente las so-
luciones a medida que se obtiene retroa-
limentación y se adquiere una compren-
sión más profunda del problema. Esto es 
especialmente útil cuando se enfrenta a 
problemas complejos que pueden evolu-
cionar con el tiempo. De igual manera, el 
proceso de diseño promueve la creativi-
dad y la generación de ideas innovado-
ras mediante la generación de ideas y la 
experimentación para poder evaluar las 
ideas de manera rápida y eficiente. Este 
enfoque permite identificar posibles so-
luciones y aprender de los errores antes 
de implementarlos a gran escala, lo que 
es fundamental para la resolución de 
problemas complejos (Figura 2).

El diseño como proceso es flexible y adap-
table, puede ajustarse a medida que evo-
lucionan los desafíos y cambian las cir-
cunstancias del problema a abordar. Esta 
capacidad de adaptación es crucial cuan-
do se trata de problemas sistémicos que 
pueden estar en constante cambio, o que 
se definen a detalle conforme el proyecto 
avanza. El diseño utiliza herramientas vi-
suales y narrativas para comunicar ideas 
de manera clara y efectiva. Esto facilita la 
comprensión y el compromiso de todas 
las partes interesadas, lo que es funda-
mental para abordar problemas comple-
jos que involucran a diversas audiencias y 
perspectivas, al mismo tiempo que facilita 
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la integración de empatía, el pensamiento sistémico, la creatividad y 
la adaptabilidad en la resolución de problemas.

Figura 2 | Representación de las etapas del codiseño como una estrategia creativa ante 

problemas complejos que inicialmente se abordan con poca claridad

Fuente | Elaboración propia (2024)

Diseño centrado en las personas y el codiseño

El diseño adopta un enfoque sistémico que considera todas las par-
tes interrelacionadas de un problema. Analiza la forma en la que 
diferentes componentes interactúan y afectan el sistema en su 
conjunto. Esto es crucial para abordar problemas complejos que a 
menudo involucran una red de factores interconectados. Para po-
der abordar un problema complejo es necesario entenderlo desde 
todas sus partes, y en muchas ocasiones la parte más compleja 
es la gente, cada ser humano es un universo de ideas, emociones, 

ClaridadIncertidumbre

Definición y 
entendimiento

del problema Definición de
 áreas de 

oportunidad Generación de ideas/
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mejora Solución
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sentimientos y otros factores que nos 
hacen únicos y tan diferentes a pesar de 
pertenecer a la misma población, región, 
grupo social, familia, etc. El diseño, y en 
particular el centrado en el ser humano 
o en las personas, se centra en compren-
der las necesidades, experiencias y pers-
pectivas de la gente. Este acercamiento a 
la resolución de problemas mantiene a la 
gente en el centro del proceso de diseño, 
se asegura que las soluciones sean rele-
vantes y efectivas para quienes las utili-
zarán, lo que es esencial en la resolución 
de problemas complejos.

Las diferentes etapas del proceso de co-
diseño se presentan en la figura 3, en una 
línea de tiempo secuencial de izquierda a 
derecha. 1) Empatía / entendiendo unos a 
otros, 2) Definición del problema en co-
munidad, 3) Imaginando soluciones en 
conjunto, 4) Creando soluciones parti-
cipativamente, 5) Implementando solu-
ciones en conjunto, 6) Evaluar, celebrar, 
mejorar. Estas etapas están alineadas 
con las metas y objetivos de este proyec-
to. Sin embargo, cabe mencionar que du-
rante las actividades y talleres que se lle-
van a cabo en cada etapa de codiseño, las 
fronteras divisorias de las mismas etapas 
son inexistentes. Los procesos mentales 
y creativos que se llevan a cabo durante 
los talleres obligan a los participantes 
a abordar más de una etapa a la vez. Es 
decir, es poco probable abordar una pro-

blemática sin pensar en sus causas y po-
tenciales soluciones. De igual manera, 
es importante mencionar que el proceso 
de codiseño y sus diferentes etapas son 
iterativas, y se retroalimentan la una a la 
otra, ofreciendo momentos de evalua-
ción crítica y una mejora constante a lo 
largo de todo el proceso. El codiseño se 
tiene que ver como un proceso cíclico de 
mejora constante y que no tiene fin, solo 
una mejora continua (Figura 3).

El codiseño es un enfoque participativo y 
colaborativo para el diseño de soluciones 
o intervenciones, que implican la parti-
cipación activa en todo el proceso de las 
diversas partes interesadas, incluidas 
las comunidades locales, y otros actores 
que forman parte del sistema donde el 
problema se presenta. Es un método que 
destaca la participación activa de las co-
munidades, fomentando el respeto a sus 
conocimientos mediante la cocreación 
de soluciones adaptadas a los contextos 
específicos que se analizan, en estos se 
promueve la justicia ambiental y el em-
poderamiento de las personas y comu-
nidades (Bisung et al., 2018; Khanyari 
et al., 2023; Sánchez y Pérez, 2023). De 
esta manera, en el contexto de la con-
servación de paisajes bioculturales, el 
codiseño implica trabajar junto con las 
comunidades locales, científicos, ex-
pertos en conservación, autoridades 
gubernamentales, organizaciones no 
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gubernamentales y otros actores relevantes para desarrollar estrategias 
y prácticas que sean culturalmente sensibles y sostenibles.

Figura 3 | El codiseño como un proceso de empoderamiento de los participantes para la genera-

ción de alternativas a problemas complejos en las comunidades

Fuente | Elaboración propia (2024)

A continuación, se destacan algunos aspectos en los que el codiseño po-
dría contribuir a la conservación de paisajes bioculturales:

Incorporación de conocimientos locales | El codiseño permite la integración 
de conocimientos tradicionales y locales en los esfuerzos de conservación. Al 
involucrar a las comunidades locales en el proceso de diseño, se pueden iden-
tificar y aprovechar prácticas sostenibles arraigadas en la cultura local, lo que 
fortalece la conexión entre las personas y su entorno.
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Adaptabilidad y resiliencia | Al incluir a diversas partes interesadas en el pro-
ceso de codiseño, se pueden desarrollar soluciones que sean adaptables y re-
sistentes a los cambios. Esto es crucial en un contexto de cambio climático, 
donde la resiliencia de los paisajes bioculturales es esencial para su supervi-
vencia a largo plazo.

Participación comunitaria | El codiseño fomenta la participación activa de las 
comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con la conserva-
ción de sus paisajes. Esto no sólo empodera a las comunidades, sino que tam-
bién asegura que las estrategias de conservación sean culturalmente apro-
piadas y aceptadas.

Enfoque holístico | El codiseño facilita la adopción de un enfoque holístico 
que considera tanto los aspectos biológicos como los culturales de los paisa-
jes. Esto puede ayudar a evitar soluciones fragmentadas y abordar los desa-
fíos de manera integral.

Desarrollo de capacidades locales | La colaboración en el codiseño no solo im-
plica la participación en la toma de decisiones, sino también la transferencia 
de conocimientos y habilidades. Esto contribuye al desarrollo de capacidades 
locales para la gestión sostenible de los paisajes bioculturales a largo plazo.

Fomento de la equidad | El codiseño busca garantizar la representación equi-
tativa de todas las partes interesadas, incluidas aquellas que a menudo pue-
den estar marginadas o excluidas de los procesos de toma de decisiones. Esto 
promueve la equidad en la distribución de beneficios y la consideración de 
diversas perspectivas.

Al implementar estrategias de codiseño, se puede aprovechar el cono-
cimiento local, fomentar la participación activa y desarrollar soluciones 
más efectivas y sostenibles para conservar los paisajes bioculturales. Este 
enfoque también puede aumentar la aceptación y el compromiso de las 
comunidades locales en los esfuerzos de conservación, lo que es esencial 
para el éxito a largo plazo. En los siguientes capítulos se desglosa paso a 
paso las etapas del codiseño y las herramientas participativas de apoyo 
implementadas por el colectivo de investigación e incidencia para la re-
significación de los paisajes bioculturales asociados al agua, en localida-
des de la zona mazahua del Estado de México. Los cuales tienen el objetivo 
de servir como referencia para su implementación en otros contextos.
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Figura 2 | Integrantes 
del colectivo de investi-

gación e incidencia
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Figura 3 | Recupera-
ción de conocimientos 

locales

Figura 4 | Mapeo 
participativo sobre 

biodiversidad 
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Figura 5 | Colocación 
de cámaras trampa

Figura 6 | Monitoreo 
de avifauna en 

cuerpos de agua
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Figura 7 | Medición 
de parámetros 

fisicoquímicos de 
cuerpos de agua
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Figura 12 | Cacomixtle 
(Bassariscus astutus) 

registrado en San Lucas 
Ocotepec con fototrampeo
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Figura 13 | Sendero 
participativo 

en la comunidad 
de la Ciénega
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Figura 15 | Rana,  
Lithobates

Figura 14 | Lavadero 
tradicional en un río 

de la Ciénega
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Etapa 
Empatía / entendiéndose unos a otros

Objetivo de incidencia 
Co-construir la memoria colectiva a partir de las ca-
tegorías de análisis derivadas de la significación del 
paisaje biocultural

Objetivo de investigación
Identificar las categorías de análisis del paisaje bio-
cultural a través de las narrativas sobre el valor, uso y 
relación con la biodiversidad para la significación del 
paisaje biocultural

Estrategia 
Talleres dialógicos apoyados de cartografías partici-
pativas, un grupo de discusión y entrevistas semies-
tructuradas

Introducción

El reconocimiento y entendimiento de unos con otros es la base para 
iniciar el proceso de codiseño; en este capítulo se completa la etapa de 
empatía iniciada desde el capítulo previo y consiste en la sistematiza-
ción de la significación del agua entre los pueblos de la zona noroeste 
del Estado de México. La significación es la carga simbólica a partir de 
la cual los pueblos otorgan valor y sentido al agua, esta significación se 
representa en el carácter holista que entreteje el agua con la vida en las 
culturas de origen más antiguo en la región. Se trata de una articulación 
pragmática entre los planos material y simbólico, en los que se conec-
tan diversos elementos como: 
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“la naturaleza, la biodiversidad, la fertilidad de la tierra, 
el ciclo agrícola,la alimentación, la salud, las creencias, 

los cuentos, las leyendas, lo sagrado y los seres 
espirituales, dueños o guardianes del agua”

En los pueblos mazahuas, el agua es parte de la memoria colectiva, es un 
elemento del que emana la vida y un componente de la sabiduría ances-
tral, porque la memoria social mantiene un vínculo inseparable con la 

memoria ambiental, en la que la naturaleza y la espiritualidad están 
ancladas a la memoria colectiva. En este sentido, la memoria co-

lectiva no sólo es una categoría de análisis, sino también una 
herramienta basada en la recuperación de relatos, recuer-

dos y narrativas transmitidas oralmente entre generacio-
nes. La conexión entre la memoria colectiva y la memoria 
ambiental, constituyen la memoria biocultural. 

El registro de la memoria biocultural se realiza participati-
vamente con los productores y productoras, las perspectivas 

desde las diversas voces amplían la comprensión sobre las 
elaboraciones semióticas del paisaje biocultural asociado que 

no sólo refiere al locus en donde transcurre la vida de los protago-
nistas, sino a la concepción ontológica en la que existe una constante in-
teracción y reciprocidad entre la naturaleza y la cultura.

Desarrollo de talleres dialógicos y entrevistas

En los talleres dialógicos realizados con el colectivo de investigación e in-
cidencia se observó una articulación de tres momentos: los recuerdos, 
entendidos como la memoria reciente; los mitos y leyendas; y los saberes 
ancestrales acumulados, anclados a las prácticas cotidianas y a elementos 
de la naturaleza, preservados principalmente por las personas mayores.

El primer taller dialógico fue apoyado de las cartografías participativas 
definidas como representaciones localizadas, tal y como los imaginan 

Figura 1 | Elaboración 
de cartografía comunitaria
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quienes habitan el paisaje, el entorno se repre-
senta mediante dibujos (Mannay, 2017) (Figura 1), 
los sujetos que viven el paisaje marcan los lugares 
significativos –en este caso– relacionados con el 
agua: mantos acuíferos, humedales, manantiales, 

ríos, presas, represas, veneros, chupaderos, escu-
rrideros, ollas de agua, entre otras, para posterior-

mente conectarlos con aspectos generales de la vida 
cotidiana, que gradualmente se fueron acotando a los sis-

temas agrícolas y de subsistencia. Se trata de un ejercicio evoca-
tivo del paisaje, de la memoria reciente y de la memoria ambiental, con 
elocuentes y poéticas referencias a las vivencias de los protagonistas.
 
Esta actividad representó el punto de partida para la aplicación de en-
trevistas semiestructuradas, que permitieron profundizar en los re-
cuerdos individuales sobre el paisaje. Las entrevistas se realizaron en 
los lugares físicos que los productores y productoras dibujaron e ima-
ginaron previamente, en este sentido, las respuestas hacían referencia 
a la historia y a la geografía de una manera conjunta: “Los productores 
y productoras señalaban con una mano, una parte de su dibujo y con la 
otra, señalaban el lugar” (Figura 2).

En un segundo taller dialógico, se registraron relatos de manera colecti-
va, así como saberes y valoraciones sobre el agua, que se complemen-
taron con el desarrollo de un grupo de discusión (Figura 3). El 
grupo permitió complementar los relatos, compartir 
experiencias y saberes, además los participantes 
tomaban conciencia de la importancia de su 
sabiduría acumulada durante generaciones 
sobre el territorio y la valoración del agua; 
de esta actividad se recuperaron narrativas, 
que de nueva cuenta derivaron en la relación 
entre el agua, la vida y el cultivo de alimen-
tos.

Figura 2 | Entrevistas 
semi-estructuradas 

in situ

Figura 3 | Grupo 
de discusión
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Resultados

Paisajes bioculturales asociados 
al agua en el pueblo mazahua

Los paisajes bioculturales en general y 
los relacionados con el agua en parti-
cular, han sido escenario de vivencias 
y aprendizajes para los que caminan y 
habitan el territorio. Entre los pueblos 
originarios mesoamericanos, y específi-
camente en el pueblo mazahua, el agua 
es más que un recurso, es un elemento 
que representa la vida, en términos de 
los protagonistas “el agua es todo”. Los 
paisajes del agua son los lugares donde 
hay o hubo pocitos, pozos, venas de agua, 
chupadero, ríos, cauces y humedales y 
representan el vínculo entre naturaleza 
y cultura, cada paisaje es dotado de sig-
nificado y su evocación está asociada a 
sonidos, olores, colores, especies de flora, 
fauna, seres cuidadores y cuidadoras del 
agua, el señor del agua.

El interés por los paisajes bioculturales 
relacionados con el agua está intrínse-
camente ligado a la preservación de la 
vida, ya que a través de los saberes an-
cestrales se puede predecir el inicio de 
la temporada de lluvias, fundamental 
para el ciclo agrícola. Esta conexión en-
tre el agua y la producción de alimentos 
constituye una parte esencial de la me-
moria biocultural, la cual es base de la 

subsistencia y reproducción social. Di-
chos paisajes sostienen procesos de au-
tosuficiencia alimentaria, que son clave 
para garantizar la continuidad de las co-
munidades a lo largo del tiempo. 

Los paisajes bioculturales del agua se re-
gistran a partir de la historia oral y la me-
moria reciente, que contienen sabidurías 
acumuladas en torno al agua y se repro-
ducen en las prácticas cotidianas de los 
productores y productoras mazahuas del 
corredor hortícola orgánico, persistentes 
en relatos y saberes que van de genera-
ción en generación. 

La memoria biocultural se refiere a la re-
lación de los paisajes del agua con los mo-
dos de vida, biodiversidad y actividades 
de subsistencia, constituye el vínculo que 
mantiene sabidurías milenarias acumu-
ladas en las prácticas de subsistencia, 
en términos de Victor Manuel Toledo y 
Narciso Barrera-Bassols (2008), permite 
develar las relaciones que la humanidad 
ha establecido con la naturaleza, frente 
a los procesos de adaptación en los que 
se interceptan aspectos de la naturaleza 
y la cultura. 

A partir de la significación y valoración 
compartida del agua, vinculada a las 
prácticas de subsistencia como la pro-
ducción y recolección de alimentos, el 
cultivo, los saberes del ciclo agrícola, la 
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fertilidad de la tierra y la salud-enferme-
dad, así como la diversidad de plantas y 
animales, la crianza de animales domés-
ticos, la ritualidad y espiritualidad se re-
vela la esencia de la cultura mazahua. 

Para algunas comunidades mazahuas, el 
agua no se puede comprender sin la bio-
diversidad, las sabidurías ancestrales, las 
economías de subsistencia, la reciproci-
dad que implica el trabajo colectivo, como 
en el caso de la faena y el fosthe, palabra 
mazahua que hace referencia a la ayuda 
mutua o mano vuelta. La espiritualidad 
tiene que ver con el agradecimiento a la 
naturaleza, a los seres que están al cuida-
do del agua, de cuya relación se despren-
de todo un orden axiológico y ontológico 
con el territorio, basado en el respeto y 
agradecimiento que orienta una forma 
de cómo ser y estar en el mundo. El agua 
no sólo es fuente de biodiversidad al con-
tribuir a la preservación de las especies, 
sino también un pilar de la cultura. Los 
saberes y conocimientos ancestrales se 
preservan a través de la lengua, siendo 
la lengua mazahua el vehículo principal 
para la transmisión de estas sabidurías, 
además de las prácticas cotidianas de 
subsistencia. 

Este sincretismo cultural aún se preser-
va entre algunos de los habitantes del 
corredor mazahua, quienes transmiten 
en relatos y leyendas nociones sobre la 

relación de la víbora alicante (Pituophis 
deppei), con el agua, en algunos lugares 
se dice que llamaban al agua, aunque en 
otras versiones las víboras cuidaban los 
metales que venían con el agua. Otras 
culebras acuáticas (Thamnophis spp.), 
y diferentes especies de ranas (Rana 
sp., Dryophytes spp.), son consideradas 
guardianes de los cuerpos de agua y 
se cree que, si son eliminados, éstos se 
secaran. El cuidado de los mantos acuí-
feros estaba a cargo de seres sobrena-
turales, como los duendes cuidadores 
de agua o seres de luz relacionados con 
el agua. De esta relación sagrada con el 
agua, también hay personas con ciertos 
dones conectados al agua como ele-
mento, estas personas pueden definirse 
como sanadores del agua y pueden sem-
brar agua o curar.

La elocuencia evocativa del paisaje bio-
cultural del agua no sólo denota la filia-
ción y sentido de pertenencia entre los 
habitantes y su entorno, sino también 
una concepción sagrada y emocional 
hacia la naturaleza y el territorio. Este 
vínculo incluye actos de reciprocidad, 
donde se agradece lo que se obtiene de la 
naturaleza. Los sistemas agrícolas y el ci-
clo agrícola están profundamente conec-
tados con los paisajes bioculturales. En 
ellos, los elementos naturales y cultura-
les se entrelazan sustentando los saberes 
ancestrales mazahuas, bioculturales por 
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naturaleza. Estos saberes guían prácticas 
de subsistencia, como la lectura de las ca-
bañuelas, un conocimiento esencial para 
predecir las estaciones del año. Las ca-
bañuelas consisten en la observación del 
cielo y los cambios atmosféricos -viento, 
calor y lluvia- durante los primeros días 
del año, para pronosticar la calidad de 
las cosechas en función de las lluvias y la 
humedad de la tierra. Este conocimiento 
permite definir el inicio del calendario 
agrícola, prever la abundancia o escasez 
de alimentos, y mediante la observación 
de las nubes en la temporada de lluvias, 
determinar la intensidad y dirección de 
las lluvias, así como el inicio de las hela-
das, la aparición de heladas negras y la 
posibilidad de sequía. 

Para las comunidades mazahuas, las 
nubes y el cerro de Jocotitlán han sido, 
y siguen siendo, indicadores clave para 
predecir las lluvias. Cuando las nubes 
se posaban sobre el cerro formando un 
‘sombrero’, las personas sabían que esta-
ba por comenzar o terminar la tempora-
da de lluvias. Si el sombrero era grande, 
las lluvias serían intensas, si el sombrero 
no era grande, las lluvias serían escasas. 
Un sombrero oscuro o gris significaba 
lluvia inminente, mientras que un som-
brero blanco anunciaba la llegada de las 
heladas. El cerro de Jocotitlán o Ngue-
more también está asociado a los sabe-
res bioculturales sobre el agua, algunas 

personas refieren que el cerro contiene 
agua, además de que la lectura de las nu-
bes se realizaba tomando como referen-
cia el cerro, las lluvias tenían un rumbo, 
una dirección y un alcance, también indi-
can el inicio y fin de temporada de lluvias, 
los relámpagos o “tronidos” en sentido 
opuesto al cerro de Jocotitlán significa-
ban el fin de la temporada. 

Los ríos, humedales, lagunas, manantia-
les, veneros, chupaderos, escurrideros y 
otros nacimientos de agua fueron nicho 
de una diversidad de especies de animales 
y vegetales, como grillos, sapos, víboras de 
agua, acociles, ajolotes, charales, patos y 
peces; así como de plantas y quelites, en-
tre los cuales se recuerda especialmente 
a los berros, sanrejé, verdolagas, hongos, 
ortiga, entre otros. Los relatos locales 
también evocan una época en la que, gra-
cias a la abundancia de los árboles, prin-
cipalmente encinos (Quercus sp.), pinos, 
ocote liso y ocote chino, aile (Alnus spp.), 
llegaban grandes migraciones de espe-
cies estacionarias como mariposas mo-
narcas (Danaus plexippus). Sin embargo, 
la disminución de árboles ha reducido la 
presencia de estas mariposas.

Los recuerdos emotivos y afectivos de los 
protagonistas también están vinculados 
a la memoria biocultural. El sonido del 
agua corriendo en época de lluvias reve-
laba la fuerza de la creciente, cuando las 
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lluvias eran intensas, la creciente subía hasta los terrenos de cultivo o la-
deras y desbordaba ríos, llegaba a arrastrar puentes, animales, piedras y 
árboles. En localidades como Barrio la Cañada, en San Antonio la Ciéne-
ga, las personas tejían ramas que colocaban en el río para atrapar peces. 
Después de las lluvias fuertes, sólo recolectaban los peces que quedaban 
atrapados en las varas “[…] había tantos peces que hasta brillaban […]” 
recuerdan los habitantes (E1), (Figura 4).
 
Las emociones colectivas en torno al agua, los ríos y las lluvias, evocan 
alegría y felicidad compartida, especialmente entre 
quienes cultivan la tierra o crían animales. 
Estas emociones también están profun-
damente ancladas a experiencias y 
recuerdos que rememoran cómo 
en los ríos, no sólo lavaban o aca-
rreaban agua, también se llevaba 
comida, se bañaba, y se nadaba. 
Las madres, por ejemplo, frota-
ban muy fuerte el cuerpo a los 
niños y niñas con una piedrita 
o los bañaban dos veces porque 
se ensuciaban rápidamente. Era 
común ver a las mujeres, jóvenes, 
jovencitas y niños que se bañaran en 
el río “[…] y no pasaba nada, no había 
malicia […]” (E10).

Para las culturas de origen ancestral, como la mazahua, el agua no pue-
de ser vista únicamente como un recurso, ni separada de su cosmovi-
sión. Los paisajes bioculturales del agua son esenciales para la vida, vin-
culados a todo: el territorio, la naturaleza, el cultivo, la alimentación, los 
seres vivos, lo sagrado, los seres espirituales y con el origen de los pue-
blos. Como expresan los protagonistas de la investigación “[…] el agua es 
todo, sin agua no hay nada […]” (E5).

Figura 4 | Narración 
de experiencias 

personales en el grupo 
de discusión
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El respeto y culto a los seres que cuida-
ban el agua se transmitía generacional-
mente en las prácticas cotidianas y tra-
diciones. Cuando las personas acudían 
al río realizaban diversos ritos para 
agradecer al señor o guardián del agua 
denominado Mendyeje, del mazahua 
‘yeje’ que significa agua, y ‘mend’ dueño, 
así como otros seres del agua (Colín y Sa-
lazar, 2018). En algunas narraciones, este 
guardián es descrito como “el chaparri-
to”, con variaciones según las variantes 
lingüísticas del mazahua. En ciertas co-
munidades también se reconocen otros 
seres del agua, como duendes y cuidado-
res visibles o audibles sólo para personas 
específicas. Se dice que sus cantos eran 
ininteligibles y aún se preservan relatos 
de estos, descritos como seres de luz, fi-
guras cristalinas de tonos azules o que 
cambian según la estación. Otros relatos 
describen cuidadores del género mas-
culino o femenino, y atraían a jóvenes o 
jovencitas por su pureza y energía. Si el 
cuidador es masculino atrae a niñas y 
jovencitas que se ahogan en las lagunas; 
si es una cuidadora atrae con sus sonidos 
o cantos a los niños o jovencitos que se 
sumergen en el agua como si estuvieran 
dormidos o encantados; pierden la con-
ciencia y finalmente, son encontrados 
sin vida.

Entre los rituales de agradecimiento del 
agua, se coloca una ofrenda de geranios 

de color rojo en forma de cruz en los bro-
tes de los manantiales, como una forma 
de honrar y agradecer cada mañana. Si 
el ser del agua es masculino, la ofrenda 
debía ser colocada por los varones; si era 
femenino la ofrenda correspondía a las 
mujeres. Además, el agua corriente, al 
estar viva y contener minerales, propor-
ciona vida, pero el agua estancada o em-
botellada es considerada agua ‘muerta’. 
Sin embargo, se creía que el agua muer-
ta podía revivir si se mezclaba con el 
agua viva.

Los ritos relacionados con el agua tam-
bién incluían la creencia de que, al entrar 
al agua, las energías de las personas y del 
agua se mezclaban. Para separar estas 
energías, se debía rezar o limpiar a las 
personas con una piedrita del río y hacer 
una oración. Esa ritualidad y respeto de 
los mantos acuíferos mantenía compor-
tamientos apropiados, motivados por el 
temor a recibir castigos de los seres del 
agua o cuidadores del agua. No obstante, 
esta memoria colectiva está desapare-
ciendo entre las generaciones más jóve-
nes que también han perdido la lengua 
mazahua. Y con el olvido de la memoria 
biocultural también se pierden los sabe-
res ancestrales y la valoración del carác-
ter sagrado del agua.
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Conclusión

En la relación entre sabidurías biocultu-
rales y el conocimiento del territorio de 
las comunidades mazahuas del noroes-
te del Estado de México existe una pro-
funda interacción de elementos natura-
les, con los procesos tanto pragmáticos 
como simbólicos. Estos conocimientos 
se articulan en torno a la producción y 
recolección de alimentos, procesos que 
trascienden lo económico y utilitario, 
pues implican la reproducción de la vida 
en todas sus dimensiones. Por ejemplo, la 
predicción de las estaciones del año para 
iniciar los procesos agrícolas es funda-
mental para la provisión de alimentos, 
así como el conocimiento de las plantas y 
animales es clave para la preservación de 
la salud y la vida. 

Estos vínculos entre modos de producir 
la vida en los pueblos mazahuas no sólo 
evidencian una relación de filiación y re-
ciprocidad entre la naturaleza y la cultu-
ra, sino que también se manifiestan en 
los lazos intraétnicos. Un ejemplo de esta 
reciprocidad es la preservación del fosh-
te o “mano vuelta”, una práctica colectiva 
que todavía se mantiene en algunas loca-
lidades para labores comunitarias como 
limpiar canales de agua, desazolvar las 
presas, sembrar árboles y realizar traba-
jos conjuntos.

Reflexión

Es crucial comprender y difundir las 
conexiones entre la cultura mazahua y 
otras culturas originarias mesoamerica-
nas que consideran al territorio y la natu-
raleza como entidades vivas y sagradas. 
Para los pueblos mazahuas el cuidado y 
agradecimiento hacia los paisajes bio-
culturales asociados al agua ha sido, por 
generaciones, un mecanismo de reci-
procidad con la naturaleza. No obstante, 
con la pérdida de la lengua, también se 
va perdiendo paulatinamente el carácter 
sagrado que tiene el agua y la naturale-
za en su cosmovisión. El desarrollo de 
la etapa de empatía del codiseño per-
mite el reconocimiento de los aspectos 
culturales y simbólicos de los paisajes 
bioculturales, lo que refleja el arraigo y 
el sentido de pertenencia intraétnico. Los 
ejercicios realizados, mostraron cómo los 
elementos naturales se interrelacionan 
de manera pragmática y simbólica, como 
en el discurso de los productores y pro-
ductoras, el agua emerge como elemento 
fundamental para la vida cotidiana, pro-
ductiva y simbólica. Este ejercicio puede 
replicarse con otros grupos originarios 
para destacar la importancia de los ele-
mentos naturales, su complejidad dentro 
del tejido histórico y social y para subra-
yar que los recursos naturales no son re-
cursos económicos, sino que poseen un 
valor más profundo y significativo.
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Etapa
Definición del problema en comunidad

Objetivo de incidencia 
Seleccionar participativamente las problemáticas de 
mayor relevancia que impiden la resignificación del 
paisaje biocultural

Objetivo de investigación 
Priorizar las problemáticas de los paisajes biocultura-
les a través de la planeación participativa para la sig-
nificación de los paisajes bioculturales

Estrategia 
Un taller dialógico apoyado de cuatro herramientas 
participativas: dinámica de la telaraña, canto tradicio-
nal, árbol de problemas y priorización colectiva

Introducción

Una parte importante en la gestión de proyectos participativos es la 
identificación de problemáticas a través de la comparación de la reali-
dad con la situación ideal (Chaparro, 1995; Mori, 2008), lo que permite 
visualizar las acciones necesarias para llegar a la situación deseada, 
donde la participación de los actores involucrados se vuelve un factor 
determinante. Así, el proceso de problematización implica realizar un 
análisis del contexto de los problemas en cuestión (Sánchez, 1993) y la 
toma de conciencia de lo que tuvo, tiene y puede tener una comunidad 
en términos de recursos naturales, humanos (Boege, 2002) y culturales.

El análisis colectivo de las problemáticas facilita ordenar los problemas 
por prioridades y analizar las posibles soluciones. Al contar con diferentes  
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puntos de vista no solo se enriquece el 
proceso, sino también la toma de deci-
siones de manera conjunta. Al hacer par-
tícipe a la población, en la formulación y 
puesta en marcha de proyectos de codi-
seño, se genera en el colectivo el senti-
do de comunidad (Pérez-Sánchez et al., 
2023) y se contribuye a reafirmar el com-
promiso y participación en las acciones 
planteadas.

La propuesta participativa incluye a la 
población en la formulación, diseño 
y ejecución de los proyectos (Intveen, 
2018). En ese contexto, uno de los obje-
tivos del codiseño es la construcción del 
conocimiento a partir de un proceso de 
planeación abierto y colaborativo. A tra-
vés de un diálogo de saberes se incorpo-
ran conocimientos y necesidades de los 
actores involucrados; este intercambio 
de opiniones y saberes contribuye a la 
consolidación de grupos, como las co-
munidades de aprendizaje (Pérez-Sán-
chez et al., 2023). A través de diferentes 
procesos participativos, se han desa-
rrollado algunas experiencias enfocadas 
a la recuperación de zonas rurales que 
tienden a perder sus paisajes naturales 
debidos a la urbanización (México; Pé-
rez-Sánchez et al., 2023) y a la toma de 
decisiones en relación con los cambios 
de su entorno (Chile, Perú y Colombia; 
Intveen, 2018).

1 Abuela grillo, disponible en: https://n9.cl/zgfps

Preparativos del taller dialógico

La planeación del taller dialógico se rea-
lizó a través de una carta descriptiva con 
las actividades, el objetivo de cada paso, 
los roles de los participantes y materiales 
requeridos. En la carta descriptiva se ex-
plicó la dinámica de aplicación de cuatro 
herramientas participativas: dinámica 
de la telaraña, canto tradicional, árbol 
de problemas y priorización colectiva 
(Boege, 2002; RedEAmérica, 2014; Sán-
chez-Ledesma et al., 2018). Dichas he-
rramientas permitieron la identificación, 
priorización y análisis de la problemática.

Desarrollo del taller dialógico

La sesión inició con el registro de asisten-
tes del colectivo a quienes se les colocó 
su nombre en una etiqueta que portaron 
durante la sesión para facilitar el diálogo. 
Para contextualizar se dio a conocer el 
tema, el objetivo del taller y se proyectó el 
video Abuela grillo1 que hace referencia a 
la lucha por el acceso al agua una vez que 
se privatiza. Al finalizar la proyección los 
asistentes expresaron su sentir y la ma-
nera en que el contenido del cortome-
traje se asocia a las problemáticas de su 
comunidad.
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Continuó la reflexión con la dinámica de la 
telaraña, que consiste en pasar una bola 
de estambre de manera aleatoria a cada 
participante. La persona que recibe el 
estambre tiene la participación y al ter-
minar pasa el estambre a la siguiente 

persona sin soltar el hilo, con la intención 
de que se vaya formando una telaraña con 

cada intervención al responder la pregunta: 
¿Cómo estamos afectando nuestros paisajes 

bioculturales asociados al agua? (Figura 1).

La sensibilización se llevó a un nivel mayor de profundidad 
con el canto tradicional al agua acompañada de instrumentos tradicio-
nales y sentados en un círculo para promover el diálogo y conectar al 
colectivo2 (Figura 2).

Se continuó con una recapitulación de las problemáticas previamente 
identificadas. Se leyeron los problemas asociados al agua, identificados 
un año antes durante el primer acercamiento con el colectivo de inves-
tigación-incidencia. El colectivo se dividió en tres grupos con repre-
sentación de la población local, investigadores y 
organizaciones. Cada grupo contó con un 
diagrama de árbol. Para esta actividad 
a cada participante se le entregaron 
cuatro hojas, en ellas se registraron 
sus respuestas a las siguientes 
preguntas: 1) ¿cuál es la proble-
mática principal que le gustaría 
trabajar que relaciona al agua, la 
diversidad biológica y la cultu-
ra?, 2) ¿qué causa el problema?, 

2 Agüita de los cielos, disponible en: https://n9.
cl/s2owqt

Figura 1 | Participación del 
colectivo en la dinámica 

de telaraña con estambre

Figura 2 | Actividad de 
canto tradicional al agua, 

“Agüita de los cielos”
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3) ¿qué consecuencia tiene? y 4) ¿qué le 
gustaría hacer para resolverlo, conside-
rando las fortalezas del colectivo y los 
recursos disponibles? Una vez registra-
das las respuestas en las hojas de papel, 
se colocaron en el diagrama del árbol, a 

la par que cada participante las fue ex-
poniendo al resto del equipo. Las proble-

máticas se colocaron en el tronco del árbol, 
las causas en la parte de las raíces, las conse-

cuencias y posibles soluciones en las ramas. En 
esta actividad fue importante dar apoyo a quienes no 

sabían escribir o dibujar, para registrar su opinión.

Al terminar con las participaciones, se le otorgó a cada asistente una 
calcomanía en la que anotaron su nombre y luego la pegaron sobre el 
problema que le generaba mayor interés; este ejercicio permitió realizar 
la priorización de problemáticas a nivel de equipo. De esta manera se 
logró identificar por afinidad y consenso las principales problemáticas. 
Posteriormente, en plenaria, cada equipo tuvo la oportunidad de dar a 
conocer la problemática que identificó. En plenaria 
se explicó la priorización por mesa (Figuras 3 
A y 3 B) y se llevó a cabo la reflexión de 
cierre. 

Como primer corte del desarrollo 
del proyecto, se realizó la prime-
ra evaluación de las actividades 
realizadas hasta el momento. Se 
consideraron los rubros de: per-
tinencia de actividades, partici-
pación del equipo y cumplimien-

Figura 3 | A) Presentación 
de la priorización por mesa

B) Reflexión colectiva
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to de metas (Figura 4). Para esto, en una lámina 
se dibujó un diagrama de telaraña con cinco 

puntos, cada línea de manera ascendente 
equivalía a dos puntos hasta llegar a 10. El 
puntaje para cada variable se obtuvo por 
consenso, indicando al coordinador co-
rrespondiente el puntaje de cada rubro. 

Esta evaluación permite autoevaluar el 
avance y el trabajo en equipo del colectivo.

 
Análisis de la información

Cada una de las respuestas del árbol de problemas fue re-
gistrada en una hoja de Excel con las categorías: problema, causa, con-
secuencias y posibles soluciones. A partir de la información se realiza-
ron gráficos de frecuencias. Con la información obtenida en este taller, 
se elaboraron materiales de divulgación: cápsula de radio, infografías, 
lonas y notas de periódico. El material generado fue compartido a las 
comunidades y se replicó a través de redes sociales.

Resultados

Las respuestas individuales del colectivo mostraron que son 12 los pro-
blemas principales relacionados al agua en los paisajes bioculturales 
(Figura 5 A). En esta opinión individual, el 40 % de las personas exter-
naron que el problema más observado es la contaminación del agua en 
ríos, arroyos, manantiales y canales por la basura que se deposita cuan-
do se lava y por agrotóxicos usados en los cultivos. La dinámica de priori-
zación colectiva de problemas por mesa acotó de 12 problemas a cinco 
principales (Figura 5 B).
Figura 5 | Resultados de la problematización y priorización

A. Problemáticas identificadas con el agua en los paisajes bioculturales, de acuerdo 

Figura 4 | Evaluación 
participativa
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a la opinión individual del colectivo de investigación e incidencia

B. Priorización colectiva de problemáticas relacionadas al agua en los paisajes bio-
culturales de San Felipe del Progreso

  

Fuente | Elaboración propia

Las causas identificadas sobre la problemática del uso del agua en los 
paisajes bioculturales se agruparon en tres grandes categorías: causas 
por acciones irreflexivas, causas debidas a la actitud y organización de la 
población y otras. Las causas con mayor porcentaje de mención fueron 
las acciones irreflexivas en nuestra vida cotidiana (Figura 6).
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Figura 6 | Causas de las problemáticas identificadas con el agua de los paisajes bioculturales 
de San Felipe del Progreso Estado de México

Fuente | Elaboración propia

Las causas por acciones irreflexivas se asocian al uso de químicos como 
herbicidas y detergentes, tirar y quemar basura, echar el drenaje al río, 
deforestación para siembra y construcción, uso de desechables y pro-
ductos procesados, no reciclar, no mantener las especies nativas de los 
cuerpos de agua, el desinterés de las autoridades en la atención de las 
problemáticas, la malversación del dinero por parte de los comités y la 
producción de papa que requiere del uso de agroquímicos. 

Las causas relacionadas a la actitud y organización de la población se 
asocian a la falta de conciencia, responsabilidad y sensibilización del 
cuidado de la naturaleza; consumismo y crecimiento de empresas que 
generan basura, la falta de información acerca de la importancia de re-
utilizar y reciclar, la falta de organización para recoger basura, el des-
perdicio y mal manejo del agua, la falta de organización para refores-
tar, al agua se le ha dado un valor económico, hay desigualdad, despojo, 
transnacionales y leyes neoliberales, no se limpian las aguas grises y 
negras, existe egoísmo y apropiación del agua, hace falta empatía ciu-
dadana y; hay una desvinculación con nuestros recursos. Otras causas 
asociadas a los problemas del agua son el cambio climático, la sobrepo-
blación, la desecación de los cuerpos de agua, la falta de árboles y lluvia, 
la contaminación del aire, la devastación de los cauces naturales y la 
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degradación del paisaje, así como la per-
cepción y la sobreexplotación. Las causas 
anteriormente descritas han tenido con-
secuencias sobre los recursos naturales, 
en el valor simbólico del agua, en la salud 
humana, clima, en la producción y en la 
seguridad social.

En el tema de recursos naturales, los pro-
blemas se ven reflejados en la pérdida de 
especies, la disminución y desaparición 
de los cuerpos de agua, pérdida y erosión 
de suelos, contaminación de los cuerpos 
de agua, hay una menor infiltración de 
agua, se tapan los cuerpos de agua, hay 
cambios en la calidad del agua debido a la 
falta de vegetación o filtros, desequilibrio 
ambiental, fragmentación de las venas de 
agua, cambios en los sistemas acuáticos y 
finalmente en la contaminación del aire. 
En el valor simbólico se destaca que ya no 
se pueden usar los cuerpos de agua como 
antes, hay una carencia de agua, pérdida 
de conocimientos locales y tradiciones, ya 
no se valoran ni se protegen los espacios 
que ocupan los cuerpos de agua y hay una 
desvinculación con la naturaleza.

Con respecto a la salud humana se iden-
tificó que los problemas asociados al 
agua han generado más enfermedades 
y plagas, cáncer por herbicidas, pérdida 
de recursos como alimentos y medicinas, 
así como mal olor de los cuerpos de agua. 
En el clima, las problemáticas han sido 

causantes de sequías, cambios en los ci-
clos del agua -llueve menos y hace más 
calor-. En la actividad agrícola las con-
secuencias de los problemas con el agua 
han ocasionado una menor producción 
de maíz, trigo y avena.

Entre las consecuencias identificadas 
en la economía familiar, se encuentra el 
enriquecimiento de unos cuantos, que 
las comunidades paguen por adquirir 
el agua y la privatización de los espacios 
con agua. Finalmente en el tema de se-
guridad social, las consecuencias identi-
ficadas son la vida en riesgo de los que se 
oponen, las peleas y desconfianza entre 
vecinos. 

Discusión de la propuesta

Con el uso de herramientas participati-
vas, se identificaron y priorizaron las pro-
blemáticas asociadas al agua de mayor 
relevancia que impiden la resignificación 
del paisaje biocultural. El cumplimiento 
de este objetivo se atribuye a la correcta 
selección de herramientas participativas 
y estrategias didácticas con el colectivo 
de investigación e incidencia. En otras 
experiencias documentadas se ha evi-
denciado que el uso de herramientas y la 
participación activa de los actores invo-
lucrados ha dado resultados positivos al 
afrontar desafíos ambientales actuales, 
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incluyendo la gestión del agua (Herrera 
et al., 2018). Con la reflexión colectiva se 
determinó que la dinámica de nuestra 
vida actual ha llevado a desvincularnos 
de la naturaleza y el territorio, poco a 
poco se ha perdido el interés por mante-
ner nuestro paisaje biocultural y el agua 
que le da vida.

La participación plena de los miembros 
del colectivo es la tarea más importante 
del facilitador durante un taller dialógi-
co. Nos referimos a la tarea de facilitar la 
expresión de todas las voces sin imposi-
ción u omisión de alguna. Para lograrlo, 
el facilitador debe echar mano de las 
herramientas planeadas, estrategias y 
dinámicas grupales (Ortiz, 2016), su ex-
periencia y la atención plena del proceso 
para reorientar el taller de ser necesario. 
En la experiencia descrita se pusieron 
en práctica dinámicas y estrategias gru-
pales que complementaron a las herra-
mientas participativas del taller dialógi-
co (Ortiz, 2016).

Para favorecer el diálogo, es importan-
te que los miembros del colectivo sean 
mencionados por su nombre -favore-
cido por el uso de etiquetas-, así como 
“romper el hielo” a través de dinámicas 
de presentación al inicio de la sesión. En 
los talleres dialógicos es importante es-
cuchar la opinión de todos y el facilitador 
debe generar las condiciones para ello. 

En la experiencia descrita se optó por ha-
cer subgrupos y recuperar por separado 
la opinión de cada miembro del colectivo. 
Los grupos pueden separarse por sexo, 
edad o comunidad, según se requiera o 
puede aplicarse varias dinámicas para 
agrupar al azar. En experiencias como la 
vivida, no todos los miembros del colecti-
vo saben escribir, por eso la estrategia de 
expresión fue a través del dibujo. 

¿Qué otras herramientas participa-
tivas podemos usar para priorizar 
las problemáticas de los paisajes 
bioculturales?

Matriz de priorización de problemas | He-
rramienta que facilita la identificación de 
problemas asociados a distintos campos 
de interés (cultural, social, económico, 
ambiental). Se realiza una vez que ya se 
ha colectado la información base para el 
diagnóstico comunitario. La información 
referente a las problemáticas se puede 
recabar a través de una lluvia de ideas o 
en consenso grupal (Geilfus, 2002). En el 
ejercicio de priorización se debe conside-
rar que la solución a los problemas iden-
tificados debe estar dentro de la estrategia 
planteada, si requieren de una solución in-
mediata, la complejidad de su ejecución, re-
cursos necesarios, interés de la población, 
y si su solución permite la atención a otras 
problemáticas. Los problemas sugeridos 
se enlistan en un recuadro, tanto de mane-
ra vertical como horizontal a fin de poder 
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realizar una comparación entre cada uno 
de ellos. En el recuadro en donde se reali-
za el cruce de los problemas a comparar 
se anota cuál de los dos es considerado 
más importante. Uno a uno se van com-
parando y al final se registra el número 
de menciones de cada problema (Estelí, 
2008). De esta manera, el problema con 
el puntaje más alto es considerado el más 
urgente de atender y de acuerdo al valor 
obtenido se determina el orden de priori-
dad de cada problema. 

Árbol de miedos, sueños y compromisos | 
De acuerdo a Soliz y Maldonado (2012), esta 
técnica parte de lo individual para llegar a 
lo colectivo. Cada participante registra en 
hojas separadas los miedos y sueños que 
tiene. Las temáticas en torno a estos dos 
aspectos pueden estar asociados a lo in-
dividual, familiar o comunitario. Una vez 
que los participantes han realizado sus re-
gistros de manera personal, el moderador 
de la actividad divide al grupo en subgru-
pos. Cada subgrupo trabaja su árbol, en las 
raíces se colocan los miedos, en las ramas 
los sueños y en el tronco los compromisos. 
A nivel comunitario, en esta actividad los 
miedos pueden considerarse como pro-
blemas en torno al tema de interés, los 
sueños pueden traducirse como la situa-
ción deseada a nivel comunidad y los com-
promisos como las acciones a realizar para 
dar solución a los problemas. Ésta técnica 
permite definir los principales problemas 
(miedos) que aquejan a la comunidad y así 
priorizarlos de manera colectiva para defi-
nir las acciones a realizar (compromisos) y 
la solución a las problemáticas identifica-
das (sueños).

Aleta de pez para priorización | Ya identi-
ficados los problemas se sugiere utilizar 
el diagrama aleta de pez para graficar las 
causas y efectos de cada una de las proble-
máticas. En la cabeza del pez se escribe el 
problema y en las aletas las causas y con-
secuencias. En la parte inferior se sugiere 
colocar las causas y en la aleta de la parte 
superior las consecuencias (Soliz y Maldo-
nado, 2012). 

Dinámica de priorización | Martínez (1995), 
sugiere que para la etapa de identificación 
de problemas primero se integra a los 
asistentes al taller en grupos. El facilita-
dor otorga papel y marcadores a cada gru-
po para realizar, a través de una lluvia de 
ideas, un listado de las situaciones que se 
consideren como problemáticas. Una vez 
culminada esta actividad, se presenta en 
plenaria los resultados del trabajo de cada 
equipo. A través de estas exposiciones se 
va realizando en conjunto una depuración 
de las listas de cada equipo y a la par se ge-
nera un listado grupal de las principales 
problemáticas. La priorización del listado 
general se realiza de manera individual. 
Cada participante habrá de elegir alrede-
dor del 50% del total de las problemáticas. 
Si el listado considera 16 problemas, cada 
participante ha de retomar solo ocho para 
el primer ejercicio individual. A cada pro-
blema seleccionado se le asigna un punta-
je de acuerdo a la siguiente escala: 1) poco 
importante, cuya solución puede esperar; 
2) importante, cuya solución debe ser 
pensada a mediano plazo; y 3) muy im-
portante, cuya solución requiere atención 
inmediata. Una vez que todos los partici-
pantes han realizado su listado y asignan-
do los puntajes, el moderador registra los 
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resultados de cada una de las problemá-
ticas y estas se jerarquizan a partir de los 
puntajes obtenidos para cada uno.

Recomendaciones 
y reflexiones

La identificación de problemas corres-
ponde a la etapa de definición del codi-
seño. Las etapas de empatía y definición 
sientan las bases para el diseño del pro-
totipo y la acción colectiva. Algunas reco-
mendaciones de esta etapa son:

El taller dialógico puede planearse a tra-
vés de una carta descriptiva en la que se 
asignan tiempos a cada actividad, se bus-
can estrategias, se enlistan materiales y se 
asignan responsabilidades. 

El facilitador debe conocer bien al colec-
tivo para identificar las herramientas y 
estrategias que utilizará. El propósito prin-
cipal es generar un entorno en el que todos 
los integrantes puedan expresar sus ideas 
con la misma importancia. Se recomienda 
realizar los talleres en el entorno en el que 
el colectivo se sienta cómodo para la ex-
presión de sus ideas. 

La combinación de herramientas parti-
cipativas, estrategias didácticas y activi-
dades lúdicas como el canto, generan un 
entorno adecuado para la identificación de 
problemáticas. 
A la herramienta participativa “árbol de 
problemas” se le anexó una sección de pro-
puestas que fue útil para identificar posi-

bles acciones, mismas que se dejaron de 
tarea para pensarlas y poder profundizarlas 
para la siguiente etapa.
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Etapa
Ideación y prototipado / imaginando soluciones en 
conjunto, creando soluciones participativamente

Objetivo de incidencia 
Promover la capacidad colectiva para la propuesta de 
soluciones a las problemáticas de los paisajes biocul-
turales

Objetivo de investigación 
Codiseñar una estrategia de implementación en el 
paisaje biocultural a partir del diálogo de saberes que 
promueva la resignificación y el manejo sustentable 
del territorio y su biodiversidad

Estrategia 
Taller dialógico, lluvia de ideas, estudios de caso y 
nube de palabras 

Introducción

La valoración socioambiental de los pueblos originarios está basada 
principalmente en el respeto, cuidado y preservación de su entorno. En 
este proceso de valoración surgen prácticas y conocimientos locales que 
se transmiten cotidianamente y que se integran en la memoria colecti-
va de las comunidades. Para los pueblos originarios su entorno no solo 
representa el espacio que habitan, sino también el lugar que resguar-
da su historia e identidad, por lo que no es de extrañarse que algunos 
elementos como los cerros o espacios sagrados asociados al agua sean 
parte importante de su cosmovisión. Así mismo, son ellos quienes han 
construido y dado sentido a su espacio, por lo que cada propuesta o ac-
ción realizada debe surgir de la iniciativa y planteamiento de las perso-
nas que habitan determinado lugar.
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En ese sentido, la importancia de la participación comunitaria y la inte-
gración de elementos culturales en las propuestas de solución para la 
atención de problemáticas requieren tomar en cuenta diferentes puntos 
de vista para la construcción de un conocimiento colectivo. Hacer partí-
cipes a las personas en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias 
es uno de los principios del codiseño; que está planteado para que la co-
munidad o la población se involucren en el proyecto desde su origen y se 
logre la apropiación (Fundación Aquae, 2021).

En este capítulo se describe el proceso a través del cual el colectivo de 
investigación e incidencia del proyecto implementó la etapa de ideación 
y prototipado como parte del proceso de codiseño.

Taller dialógico para codiseñar la estrategia 
de implementación

El taller dialógico se planeó tomando en cuenta la etapa de ideación 
y prototipado del codiseño. Se inició con la exposición de los 

objetivos y la recapitulación de las actividades realizadas 
durante las etapas de empatía y definición. Esta acti-

vidad se realizó con la intención de contextualizar al 
colectivo sobre las acciones realizadas hasta este 

momento durante el proyecto. Para la recapitu-
lación, el responsable de cada etapa expuso las 
actividades realizadas. En la primera parte de la 
etapa de empatía se expuso la caracterización del 
paisaje biocultural. En la segunda parte se reali-

zó la co-construcción de la memoria biocultural 
a partir de la significación del paisaje biocultural. 

Como resultados de la etapa de definición se com-
partieron las problemáticas de mayor relevancia que 

impiden la resignificación del paisaje biocultural y sobre 
los cuales se deben enfocar las soluciones planteadas (Figura 1).

Figura 1 | Recapitulación de 
los resultados obtenidos 

previamente mediantes las 
actividades de la etapa de 

empatía del codiseño
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Lluvia de ideas, casos de éxito y nubes de palabras

Posteriormente, se formaron equipos de acuerdo con la cercanía entre 
sus lugares de procedencia. Cada equipo contó con un facilitador en-
cargado de moderar la actividad. Ya agrupados se realizó una lluvia de 
ideas para abordar propuestas de solución a las problemáticas enlis-

tadas y obtenidas en la meta dos, mismas que se registraron 
en hojas de color. Se hizo especial mención en que las 

propuestas debían plantearse considerando los 
siguientes puntos: posibilidades del colectivo, 

recursos disponibles, tiempo y costos reque-
ridos en cada propuesta planteada.

En esta actividad el colectivo planteó al-
gunas propuestas de solución y para 
reafirmarlas y/o replantearlas, se com-
partieron resultados de algunos casos 

de éxito ejecutados en otras partes del 
mundo referentes a temas del agua, la co-

munalidad y la cocreación de estrategias 
para abordar problemas. Al terminar la presen-

tación de los casos de éxito, se discutieron nue-
vamente las propuestas de solución para replantear la 

viabilidad de estas (Figura 2). Cabe resaltar que en algunas propuestas si 
hubo cambios después de la exposición de los casos de éxito, por lo que 
se considera que brindar información de referencia sirve para acercar a 
los participantes a historias que han tenido resultados positivos, tener 
alternativas de solución con diferentes puntos de vista y mostrar todo el 
potencial de un trabajo colaborativo.

Una vez terminada la discusión, cada equipo expuso en plenaria sus 
propuestas de solución a las problemáticas identificadas. Estas pro-
puestas se concentraron en nubes de palabras, agrupándose en tres 
apartados: educación ambiental, estrategias de difusión y actividades 
de incidencia. La clasificación de las estrategias se realizó de acuerdo 

Figura 2 | Socialización de 
las propuestas planteadas, 

a partir de la revisión de 
estudios de caso
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con la explicación de los participantes al exponerlas en la plenaria y a 
criterio de los moderadores de acuerdo con la afinidad entre las pro-
puestas (Figura 3).

Evaluación y priorización de propuestas

Para priorizar las propuestas sugeridas en la actividad anterior se rea-
lizaron encuestas a los integrantes del colectivo de investigación e in-
cidencia a través de un formulario de Google Forms. Se realizó una 
encuesta por cada apartado (i.e. educación ambiental, incidencia y di-
fusión), en las cuales se puntuaba y valoraban las estrategias sugeridas. 
Se enfatizó con el colectivo en que la priorización debía realizarse consi-
derando la relación de cada propuesta con los siguientes criterios afines 
al proyecto:

La incidencia de la propuesta hacia la revitalización de prácticas y saberes de 
los paisajes bioculturales asociados al agua

La incidencia de la propuesta en la recuperación de la memoria biocultural de 
los paisajes asociados al agua

La incidencia de la propuesta para fomentar la conservación de la biodiversi-
dad de los paisajes bioculturales

La incidencia de la propuesta en la resignificación de los paisajes bioculturales

Figura 3 | Nube de palabras 
para la agrupación de las 

propuestas generadas 
a partir de la técnica 

lluvia de ideas
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Otros aspectos que se evaluaron fueron la viabilidad de cada propuesta 
de acuerdo con la temporalidad, costos y la capacidad del colectivo de in-
vestigación e incidencia para su puesta en marcha. Finalmente, se con-
sideró el impacto de las propuestas con el tiempo considerado para su 
ejecución y duración del impacto en los posibles usuarios. De esta ma-
nera se priorizaron las actividades que representaron mayor viabilidad 
e impacto; mismas que fueron seleccionadas de acuerdo con los prome-
dios obtenidos de la puntuación de la encuesta, formando así, parte de la 
“estrategia de implementación” para su aplicación en la siguiente meta.
 

Resultados
Estrategia de implementación codiseñada

De acuerdo con la puntuación obtenida sobre la viabilidad de cada pro-
puesta se obtuvo la siguiente estrategia de implementación codiseñada:

1. Educación Ambiental
Conocimiento local sobre la biodiversidad y su relación con el agua

Estado actual de la biodiversidad en los paisajes bioculturales asociados al 

agua

Prácticas tradicionales del antes y el ahora vinculadas con el agua

Relatos y leyendas locales asociados al agua y al clima

2. Estrategias de difusión
Sendero virtual

Exposición fotográfica (i.e. paisajes y prácticas)

Difusión de relatos de los abuelos

Feria ambiental

Difusión en radio, televisión y redes sociales

3. Actividades de intervención
Reforestaciones con causa para la conservación de los paisajes bioculturales 
asociados al agua
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Creación de murales con elementos representativos de los paisajes biocul-
turales asociados al agua

Adecuación de parada de transporte para la divulgación de la importancia 
de los paisajes bioculturales “Estación biocultural”

Gestión ante otras dependencias externas al proyecto para la solicitud de 
apoyos para el uso del agua de manera eficiente en cultivos y escuelas y 
de árboles frutales y forestales (Secretaría del Campo, Secretaría del Agua, 
PROBOSQUE)

Discusión
Implicaciones prácticas

Mediante el proceso de ideación y prototipado para el codiseño de la 
estrategia se reflejó un impacto en la capacidad de la comunidad para 
abordar, gestionar y visualizar los recursos hídricos de manera inte-
gral y sustentable. La implementación del codiseño facilita la empa-
tía y comprensión profunda de las necesidades comunitarias, lo que 
permite desarrollar opciones de solución más adaptadas y efectivas 
para lograr la resignificación y manejo del paisaje. Esto sugiere que los 
métodos participativos como el codiseño son una opción viable para la 
implementación de proyectos de gestión ambiental y cultural en con-
textos donde la relación con el entorno es medular y parte de la iden-
tidad biocultural.

La identidad biocultural es entendida y vista como componentes inter-
conectados y dinámicos que forman un conjunto cíclico que fortalece y 
perpetúa la cultura y preservación biológica de una comunidad. Cada uno 
de los componentes contribuye a la comprensión y apreciación del en-
torno natural y cultural, asegurando que las prácticas y conocimientos 
bioculturales se mantengan vivos y relevantes. La identidad biocultural 
se construye y nutre a través de un conjunto de valores, conexiones his-
tóricas, revitalización de conocimientos y prácticas cotidianas que están 
profundamente ligadas a la biodiversidad y cultura de una comunidad.
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Recomendaciones para futuras implementaciones

Para futuras implementaciones, se recomienda fortalecer la etapa de 
ideación y prototipado con más sesiones de talleres dialógicos, que ase-
guren una comprensión profunda de las tradiciones y valores comu-
nitarios que permean en todos los integrantes del colectivo y que per-
mita evaluar más a detalle la viabilidad de las propuestas; incluyendo la 
opinión de los usuarios, de más personas de la comunidad y del públi-
co en general. Así como prever la capacitación de los integrantes sobre 
la metodología, procesos y beneficios del codiseño. Además, es crucial 
mantener un enfoque flexible y adaptativo que permita iteraciones fre-
cuentes en respuesta a la retroalimentación continua, asegurando que 
las soluciones evolucionen de acuerdo con las necesidades y expectati-
vas de la comunidad.

Conclusión 

De acuerdo con los resultados de las actividades implementadas du-
rante los talleres dialógicos, el colectivo de investigación e incidencia 
considera que restablecer la memoria biocultural para la resignifi-
cación de los paisajes bioculturales asociados al agua es la base para 
concientizarnos sobre la contaminación del vital líquido y sobre su dis-
ponibilidad actual y de próximas generaciones. Las reflexiones en co-
lectivo llevaron a establecer que, la falta de respeto o interés por estos 
espacios a través de la pérdida de la memoria biocultural ha inducido 
al abandono y a relaciones inadecuadas con los paisajes bioculturales. 
Por lo que es primordial que los pueblos restablezcan su cohesión y 
estructura mediante la valoración y restablecimiento de la memoria 
biocultural y el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad 
con la que aún se cuenta. Es fundamental reconocer y ser conscientes 
de la gran necesidad de conservar los recursos naturales, ya que, sin 
este reconocimiento, resultará extremadamente difícil implementar 
transformaciones significativas.
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Etapa 
Desarrollo y ajuste / implementando soluciones en 
conjunto

Objetivo de incidencia 
Implementar la estrategia de codiseño en el paisaje 
biocultural prioritario para la atención de las proble-
máticas ambientales y socioculturales que impiden la 
resignificación

Objetivo de investigación 
Sistematizar la experiencia del codiseño en los pai-
sajes bioculturales prioritarios para la atención de las 
problemáticas ambientales y socioculturales que im-
piden la resignificación

Estrategias participativas
Taller dialógico, Plan de Acción Participativo

Introducción

En los procesos de planificación debe considerarse los objetivos del pro-
yecto, los compromisos y los valores del colectivo de investigación e in-
cidencia para tomar decisiones participativas, justas y alcanzables; esto 
evitará que los miembros consideren que el proceso es vacío y frustrante 
(Carrick et al., 2023). También, durante la planificación es importante 
recuperar las necesidades reales, la experiencia y los conocimientos 
locales de las comunidades (Wijeratne y De Silva, 2024). Para realizar 
la planeación y la puesta en marcha en los procesos ambientales exis-
ten estrategias, técnicas, herramientas e instrumentos que facilitan 
dichas actividades (Geilfus, 2002). Se recomiendan los talleres partici-
pativos o dialógicos, para facilitar la toma de decisiones colectiva, pues 
las planeaciones suelen ser muy aplicables y la gestión da resultados 
positivos (Koutsovili et al., 2023).
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El plan de acción participativo es una herramienta que ayuda a delimitar 
actividades, responsables, tiempos, costos e indicadores en los procesos 
participativos (Geilfus, 2002). Para que el colectivo perciba sus aportes, 
avances y cumplimiento de metas de una manera más clara (Luyiggo y 
Aupal, 2024), es necesario que en esta etapa se construyan indicadores 
que ayudarán a la evaluación de avances y resultados.

El colectivo de investigación e incidencia del proyecto “Resignificación 
de los paisajes bioculturales: reconocimiento y codiseño para su conser-
vación por los pueblos originarios”, realizó el codiseño de la estrategia de 
implementación en los paisajes bioculturales para la resignificación y 
el manejo sustentable del territorio y su biodiversidad, posteriormente 
desarrolló un Plan de Acción Participativo (PAP) para consensuar la pla-
neación e implementación de la estrategia codiseñada a implementar. 
En este capítulo se presenta el proceso de planeación e implementación 
aplicado, con el propósito de que sirva de guía en procesos similares. Se 
muestran herramientas de planeación, implementación y evaluación 
que el colectivo de investigación e incidencia puso en práctica.

Planeación e implementación de la estrategia de codiseño:
la experiencia vivida

1. Planeación 

Para diseñar el Plan de Acción Participativo (PAP) se desarrollaron dos 
talleres dialógicos con la participación de 33 personas. En el primer taller 
se inició el PAP. Se proyectó una infografía sobre el contenido de la estra-
tegia de implementación codiseñada, se explicó al colectivo las activida-
des que formarían parte de la estrategia después de evaluar la congruen-
cia con el objetivo general del proyecto. De esta manera se expuso que 
la estrategia quedaría integrada por cuatro temáticas sobre educación 
ambiental que serían socializadas a través de cinco estrategias de difu-
sión (i.e. sendero virtual, galería fotográfica, relatos, feria ambiental, di-
fusión en medios de comunicación) y cuatro actividades de intervención  
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(i.e. reforestaciones, murales, estación biocultural y gestión). Se inició 
el taller con la planeación participativa en relación con la organización 
de la información de las cuatro temáticas de educación ambiental, pos-
teriormente las estrategias de difusión y finalmente las actividades de 
intervención. Para esto se elaboraron cuadros de doble entrada con los 
temas, estrategias y actividades en las primeras filas y en columnas: res-
ponsables, tiempo de realización, requerimiento de recursos e indica-
dores. Los participantes en el taller sugirieron agregar una columna de 
subactividades pues se identificó que cada tema requeriría de ellas y de 
responsables específicos. Colectivamente se llenó el cuadro, se asigna-
ron responsables, se establecieron tiempos de ejecución, se identifica-
ron fuentes, montos de financiamiento, y se propusieron indicadores. 

En un segundo taller dialógico culminó la planeación de las actividades 
y ajustes para iniciar la implementación de la estrategia de implementa-
ción. El ejemplo de plan de acción para preparar la información nece-
saria para cubrir las cuatro temáticas prioritarias de educación ambiental 
para realizar las actividades de difusión e intervención se puede obser-
var en la figura 1.

La planeación fue evaluada al final de la actividad por parte de los par-
ticipantes del colectivo. Estas evaluaciones favorecieron la retroalimen-
tación y el compromiso de los participantes y se identificaron áreas de 
mejora en el funcionamiento del colectivo.

Figura 1 | Colectivo de 
investigación e incidencia 
en la etapa de la planea-

ción participativa de la 
estrategia de implemen-

tación en los paisajes 
bioculturales para su 

resignificación
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2. Implementación

Las acciones de intervención y difusión relacionaron la biodiversidad y 
el agua en sus dimensiones: conocimiento local, estado actual, prácticas 
y relatos tradicionales. El colectivo logró realizar las siguientes acciones 
de difusión:

Sendero virtual | Se presentó al grupo el diseño del sendero virtual que 
incluye la ubicación de cada localidad y los cuerpos de agua representativos, 
se hicieron las correcciones sugeridas y posteriormente se publicó en la 
página web y se expuso en la feria ambiental “Guardianes de los paisajes 
bioculturales”.

Galería fotográfica | Se expuso la galería fotográfica en tres eventos públicos: 
las JORNADAS PRONACES CONAHCYT 2019-2024, celebrada en Toluca, 
Estado de México, 1er Congreso del Agua “La crisis del agua y efectos sino 
actuamos”, celebrado en San Felipe del Progreso Estado de México, UIEM y 
en la Feria ambiental “Guardianes de los paisaje bioculturales”, San Felipe del 
Progreso, Estado de México UIEM. 

Relatos de los abuelos | Se recuperaron siete relatos tradicionales de los 
cuerpos de agua. Estos se ilustraron, redactaron y grabaron en español y 
mazahua, se publicaron en la página web y se difundieron durante la feria 
ambiental “Guardianes de los paisajes bioculturales”.

Feria ambiental | El colectivo organizó la 1ra feria ambiental 
“Guardianes de los paisajes bioculturales” en la que se 

desarrollaron talleres sobre la biodiversidad de la región, 
se mostró la galería fotográfica, el sendero virtual, la 

página web, se realizó la lectura de relatos. En esta 
feria se contó con la participación de invitados 
de las comunidades de incidencia, a quienes se 
les invitó a participar en la evaluación de las 
diferentes actividades.

Durante cada etapa del codiseño se realizó difusión 
continua en radio, televisión y redes sociales.

Figura 2 | Ceremonia 
de armonización en las 
actividades de refores-
tación con causa en el 

Jardín de niños “Filiberto 
Gómez” de San Miguel 

Tenochtitlan, San Felipe 
del Progreso
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Las estrategias de intervención alcanzadas fueron las siguientes: 

Siete reforestaciones con causa en pro de los paisajes bioculturales 
asociados al agua. En estas fue determinante que los habitantes de cada 
comunidad se vincularan con las escuelas, delegaciones comunitarias, 
comités del agua y ligas de fútbol local. Se realizaron cartas descriptivas 
en las que se especificaba el rol de cada participante. Al colectivo le fue de 
mucha ayuda ver los detalles de las actividades en la carta descriptiva y de 
su responsabilidad. La reforestación iniciaba siempre con una ceremonia 
tradicional de armonización (Figura 2), acompañada del sahumerio, caracol y 
flores, posteriormente se realizaba una actividad musical o de cuentacuentos. 

En cada reforestación se sensibilizó a los asistentes sobre la 
responsabilidad colectiva de conservar el entorno. Se 

entregaban los árboles a cada niño, joven o habitante 
de la comunidad y tanto sus padres, familiares y 

los miembros del colectivo los acompañaban a 
su plantación (Figura 3).

Codiseño de siete murales con temáticas 
de los cuerpos de agua y sus elementos. 
El colectivo Ojo de Agua participó en 
los talleres dialógicos del proyecto e 
identificó los elementos representativos 
de los cuerpos de agua de cada comunidad. 

Posteriormente, el colectivo Ojo de 
Agua presentó bocetos al colectivo de 

investigación e incidencia en una sesión. 
Los habitantes de cada comunidad hicieron 

sugerencias para añadir elementos distintivos, 
gestionaron los espacios públicos para su realización 

y acompañaron al colectivo durante este último proceso. 
Se hicieron cinco murales en escuelas públicas (i.e. dos de 

nivel preescolar, una primaria y dos preparatorias), uno en un campo 
de fútbol y uno en una delegación comunitaria (Figura 4).

Adecuación de un espacio público para la divulgación de resultados. Se 
adaptó un espacio público para la creación de una parada de transporte 
público. En este sitio se muestra información general del proyecto y la 
invitación a conocer los paisajes bioculturales asociados al agua de la región. 
En la señalética se exponen códigos QR que remiten a la página WEB con 

Figura 3 | Entrega de 
árboles durante la ceremo-

nia de reforestación con 
causa en las comunidades 

de incidencia
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imágenes, descripciones y detalles del proyecto, el propósito es mantener una 
difusión continua y al alcance del público en general, al tiempo que se brinda 
el servicio como “estación biocultural” de transporte público.

Gestión del uso del agua para cuatro unidades de producción ante instancias 
gubernamentales. En los talleres los miembros del Corredor Hortícola 
expusieron la necesidad de gestionar la cosecha de agua de lluvia para regar 
los sistemas productivos. Se hicieron cuatro solicitudes de infraestructura 
agrícola al programa Transformando el Campo, de la Secretaría del Campo del 
Estado de México. De estas se aprobó el apoyo de la familia Téllez Hernández 
de San Pablo Tlalchichilpa. La obra está en proceso e incluye la elaboración 
de una olla de almacenamiento de agua de lluvia y sistema de riego. Se 
gestionaron diferentes solicitudes ante PROBOSQUE para la adquisición de 
árboles frutales y forestales para predios particulares de algunas familias del 
colectivo que expresaron su interés. 

3. Evaluación

A través del grupo de Whatsapp y de reuniones de seguimiento duran-
te el periodo de implementación, se fueron recordando y evaluando los 
avances con respecto a los tiempos y a los indicadores del PAP. Es así 
que se programó un tercer taller dialógico con el colectivo de inves-
tigación e incidencia con el objetivo de evaluar, recomendar y validar 
los avances de la implementación de las acciones realizadas. El taller 
facilitó la retroalimentación, el reajuste de actividades, y periodos de 
realización y el recordatorio de actividades pendientes para culminar 
el proyecto en tiempo y forma.

Figura 4 | Reforestaciones 
con causa y entrega de 

murales para la resignifi-
cación de los cuerpos de 
agua (Fresno Nichi, San 

Lucas Ocotepec y Barrio 
Agostadero)
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Reflexión

La estrategia de codiseño en los proyectos asegura la participación de 
los involucrados y la adaptación fluida de las decisiones y responsabili-
dades; así ocurrió en el proyecto en varios momentos. Por ejemplo, en 
la planeación e implementación la responsable del proyecto notó que 
algunos conceptos de infraestructura planeados no podían aplicarse 
en espacios de la UIEM o los montos eran limitados para llevar a cabo 
algunas acciones, por lo que se hicieron cambios. El colectivo acordó que 

Figura 5 | Murales 
codiseñados y plasma-

dos en las siete 
comunidades de 

incidencia
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los senderos interpretativos propuestos para la UIEM y los lavaderos y 
manantiales de San Pablo Tlachichilpa se cambiaran por murales en 
espacios públicos. Por la misma razón, la restauración o reactivación 
de humedales en la UIEM fue suspendida y se planteó la creación de una 
“Estación biocultural” es decir; una parada de transporte público como 
medio de difusión permanente y de utilidad para los usuarios.

La implementación se facilitó debido a la participación activa de todos 
los integrantes del colectivo de investigación e incidencia en el Plan de 
Acción Participativa. En la elaboración del PAP es determinante que cada 
miembro del colectivo tome responsabilidad de las acciones planeadas. 
En el proyecto, los responsables y todas las personas involucradas en 
cada actividad se enfocaron en desarrollar las actividades planeadas. A 
través del tiempo, por la situación de algunas actividades hubo reajus-
te de periodos de realización; por ejemplo, la reforestación con causa 
depende de la gestión ante instancias externas, como PROBOSQUE, la 
disponibilidad de árboles y de las escuelas ejecutoras. Sin embargo, no 
hubo alguna actividad que se cancelara pues la comunicación del colec-
tivo fue adecuada.
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Cada actividad del Plan de Acción Participativa durante su implemen-
tación tuvo sus propias particularidades, en ellas se requirió organiza-
ción, flexibilidad, tolerancia, capacidad de trabajo en equipo y creativi-
dad para alcanzar las metas y acuerdos. Por ejemplo, la campaña para 
plantar árboles con causa en pro de los paisajes bioculturales asociados 
al agua, en instituciones educativas, requirió de dos actividades adicio-
nales: la gestión de los árboles y la creación de una red de instituciones 
educativas, colaboradores y autoridades auxiliares. Cada actividad tuvo 
acciones específicas que no se habían estimado en el PAP; sin embargo, 
el trabajo colaborativo rebasó lo planteado por el colectivo de investiga-
ción e incidencia. Con el mismo ejemplo de la reforestación con causa, 
las personas involucradas concretaron la cantidad y tipo de árboles, co-
munidades, espacios para la plantación, logística y operación. El involu-
cramiento de autoridades comunitarias y escolares, padres de familia y 
estudiantes con el colectivo de investigación e incidencia le dio signifi-
cado a las acciones de incidencia.
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Etapa
Evaluar, celebrar y mejorar 

Objetivo de incidencia 
Fomentar la apropiación de los métodos de valora-
ción, así como la concientización de los diversos acto-
res respecto a la resignificación del paisaje biocultural 
como resultado de la implementación de la estrategia 
de codiseño

Objetivo de investigación 
Evaluar la resignificación de los paisajes bioculturales 
como resultado de la implementación de la estrategia 
de codiseño

Estrategia 
Taller participativo, voto diferenciado, encuestas rápidas

Introducción

La significación del paisaje se refiere al estudio de la intersubjetividad 
generada entre lo espacial y lo social (Folch y Bru, 2017). Las significa-
ciones, imaginarios y evocaciones provienen de un proceso dinámico de 
co-construcción entre sujeto y lugar; de la intersección entre lo espa-
cial y lo social se origina el sentido de pertenencia al territorio, así como 
las elaboraciones de sentido y el universo simbólico que se construye 
a partir de la interacción entre los fenómenos espaciales y las perso-
nas, siendo el contexto inmediato el referente de la memoria colectiva 
y personal. La resignificación se relaciona con el proceso dinámico y 
continuo a través del cual las comunidades revaloran, transforman, ac-
tualizan e interpretan los significados (Rodríguez, 2015; Strang, 2004), 
que las generaciones antecesoras otorgaron a los paisajes bioculturales 
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asociados al agua, y al agua en particular. 
Este proceso implica cambios que con el 
uso y acceso a este vital líquido, así como 
con formas contemporáneas en las que 
se habita el espacio y las nuevas realida-
des socioambientales. Para examinar el 
reconocimiento y revaloración de los pai-
sajes se considera fundamental el cambio 
en cómo las actuales generaciones perci-
ben, usan y protegen los paisajes biocul-
turales; las prácticas tradicionales que se 
preservan, las que se han adaptado y las 
que se han abandonado o redefinido; los 
nuevos significados que tiene el espacio 
físico en el sentido de pertenencia; la re-
levancia que se otorga actualmente a las 
prácticas agrícolas y rituales, frente a la 
modernidad.

Método

Para identificar los cambios y continui-
dades en los aspectos natural, cultural y 
de intervención en torno al agua y el ma-
nejo sustentable en sus territorios por las 
comunidades de incidencia, se realizó un 
taller participativo con diez integrantes 
(tres hombres y siete mujeres) con dos fa-
cilitadoras del sector académico. Dichos 
cambios y continuidades fueron escritos 
en rotafolios visibles para todos los par-
ticipantes, acorde a los aspectos natural, 
cultural y de intervención. Asimismo, se 
implementó un proceso de “voto diferen-

ciado” (INEC, 2014) para jerarquizar los 
cambios y continuidades, previamente 
identificados por los integrantes, aque-
llos que son más relevantes para ellos in-
dependientemente del aspecto (natural, 
cultural o de intervención) al que refie-
ren. Para esto se les asignaron tres eti-
quetas adhesivas a cada integrante que 
contenían los valores de 3, 2 y 1 “votos”. Se 
les explicó que al de mayor importancia 
deberían asignar la etiqueta con el valor 3 
y de forma descendente en importancia 
las etiquetas 2 y 1, que luego fueron pega-
das, contabilizadas y jerarquizadas.

Para evaluar las diferentes actividades 
de la estrategia de implementación co-
diseñada, se realizó una feria de divul-
gación al público en general “Feria de los 
guardianes de los paisajes bioculturales”. 
Durante esta actividad se proyectaron y 
expusieron algunas de las actividades de 
difusión (i.e. el sendero virtual, la galería 
fotográfica, los relatos, la página web, 
murales y ceremonias de reforestación 
con causa) a los usuarios provenientes 
de las comunidades de incidencia y otros 
invitados de la región con la finalidad de 
que expresaran su opinión sobre el im-
pacto de estas actividades en la conser-
vación y resignificación de los paisajes 
bioculturales de la región. Para lo cual, al 
término de cada actividad se realizaron 
encuestas rápidas.
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Cambio  Continuidad

Resultados

La identificación por los integrantes del Corredor Hortícola Orgánico de 
San Felipe del Progreso, respecto a los cambios y continuidades en los 
aspectos natural, cultural y de intervención en torno al agua y el manejo 
sustentable en sus territorios, derivados de la evaluación de la imple-
mentación de la estrategia de codiseño se precisan en las figuras 1, 2 y 3.

Figura 1 | Identificación de los cambios y continuidades de la implementación de la estrategia 
de codiseño, en el aspecto natural de los paisajes bioculturales asociados al agua de la zona 
mazahua

Posterior a la implementación de la 
estrategia de codiseño

Ahora ya hay árboles en el jardín de niños

Algunos adultos mayores ya no van de cacería y los jóvenes 
ya no cazan por las propiedades medicinales de la fauna

Ahora hay menos animales asociados al agua y algunas 
personas ya dan importancia al cuidado de los manantiales

Se sabe sobre la toxicidad del agua por contaminación

Podemos revisar cada uno qué estamos haciendo y qué yo 
puedo hacer (no tirar basura, plantar un árbol y cuidarlo, etc.)

Hay que ser conscientes, no usar agroquímicos; se necesita 
retener el suelo

Seguir difundiendo para no contaminar, cuidar el agua 
y reforestar

Se hizo una reflexión en torno a las sequías y el cuidado 
del agua

Valorar el agua

Inculcar en mis hijos a valorar; no usar insecticidas
Reducir enfermedades por la tierra–alimentos 
contaminados. Reducir el uso de bolsas de plástico en la 
compra – venta de productos para no generar basura

Previo a la implementación de la 
estrategia de codiseño

No había árboles en un jardín de niños

Grupo de adultos mayores que 
practican cacería de fauna en fin de 
semana y Semana Santa

Hace aproximadamente cuatro décadas 
solía haber ranas, sapos, ajolotes, 
acociles y mariposas

Se desconocían las propiedades y 
posible toxicidad del agua

La basura y descuido del paisaje se veía 
como algo “normal”

Se trabajaba la tierra para los cultivos. 
Se plantaron magueyes para no perder 
suelo

Algunos cuidaban el medio ambiente 
y otros no

Ha habido sequías

Agua: quienes la tienen la desperdician 
y hay quienes no la tienen

En el manejo de la tierra hay gente con 
o sin conciencia
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Figura 2 | Identificación de los cambios y continuidades de la implementación de la estrategia de codiseño, en el 
aspecto cultural de los paisajes bioculturales asociados al agua de la zona mazahua

Posterior a la implementación de la 
estrategia de codiseño

Importancia del agua por su toxicidad para los usuarios 
del agua

Algunos ya no matan a las serpientes

Reconocen los beneficios de haber plantado el árbol (casa 
para guajolotes; sombra para animales; y nostalgia de la 
infancia) a través de las canciones; “Despertar” a que sí 
podemos hacer cosas: milpa sin agroquímicos (ignorar 
comentarios de “están locos”); riqueza y abundancia

Ahora somo más, nosotros los pobres somos los más afectados 
(basura por bolsas de plástico; se gasta ahora más agua)

Se mejoró el campo de fútbol

Se retoman las ceremonias, por ejemplo, al iniciar las 
reforestaciones y en la feria

Es personal el cambio, aunque sea en uno que se quede la 
mentalidad

Previo a la implementación de la 
estrategia de codiseño

El rol del agua, y sus contaminantes, 
pero sin muestras para estudios

Creencias entre las serpientes y por qué 
desaparecía el agua

Plantaron un árbol de niños

No éramos muchos (población)

Instalaciones deportivas descuidadas

Sin ceremonias y desconocimiento de 
tradiciones

No se puede cambiar la mentalidad de 
la gente

Figura 3 | Identificación de los cambios y continuidades de la implementación de la estrategia de codiseño,en 
el aspecto de intervención de los paisajes bioculturales asociados al agua de la zona mazahua

Ahora se sabe que hay que cuidar a los animalitos por las 
funciones que tienen; entender en qué ayudan

Promover el respeto a la tierra en los jóvenes

Se matan las serpientes por las 
“creencias”

Algunos respetan la tierra y otros no

Previo a la implementación de la estrategia 
de codiseño

Sin mensaje de la naturaleza en la escuela

Sin muestras de agua

Sin difusión de la estrategia de 
codiseño

Sin acceso a información diversa

Antes pensaba que mi comunidad es muy 
grande; hay conflictos; participación diversa

Algunos cuidan el medio ambiente 
y otros no

Posterior a la implementación de la 
estrategia de codiseño

El mural en la escuela transmite el mensaje de la naturaleza

Se aprendió cómo se realiza y que hay que solicitar permisos 
correspondientes e informar al fontanero

Algunas autoridades lo confunden con acciones de los 
partidos políticos; aprender dónde sí y dónde no se puede 
difundir y hacer las gestiones correspondientes

Cómo obtener información en redes sociales y con QR

Quiero trabajar con mi comunidad para valorar el agua

Iniciar a reciclar; no hacer más basura; cuidar los árboles 
que plantamos
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En la jerarquización por proceso de “voto diferenciado” de los cambios 
y continuidades de la implementación de la estrategia, independiente-
mente del tipo de aspecto, natural, cultural y de intervención, se mencio-
nan únicamente aquellas que registraron al menos un voto (Figura 4).

Figura 4 | Jerarquización por proceso de “voto diferenciado” de los cambios y continuidades de la implementación 
de la estrategia de codiseño independientemente del tipo de aspecto natural, cultural y de intervención

Es necesario informarse y no sólo quedarse con lo que 
difunden los medios de comunicación y cuidar el ambiente

Se hicieron pláticas en las escuelas sobre las plantaciones 
de árboles

Algunos la siguen quemando; otros en la recolección del 
camión

Valorar los efectos en la salud; hacer acciones sin pesticidas

Ha habido sequías

Plantación de árboles sin informar y 
por eso a veces no crecen

Se suele quemar la basura

Uso de agroquímicos sin pensar en 
afectaciones a la salud

Posterior a la implementación de la 
estrategia de codiseño

Importancia del agua por su toxicidad para los usuarios 
del agua

Reconocen los beneficios de haber plantado el árbol (casa para 
guajolotes; sombra para animales; y nostalgia de la infancia) 
a través de las canciones; “Despertar” a que sí podemos hacer 
cosas: milpa sin agroquímicos (ignorar comentarios de “están 
locos”); riqueza y abundancia

Ahora hay menos animales asociados al agua, algunas personas 
ya dan importancia al cuidado de los manantiales de agua

Seguir difundiendo para no contaminar, cuidar el agua y 
reforestar

El mural en la escuela transmite el mensaje de la naturaleza

Hay que ser conscientes, no usar agroquímicos; se necesita 
retener el suelo

Se hizo una reflexión en torno a las sequías y el cuidado del agua

Iniciar a reciclar; no hacer más basura; cuidar los árboles que 
plantamos 

Inculcar en mis hijos a valorar; no usar insecticidas
Reducir enfermedades por la tierra – alimentos contaminados
Reducir el uso de bolsas de plástico en la compra – venta de 
productos para no generar basura (p. ej. en mi negocio de verduras)

Cómo obtener información en redes sociales y con QR

Aspecto

Cultural

Cultural

Natural

Natural

De intervención

Natural

Natural

De intervención

Natural

De intervención

Votos
(Valor=frecuencia)

19 (3=6; 2=0;1=1)

7 (3=1; 2=1; 1=2)

5 (3=1; 2=1; 1=0)

4 (3=0; 2=2; 1=0)

4 (3=0; 2=2; 1=0)

4 (3=0; 2=1; 1=2)

3 (3=1; 2=0; 1=0)

3 (3=1; 2=0; 1=0)

2 (3=0; 2=1; 1=0)

2 (3=0; 2=1; 1=0)

Jerarquía

1

2

3

4

4

4

5

5

6

6
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Fuente | Figura 1, 2, 3 y 4 elaboración propia

Encuestas a usuarios

Como resultado de las encuestas se encontró lo siguiente. En general, la 
mayoría de los usuarios (entre el 87% y 100%) de cada actividad de difu-
sión evaluada, expresó que la información presentada tienen impacto 
medio, alto o muy alto para contribuir en la conservación de los paisajes 
bioculturales; consideran que es información relevante para la toma de 
decisiones en relación a la gestión y conservación de los paisajes biocul-
turales, destacan que se incluyen las actividades tradicionales asociadas 
a estos espacios; les genera conocimientos nuevos e incluye elementos 
naturales y culturales relevantes. Sin embargo, la minoría (entre 1 y 2%) 
expresó que el impacto de estas actividades es nulo o bajo, por lo que 
debería profundizarse para explorar opciones de mejora.

Discusión

En esta investigación, la identificación de los aspectos natural, cultural y 
de intervención, así como sus dimensiones, son coincidentes con los re-
portados por Carbajal et al. (2023), quienes también consideran el aspecto 
económico de pueblos originarios relacionado directamente con los valo-
res de uso con elementos tangibles de las actividades lacustres y aquellas 
relacionadas con los cuerpos de agua. Por ejemplo, en una comunidad 
purépecha de Michoacán, al igual que en las comunidades mazahuas, la  

Valorar los efectos en la salud; hacer acciones sin pesticidas

Ahora se sabe que hay que cuidar a los animalitos por las 
funciones que tienen; entender en qué ayudan

Promover el respeto a la tierra en los jóvenes

Se retoman las ceremonias, por ejemplo, al iniciar las 
reforestaciones y en la feria

Se hicieron pláticas en las escuelas sobre las plantaciones de 
árboles

De intervención

Natural

Natural

Cultural

De intervención

2 (3=0; 2=1; 1=0)

2 (3=0; 2=0; 1=2)

1 (3=0; 2=0; 1=1)

1 (3=0; 2=0; 1=1)

1 (3=0; 2=0; 1=1)

6

6

7

7

7
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caracterización del territorio (y sus bos-
ques) permitieron identificar que sus 
habitantes les asignan representaciones 
simbólicas de propiedad y/o patrimonio 
colectivo; que a través del hacer y saber 
hacer, con interacciones temporales y 
espaciales, inciden en la conservación, 
restablecimiento y enriquecimiento de la 
biodiversidad, en sus saberes y sentidos 
de pertenencia, y en sus lógicas de pro-
ducción y consumo (Gallardo-Ruiz, 2013).

La implementación de la estrategia de 
codiseño es clave en la resignificación 
de los paisajes bioculturales asociados al 
agua en los territorios de las comunida-
des de la zona mazahua. En éstos, el agua 
no sólo es un referente vital para su sub-
sistencia; conlleva diferentes procesos 
de representación simbólica que no se 
limitan a percibirla sólo como un recurso 
natural sino como un elemento y com-
ponente de una integralidad humaniza-
da y sacralizada de la realidad por estas 
poblaciones originarias (Figueroa, 2020); 
simbolismo que es coincidente con los 
identificados en esta investigación. Asi-
mismo, dicha implementación incide en 
nuevas formas en las que la comunidad 
mazahua se vincula e interactúa con la 
naturaleza y el territorio, sin disociar su 
cosmovisión ancestral; dichas nuevas 
formas podrían generar transformacio-
nes intracomunitarias, como de los habi-
tantes sin un arraigo o identidad étnico, 

ya que se exterioriza su memoria biocul-
tural, tal como afirma Figueroa (2020): en 
su mayoría, las comunidades indígenas 
poseen un constructo cosmológico evi-
dente en las narraciones, sobre el agua y 
la naturaleza, que evocan aspectos anec-
dóticos y cotidianos de la relación de los 
pobladores con el entorno natural.

Conclusión

Las actividades de evaluación de la es-
trategia de codiseño implementada, per-
mitieron la identificación de los cambios 
y continuidades en los aspectos natural, 
cultural y de intervención. La jerarqui-
zación por proceso de “voto diferencia-
do” destaca la concientización colectiva 
y participación de los integrantes de las 
comunidades mazahuas respecto a la im-
plementación de acciones que permitan 
transitar a prácticas sustentables para la 
salud de los paisajes bioculturales y de su 
gente, pero desde la perspectiva del as-
pecto cultural que implícitamente refleja 
el imaginario colectivo sobre los paisajes 
bioculturales asociados al agua y su cos-
movisión como pueblos originarios. Tomar 
en cuenta la opinión de los integrantes del 
colectivo y de los usuarios sobre la in-
formación y el impacto de las diferentes 
actividades de difusión e intervención 
implementadas es útil y se complementa 
para identificar las áreas de mejora.
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Introducción

En este capítulo presentamos las experiencias en el diseño de la campa-
ña de divulgación del proyecto que da luz a este libro. La divulgación con-
tinua forma parte de uno de los objetivos de este proyecto. Como puede 
verse, esta meta se ubica en la etapa final del proyecto y del libro, pero es 
más bien recopilatoria sobre las actividades de divulgación realizadas. 
Para ello se planteó una estrategia en dos niveles: uno longitudinal so-
bre la intención de dar a conocer las actividades del proyecto conforme 
se fueron realizando y otro coyuntural, mostrando los productos finales 
de la investigación. Para cada nivel existieron tres subniveles: planea-
ción, elaboración y publicación. En este capítulo se presenta una breve 
explicación sobre los conceptos de difusión, divulgación científica y co-
municación de la ciencia así como su pertinencia en la investigación ac-
tual; posteriormente se presenta el codiseño de la campaña de difusión 
describiendo los niveles y etapas constitutivas de las actividades desa-
rrolladas con algunos ejemplos; finalmente, presentamos una reflexión 
sobre las experiencias y aprendizajes que tuvimos en esta campaña de 
divulgación científica planteada desde el codiseño.

Difusión, divulgación y comunicación de la ciencia

Los conceptos de difusión, divulgación científica y comunicación de la 
ciencia se utilizaron como sinónimos durante mucho tiempo, prueba 
de ello son los títulos de las oficinas encargadas de estas actividades 
en instituciones científicas y educativas. Es común encontrar en los or-
ganigramas de instituciones, departamentos que realizan actividades 
como organización de eventos académicos y culturales, cobertura de las 
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actividades de las instituciones y en el 
mejor de los casos generación de pro-
ductos publicables en medios no espe-
cializados con el objetivo de visibilizar 
el quehacer científico de los miembros 
de una institución. Sin embargo, desde 
inicios de este siglo, comenzaron a dis-
tinguirse diferencias entre estos tres 
conceptos: 

La divulgación y la difusión científica di-
fieren particularmente en el público al 
que se desea informar. En el ámbito cien-
tífico es común referirse a divulgar cuan-
do se trata de poner el conocimiento 
resultado de investigaciones a disposi-
ción de un público interesado, extenso 
y general, […] mientras que difundir se 
refiere comúnmente a la disposición de 
este conocimiento ante un público más 
detallado, cuando en un sentido es diri-
gido a pares o expertos en la comunidad 
(Ramírez et al., 2012: 27).

Por otro lado, la comunicación de la cien-
cia está anclada en el principio democrá-
tico de acceso al conocimiento y en el que 
originalmente se necesitaban de los me-
dios de información para llevarse a cabo 
(Ferrer y León, 2008). Gradualmente esto 
ha cambiado respecto a las plataformas 
ya que la radio y la televisión ya no son 
las únicas plataformas utilizadas en la 
comunicación de la ciencia integrándose 
plataformas como Youtube en internet, 

la creación de podcasts o redes sociales 
como Facebook, Instagram y en el últi-
mo par de años TikTok. Este cambio es 
importante en su esencia, ya que dejan 
de utilizarse canales o recursos públicos 
de comunicación solamente para pasar a 
integrar plataformas privadas, con acce-
sos restringido o que implican un costo 
en ocasiones mínimo para su acceso.

En términos generales, la difusión se re-
fiere a la presentación de información 
científica en foros científicos y especia-
lizados, y divulgación de información 
al público en general con un lenguaje 
accesible y la comunicación de la ciencia 
se refiere al ejercicio amplio de gene-
ración de estrategias de divulgación en 
las que se entrelazan un mayor número 
de elementos previamente planeados, 
elaborados y publicados. En ese senti-
do, la comunicación está integrada por 
actividades de divulgación científica; la 
principal diferencia entre difusión y di-
vulgación científica radica en el tipo de 
audiencias a quienes van dirigidos los 
productos. Aquí se describen las estra-
tegias de comunicación de la ciencia a 
partir de las actividades desarrolladas 
de manera codiseñada en este proyecto 
de investigación e incidencia realizado 
con la intención de generar productos en 
medios tradicionales como el radio y no-
vedosos como las redes sociales digitales.
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Diseño de la campaña

La campaña planteada tuvo el objetivo de 
informar en varios niveles tanto las etapas 
de la investigación como los resultados 
de esta, lo que mencionamos previamen-
te como estrategia longitudinal y coyun-
tural. Para ello se plantearon dos estra-
tegias diferenciadas por el ritmo de pro-
ducción de información y de actividades 
que se iban realizando. Por un lado, se 
cuenta con la información de cada etapa 
y actividades que el colectivo de investi-
gación e incidencia generó de acuerdo al 
ritmo de la investigación, y, por otro lado 
–y en un nivel macro–, se cuenta con los 
hallazgos, conclusiones y reflexiones fi-
nales de la investigación. Las primeras 
actividades de divulgación científica dan 
cuenta de un trabajo constante y tienen 
el objetivo de mostrar el trabajo realizado a 
la par del cumplimiento de requerimientos 
institucionales de generación de eviden-
cias del trabajo.

Debido al ritmo de las actividades desa-
rrolladas en las etaprevias, y consideran-
do a los potenciales receptores de la in-
formación derivada de estas actividades, 
la divulgación científica en este nivel se 
realizó por canales institucionales y no 
institucionales tanto académicos como 
mediáticos. Se llevaron a cabo entrevis-
tas de radio de los participantes –prin-
cipalmente científicos– en programas 

de la radio pública y universitaria como 
Uniradio 99.7,3 y participación en el pro-
grama de radio Conexiones de la Univer-
sidad Intercultural del Estado de México 
(UIEM).4 La participación en estas plata-
formas tuvo el objetivo llegar a un público 
amplio con mensajes temporales y cubrir 
la intención de difundir las actividades 
en contextos públicos universitarios y 
sociales. A la par de estas entrevistas, se 
realizaron invitaciones a medios locales 
para divulgar las actividades realizadas. 
En este punto destaca la importancia del 
periodismo local y regional como ele-
mentos generadores de identidad, cre-
dibilidad y capital social de los medios 
locales en un nivel microsocial (Caro y 
Rivas–de–Roca, 2023). Es importante re-
calcar el papel que internet ha tenido en 
estos medios ya que hacen más eficien-
tes los costos de publicación y generan la 
posibilidad de mayor visibilidad del me-
dio local. 

Además de la radio y la prensa digital 
local, se recurrieron a las redes sociales  

3 Estación de radio de la Universidad Autónoma del 
Estado de México UAEMex. Disponible en https://
n9.cl/k6698.

4 Los programas se transmitieron los domingos a las 
13:00 hrs por el Sistema Mexiquense de Medios Pú-
blicos https://smmp.edomex.gob.mx/ pero también 
se encuentran alojados en el canal de YouTube de En-
cuentro Tv UIEM específicamente en las temporadas 
9, disponible en: https://n9.cl/sbdnto y 10, disponi-
ble en https://n9.cl/hzih5. 
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institucionales, principalmente Facebook5 pero con la estrategia explícita 
de que los involucrados en la investigación compartieran dichas publica-
ciones en sus perfiles personales. El principio primordial de esta estrategia 
fue en un doble sentido: visibilizar a la institución, en este caso a la UIEM, y 
darle personalidad al proyecto por medio de los perfiles de las personas que 
lo compartieron (Figura 1). En ambos sentidos y estrategias, la intención de 

la divulgación atendió indicadores y necesidades tan-
to institucionales como legítimas de divulgación.
 
Por otro lado, en el ámbito comunitario y en congruen-
cia con el codiseño como método general del proyecto, 
se realizaron consultas con los horticultores sobre qué 
medios serían los idóneos para difundir la informa-
ción. En conversaciones informales se determinaron 
que videos cortos, fotografías, infografías, cuentos 
cortos y notas de voz cortas serían los elementos a di-
vulgar en plataformas digitales como WhatsApp, y que 
se generan los productos para su posterior divulgación 
en medios tradicionales como el perifoneo, pláticas en 
escuelas o en asambleas locales.

En esta etapa es importante mencionar la percepción 
de direccionalidad y credibilidad que brinda WhatsApp 
como aplicación en el celular. El flujo de información que 
circula por WhatsApp tiene una mayor o menor credibi-
lidad dependiendo de quién decide compartir la infor-
mación. En otras palabras, la validez o relevancia del con-
tenido que una persona le da a la información que recibe, 
dependerá directamente de la persona que lo envía y su 

relación o percepción que el receptor tiene del emisor. Otros productos 
de divulgación fueron el diseño de una página web, un repositorio de fo-
tografías, una exposición fotográfica virtual y física, un sendero interpre-
tativo virtual y la recopilación de relatos, mitos y leyendas relacionadas  

Figura 1 | Publicación en 
redes sociales digitales 

institucionales sobre las 
actividades del proyecto 

de investigación

5 Disponible en https://n9.cl/t24mqw. 
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con el agua. Estos productos de nueva 
cuenta intentan rendir cuentas tanto ins-
titucionales como locales y tienen el pro-
pósito de abonar en la resignificación de 
los paisajes bioculturales por medio de la 
generación de productos audiovisuales y, 
en su caso, interactivos. Gradualmente 
los productos de divulgación fueron en-
caminándose a las comunidades donde 
se realizó la investigación. 

A continuación, desglosamos las funcio-
nes de cada producto para brindar una 
mejor imagen de la manera en que los 
productos se articulan de manera in-
tegrada. La página web funciona como 
receptáculo y depósito donde todos los 
productos se alojan y a los que se puede 
acceder de una manera amigable y or-
gánica. En ella se pueden encontrar los 
diferentes productos de divulgación dis-
tinguidos por categoría, así como links 
de acceso a entrevistas, perfiles afines al 
proyecto, fotografías y exposiciones. 

La página web está alojada en el servi-
dor gratuito y de acceso libre de Goo-
gle: google pages esto con la intención 
de demostrar la política del colectivo de 
investigación e incidencia sobre el libre 
 acceso al conocimiento. Dentro de la pá-
gina se encuentra un link a un repositorio 
de fotografías tomadas durante las jor-
nadas de trabajo de los participantes en 
la investigación, así como de fotografías 

de paisajes bioculturales relacionados 
con el agua. La intención de este aparta-
do dentro de la página es que sirva como 
repositorio visual y que las imágenes 
puedan ser utilizadas en futuros proyec-
tos o productos alternos a esta campaña 
de comunicación de la ciencia, así tam-
bién que funja como una memoria fo-
tográfica del proyecto en sí. El uso de las 
fotografías es libre siempre y cuando se 
haga mención de la página o del proyecto 
como fuente de las mismas. 

Otro de los productos planteados fue el 
de dos exposiciones fotográficas, una 
virtual y otra física e itinerante. En este 
punto nos detenemos a explicar de qué 
manera, y por medio del codiseño, es que 
fueron seleccionadas las fotografías para 
ambas exposiciones. Como hemos men-
cionado, el contenido de los diferentes 
productos siempre estuvo seleccionado, 
supervisado y aprobado por el colectivo 
de investigación e incidencia. Para el caso 
específico de la selección de fotografías 
que formarían parte de las exposiciones 
fotográficas se realizó un ejercicio lúdico 
de colocar etiquetas sobre las fotografías 
que más gustaran a los asistentes: A cada 
participante del proyecto –miembros 
de asociaciones civiles, horticultores y 
científicos–, se les dieron tres calcoma-
nías circulares pequeñas, por otro lado, 
se imprimieron las fotografías y pegaron 
en un mural con espacio suficiente entre 
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ellas. La dinámica fue que cada participante pusiera una etiqueta en las 
tres fotografías que más les gustaran, al final las fotografías con mayor 

número de etiquetas serían las seleccionadas para imprimirse y 
exponerse tanto física como virtualmente (Figura 2).

Por otro lado, se desarrolló un sendero interpreta-
tivo virtual alojado en un servidor gratuito cuyo 

link estará alojado en la página de internet 
del proyecto. Respecto a la recopilación de 
relatos, mitos y leyendas relacionados con 
el agua se entrevistaron a habitantes de las 
comunidades y colaboradores del proyecto, 
se recopilaron diferentes versiones de un 

mismo relato, se homologaron elementos de 
la misma historia, se redactaba un relato en 

común considerando los elementos que coin-
cidían en la mayoría de las versiones y se leían a 

quienes contaron las historias, esto con la intención 
de corregir ambigüedades, malentendidos o aclarar du-

das que pudieran haber surgido a partir de la primera vez que se 
narró la historia. El diálogo fue una constante en este tipo de productos 
con el objetivo de tener una versión lo más consensuada posible. Des-
pués de tener la narración en texto, se grabaron audios con los relatos y 
se realizaron infografías.

Conclusión

Este documento dio cuenta de las actividades de divulgación científi-
ca y comunicación de la ciencia dentro del proyecto de investigación. El 
objetivo fue plasmar las experiencias que, desde el codiseño, dieron pie 
a las estrategias de divulgación, resaltando el carácter colegiado de las 
decisiones que se tomaron para la generación de distintos productos 
de divulgación así como sus características. Resaltan la exposición foto-
gráfica itinerante, la documentación de relatos, así como la generación 

Figura 2 | Actividad 
de selección de fotografías 

para las exposiciones
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de material auditivo, visual y audiovisual 
para su transferencia e intercambio vía 
WhatsApp. En este sentido, se encontró 
que la portabilidad que permite el celular 
da cuenta de novedosas estrategias de di-
vulgación que se encuentran alejadas de 
indicadores tanto institucionales como 
científicos. Creemos que generar produc-
tos que se basan en la portabilidad es una 
buena estrategia de divulgación y genera 
mejores resultados. Si bien estas estra-
tegias no son tan fáciles de evidenciar en 
términos de indicadores institucionales –
como artículos, notas, participaciones en 
medios masivos de información, entre-
vistas, entre otros– generar un contenido 
viral en las redes sociales digitales perso-
nales de los colaboradores del proyecto 
sería un logro de la divulgación científica.6 

Reflexiones finales

Las preguntas que rigen este apartado 
final son ¿Cómo es que el trabajo reali-
zado y los resultados impactan el trabajo 
en su totalidad? y ¿Qué funcionó o podría 
funcionar mejor? en este sentido, se de-
sarrollan las siguientes reflexiones. Las 
experiencias obtenidas se encuentran 

insertas en un marco de modernidad y 
de relatos cortos o micro relatos. Se en-
contró que la creación de productos cor-
tos como notas de voz e infografías fun-
cionan mejor y circulan de manera más 
orgánica en las redes sociales digitales de 
los participantes de la investigación. Uti-
lizar medios tradicionales como el radio 
es útil pero no tanto para fines de divulga-
ción sino como indicadores y evidencias 
institucionales más que de impacto entre 
los miembros de las comunidades. El tra-
bajo realizado en esta etapa y esta meta 
impactan directamente en el rubro de la 
divulgación científica y la comunicación 
de la ciencia. Es importante distinguir 
ambos aspectos del concepto de difusión. 
Mientras que la divulgación científica 
concibe al público en general como los 
receptores de la información, la difusión 
concibe al público especializado como re-
ceptor. El impacto de esta etapa en el pro-
yecto en general es relevante ya que jus-
tamente encuentra en estas actividades 
la posibilidad de dar a conocer hallazgos 
científicos a la comunidad en un lenguaje 
accesible. Otro aprendizaje de esta expe-
riencia fue que, definitivamente la divul-
gación científica sería mejor –al menos 
para este proyecto– si se cuenta con un 
diagnóstico previo de las condiciones de 
infraestructura de comunicación y de las 
dinámicas de información de las comu-
nidades a las que los participantes de la 
investigación pertenecen.

6 Si bien Facebook, Instagram o TikTok predominan en 
el imaginario del concepto de redes sociales digitales, 
y que WhatsApp no es una red social digital como tal 
sino más bien una aplicación de comunicación, la por-
tabilidad y cercanía del emisor en relación con el recep-
tor tiene implicaciones en la credibilidad del mensaje.
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Es fundamental reconocer y ser conscientes 
de la gran necesidad de conservar los recursos naturales, 

ya que sin este reconocimiento, resultará extremadamente 
difícil implementar transformaciones significativas

Introducción

El reconocimiento y fomento de las prácticas culturales sostenibles 
es importante para el desarrollo autogestivo de las comunidades a ni-
vel mundial. En la zona norte del Estado de México se han identificado 
problemas en las comunidades que afectan la sustentabilidad local. 
Uno de los problemas es la falta de estrategias para el manejo susten-
table de los recursos naturales, lo cual impacta diversos aspectos de la 
biodiversidad, del cambio de uso de suelo, de la calidad del agua, entre 
otros. Por otra parte, la globalización ha modificado las prácticas cultu-
rales y los conocimientos colectivos, fundamentales para el desarrollo 
local. Esto incluye la pérdida de lenguas nativas, lo que conlleva a la pér-
dida del lenguaje y cambios en la cultura, y a su vez implica la pérdida 
de conocimientos ancestrales y formas de vida tradicionales. Esta falta 
de conocimientos, prácticas y creencias, sumada al cambio en el uso de 
los recursos naturales, pone en peligro la supervivencia de los pueblos 
originarios y el equilibrio ecológico en sus territorios. Por lo tanto, es ne-
cesario tomar medidas para resignificar, ambiental y culturalmente, los 
paisajes bioculturales en aras de lograr un desarrollo sostenible.
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En el Estado de México existen diferen-
tes paisajes bioculturales que requieren 
ser conservados, restaurados o creados; 
mismos que son integrados por elemen-
tos ambientales, sociales y culturales de 
la región. Estos paisajes se encuentran 
inmersos en los ecosistemas naturales y 
los territorios comunitarios que han sido 
modelados por actividades, tradiciones y 
percepciones locales. Los paisajes biocul-
turales incluyen áreas de cultivo, pastiza-
les nativos e inducidos, zonas lacustres y 
de humedales, asentamientos humanos 
y áreas naturales protegidas. En cada uno 
de estos entornos se combinan caracte-
rísticas ambientales, culturales y de me-
moria de manera única. Estos espacios 
son portadores de conocimientos tradi-
cionales que dan identidad a las comu-
nidades y tienen el potencial de lograr un 
equilibrio entre la gestión de los recursos 
naturales y la diversidad biocultural.

Las comunidades de la región enfrentan 
diferentes presiones que han llevado al 
abandono o transformación de sus pai-
sajes bioculturales, como la industria y 
la agricultura extensiva. Para promover 
la resignificación y el reconocimiento de 
los paisajes bioculturales, en esta obra se 
comparte la experiencia de la aplicación 
de una estrategia de acción colaborativa 
que involucra a diferentes actores de los 
paisajes bioculturales, en este caso aso-
ciados al agua y en la cultura Mazahua; 

y con la intención de que la experiencia 
aquí descrita sirva como guía para su im-
plementación en otros contextos. El codi-
seño se retoma como método medular y 
proceso colaborativo para desarrollar so-
luciones acordes a las necesidades iden-
tificadas por los actores involucrados. 
Esto implica una interacción continua 
entre diferentes sectores de la sociedad, 
como la academia, política, sociedad ci-
vil y el sector privado, así como un nuevo 
diálogo entre la política, la sociedad y el 
mundo académico. El objetivo es vincu-
lar diferentes perspectivas y niveles de 
conocimiento hacia una visión común de 
un problema (Chazdon et al., 2009; Zur-
briggen, 2015).

El estudio del estado actual de los pai-
sajes bioculturales sugiere que éstos 
pueden ser resignificados, es decir, otor-
gar nuevos significados, especialmente 
aquellos que son legado de los pueblos 
originarios. Estos paisajes pueden con-
vertirse en referentes simbólicos que re-
presenten la cultura y los conocimientos 
de estos pueblos. La sociedad otorga sig-
nificados a diferentes manifestaciones y 
elementos a lo largo del tiempo, y selec-
ciona y descarta bienes tangibles e intan-
gibles (Bason, 2010, Hyysalo et al., 2019).

Durante este proyecto, en el primer acer-
camiento con los participantes de base 
comunitaria, los miembros del Corredor 
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Hortícola Orgánico de San Felipe del Progreso expresaron su preocu-
pación por el tema del agua en los paisajes bioculturales. La escasez hí-
drica es un tema emergente y de suma importancia, tanto para quienes 
resguardan el vital líquido como para quienes hacen uso de este. Por 
eso, el propósito de este capítulo es guiar a aquellos interesados en te-
mas relacionados con la resignificación y conservación de los paisajes 
bioculturales, en este caso con énfasis en el cuidado del agua, retoma-
dos desde, por y para la comunidad. Se pretende que esta obra sea un 
apoyo para su aplicación local o regional, en una o varias localidades, de 
acuerdo con las condiciones organizativas de los participantes de base 
comunitaria y de los intereses en general; para investigar y promover la 
resignificación de los paisajes bioculturales, buscando la integración de 
saberes y conocimientos para una gestión sostenible.

Diseño de la estrategia de propagación

La propuesta que a continuación se presenta es el resultado del trabajo 
realizado en tres diferentes momentos:

1. La consolidación del colectivo de investigación e incidencia y la planeación 

del método a seguir para alcanzar el objetivo planteado.

2. El desarrollo de las primeras etapas del codiseño para el reconocimiento y 

problematización: “empatia / entendiendo unos a otros”, es decir entendien-

do diversos aspectos y elementos del paisaje biocultural desde los diferentes 

sistemas de conocimiento participantes (local, académico, organizaciones 

no gubernamentales, etc.), la “definición del problema en comunidad” para 

la problematización y priorización de los problemas.

3. El desarrollo de las siguientes etapas del codiseño para generación e im-

plementación de estrategias: “imaginando soluciones en conjunto y crean-

do soluciones participativamente”, es decir el codiseño de soluciones para 

atender los problemas priorizados, “implementando soluciones en conjun-

to” y “evaluar, celebrar, mejorar” (Figura 1).
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Para el primer momento es necesario 
aclarar que la integración del colectivo 
de investigación e incidencia puede ser 
complicada si no se tiene una relación 
sólida con los actores de base comuni-
taria, asociaciones no gubernamentales 
o bien, actores participantes en general. 
Si esto ocurre, se necesitará de la inver-
sión de más tiempo para hacer el recono-
cimiento y los contactos necesarios para 
formar el grupo de trabajo y consensuar 
objetivos e intereses en común que be-
neficien a todos los participantes. En esta 
experiencia, como ya se ha mencionado, 
el colectivo de investigación e incidencia 
estuvo integrado por los miembros del 
corredor Hortícola Orgánico de San Felipe 
del Progreso, que son habitantes de dife-
rentes localidades de la zona mazahua del 
norte del Estado de México, por investiga-
dores de diferentes Universidades (Uni-
versidad Intercultural del Estado de Mé-
xico, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Rosario Castellanos, 
Universidad de Leeds) y representantes 
de organizaciones no gubernamentales 
con impacto en la región (Na Tze Aro Nxui 
A.C., Organización Nacional de Licencia-
dos en Desarrollo Sustentable S. C.). Una 
vez que se ha integrado el colectivo de 
investigación e incidencia será necesario 
implementar diferentes estrategias par-
ticipativas que permitan un diálogo ho-
rizontal y el desarrollo de las diferentes 
etapas del codiseño.

Durante el primer acercamiento es ne-
cesario definir el objeto de estudio, el 
interés o preocupación en común, y pos-
teriormente a través del codiseño y apo-
yados de diferentes herramientas parti-
cipativas se deben plantear los siguientes 
pasos, los cuales pueden ser retomados en 
el orden de acuerdo con las decisiones que 
el grupo de trabajo considere. Dentro de 
los procesos de codiseño, los talleres dia-
lógicos o participativos juegan un rol muy 
importante al proporcionar un espacio 
colaborativo donde los diferentes actores 
involucrados trabajan juntos para dise-
ñar las soluciones. Estos talleres permi-
ten una colaboración abierta y equitativa, 
donde se fomenta la participación activa 
y la integración de diversas perspectivas y 
conocimientos. En la figura 1, se represen-
ta una propuesta flexible y adaptable para 
abordar cada etapa del codiseño con los 
diferentes actores participantes hasta al-
canzar el trabajo colaborativo y el cambio a 
largo plazo originados en nuevos compor-
tamientos y actitudes, en relación con los 
resultados alcanzados durante el proceso; 
nótese la integración alcanzada, de los di-
ferentes actores involucrados, conforme 
avanza el proceso de codiseño (Figura 1). 

A continuación se sintetiza la forma en la 
que se pueden abordar las etapas para fi-
nes de la resignificación de los paisajes 
bioculturales, y se recomiendan algunas 
herramientas participativas.
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La etapa de “empatía / entendiendo unos 
a otros”, se enfoca en la definición y com-
prensión de unos con otros y en este caso, 
de los aspectos y elementos del paisaje 
biocultural de interés. Así como, com-
prender de forma colectiva el significado 
del objeto de estudio para ser coheren-
tes con lo que se pretende resignificar. El 
objetivo principal de esta etapa es com-
prender profundamente a los diferentes 
actores involucrando directamente a las 
partes interesadas en el proceso. Consiste 
en el reconocimiento de las variables am-
bientales con las que se abordan los as-
pectos físicos, climáticos, la flora y fauna; 
y socioculturales con la recuperación de la 
memoria colectiva asociados a los aspec-
tos ambientales. Así mismo, se analiza la 
significación de los paisajes bioculturales, 
a través de la recuperación de la memo-
ria biocultural, para lo cual se realiza el 
ejercicio de reconocimiento, valoración 
y comprensión de los aspectos y dimen-
siones del paisaje biocultural, así como de 
su importancia para el colectivo de inves-
tigación e incidencia. Estos son algunos 
ejemplos de herramientas y actividades 
que pueden utilizarse para fomentar la 
empatía de manera colaborativa: 

Mapas de empatía colaborativos

Entrevistas a profundidad con usuarios

Historias de usuario (Storytelling)

Mapeo de la jornada del usuario

Juegos de roles

Técnica de los 5 porqués 

Mapas mentales colectivos

Diarios de usuario o registros de experiencia

Lluvia de ideas basada en la empatía

Mapa de emociones del usuario

La etapa de “definición del problema en 
comunidad”, consiste en la problema-
tización. Para ello, se hizo el reconoci-
miento de los problemas que más afec-
tan o preocupan a las personas en rela-
ción con el objeto de estudio y se prioriza 
la lista de problemas para atenderlos, en 
relación a los alcances, tiempo y recursos 
disponibles. En esta etapa dentro de un 
proceso de codiseño, el objetivo es iden-
tificar claramente los problemas o ne-
cesidades de los diferentes actores y de-
finirlos de manera precisa para orientar 
las siguientes etapas y la cocreación de 
las soluciones. Esta etapa es crucial para 
enfocar los esfuerzos en resolver pro-
blemas relevantes para la comunidad. 
Algunas herramientas y actividades que 
se pueden utilizar para este propósito 
incluyen:

Árbol de problemas

Declaración del problema

Definir ¿cómo podríamos? (How Might 

We - HMW)

Análisis de causa raíz - Técnica de los 

5 porqués

Diagrama de Ishikawa (Diagrama de 

espina de pescado)
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Mapeo de afluentes del problema

Priorizar problemas con la matriz de 

impacto / esfuerzo

Análisis FODA colectivo

Personas y escenarios de problema

Mapa de actores involucrados

Mapa de afinidad (Affinity mapping)

A partir del reconocimiento y proble-
matización llevado a cabo en las etapas 
anteriores, se elaboró una propuesta de 
trabajo, misma que se abordó desde, con 
y para el colectivo de investigación e in-
cidencia. Se trató de una estrategia de 
implementación codiseñada en donde 
se dieron sugerencias para atender los 
problemas identificados. Estos procesos 
de ideación o de “imaginar soluciones 
en conjunto”, de “creación de soluciones 
participativamente” tienen como obje-
tivo generar una amplia gama de ideas 
innovadoras para resolver el problema 
identificado en etapas anteriores y de 
favorecer la cocreación de dichas solu-
ciones para su evaluación. La clave en 
esta etapa es fomentar la creatividad y la 
colaboración, aprovechando las diversas 
perspectivas de los participantes para 
imaginar futuros mejores para la comu-
nidad. Algunas de las herramientas y ac-
tividades que se pueden utilizar para fa-
cilitar la generación de ideas en un con-
texto participativo incluyen:

Lluvia de ideas 

SCAMPER

Mapas mentales

Mapa de afinidad (Affinity Mapping)

World café

Técnica de los seis sombreros para pensar 

(Six Thinking Hats)

Storyboard

Matriz de impacto vs. factibilidad

Técnica del árbol de ideas

Taller de simulación (juego de roles)

Prototipado rápido / de baja fidelidad y 

prueba

Pruebas con usuarios

Piloto o prueba piloto

Mapa de ruta

Mapa de actores involucrados para la 

implementación

La “implementación de soluciones en 
conjunto” corresponde a la siguiente eta-
pa del proceso de codiseño. En este mo-
mento del proyecto se pusieron en marcha 
las actividades planeadas a través de ac-
ciones concretas y participativas. En esta 
etapa, el enfoque es construir, aplicar, 
evaluar y mejorar las soluciones gene-
radas durante las etapas anteriores. Esta 
etapa se centra en llevar las ideas a la 
práctica, involucrando a los participantes 
en todo momento para asegurar la im-
plementación de soluciones funciona-
les y ejecutables. Se da la asignación de 
roles y de responsabilidades. Es impor-
tante resaltar, que las diferentes ideas 
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propuestas deben ser evaluadas, en tér-
minos de su coherencia con los objetivos 
del proyecto, las capacidades como co-
lectivo y su efecto temporal en el corto, 
mediano y largo plazo. Finalmente, ocu-
rre la etapa “evaluar, celebrar y mejorar”; 
esta etapa consiste en la valoración del 
impacto de las actividades implemen-
tadas para alcanzar el objetivo principal. 
En esta experiencia, la evaluación de la 
implementación de la estrategia codi-
señada la realizaron usuarios externos 
al colectivo pero originarios de las locali-
dades de interés así como los diferentes 
actores del propio colectivo. La estrategia 
codiseñada a implementar debe ser inte-
grada por diferentes actividades, mismas 
que tienen impacto a diferentes sectores 
del público. Asi mismo, el financiamiento 
de proyectos de investigación e inciden-
cia es primordial, ya que este permite la 
implementación de estrategias con im-
pacto a largo plazo a través del financia-
miento de obra civil, como en este caso 
los murales y la estación biocultural; así 
como la creación de materiales digitales 
que perduran a través de los diferentes 
medios de difusión. Se debe buscar que 
las estrategias aseguren la sustentabili-
dad y el impacto continuo del proyecto, 
por ello estas actividades deben ser muy 
significativas para promover la resignifi-
cación y conocimiento de nuestros paisa-
jes bioculturales.

Conclusión

La resignificación de los paisajes bio-
culturales a través del codiseño es una 
propuesta de trabajo que buscó incluir a 
varios sectores y grupos que tienen un in-
terés en común, ya que no se limita a tra-
bajar solo con agentes de la sociedad civil, 
más bien pretende sumar los esfuerzos 
de un trabajo de equipo en el que parti-
cipan colaborativamente y desde el plan-
teamiento inicial. Por eso es importante 
compartir esta experiencia con otros lu-
gares, grupos de trabajo y colectividades 
como un primer ejercicio en el que es po-
sible llegar a la conservación, resguardo y 
resignificación de elementos del entorno 
de acuerdo con las prioridades de las per-
sonas de base comunitaria. La suma de los 
esfuerzos colectivos hizo posible retomar 
ahora una propuesta para quien desee 
realizar actividades semejantes. Aclara-
mos que esta propuesta no pretende ser 
rígida, sino una guía para realizar una ré-
plica en la medida de las posibilidades de 
quien desee recuperar las significaciones 
y conocimiento asociado a algún recurso 
de uso común, por ejemplo, el suelo, el 
bosque y, para efectos de este trabajo, el 
agua, de acuerdo con el contexto históri-
co, social y cultural del lugar.



Figura 1 | Estrategia participativa para el codiseño de alternativas a problemas complejos. La 
colaboración entre los diferentes actores puede traer cambios en actitudes y comportamientos 
más profundos y duraderos
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3. Codiseñar estrategias para la resignificación y el manejo 
sustentable del territorio y su biodiversidad

3. Imaginando soluciones en conjunto

Comunidad y Gobierno
 (2-3 grupos)

Grupos codiseñando estrategias / 
prioridades identificadas en etapa anterior

4. Implementación de la estrategia 
de codiseño

5.1. Evaluación de la resignificación y otros    
        aspectos a definir 

4. Creando soluciones participativamente 5. Implementando soluciones en conjunto  6. Evaluar, celebrar, mejorar

5. Definir el método y las acciones para analizar 
el potencial de proyección de la propuesta
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En la cultura mazahua se le atribuye un valor 
sagrado y primordial al agua y a los espacios 
donde se encuentra. En la actualidad, aún se 
realizan rituales, festividades y ceremonias, que 
reflejan la relación que existe entre la humanidad 
y este elemento vital. El colectivo de investigación 
e incidencia transdiciplinario, integrado por 
habitantes de base comunitaria, académicos y 
organizaciones no gubernamentales exponen la 
coproducción de conocimientos y el codiseño de 
una estrategia orientada a reconocer, resignificar 
y conservar los paisajes bioculturales.


