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Mapeo colectivo y saberes otros: 
Investigación participativa en la comunidad 
wichi de Misión Chaqueña, Salta
Martín Ezequiel Formía 1

Descripción de la experiencia
La experiencia de trabajo se enmarca en un proyecto de investiga-
ción en curso cuyo principal objetivo es conocer los usos, accesos 
y acciones de defensa de los bienes comunes en un marco de con-
flictualidad territorial en comunidades del Pueblo Nación Wichi 
del municipio de Embarcación, Salta, en el periodo 2007-2018.
A modo de introducir el proceso con el que se llega al trabajo en 
el territorio, quisiera precisar tres aspectos en cuanto a la inves-
tigación: en primer lugar, el concepto de conflictualidad hace re-
ferencia a que la disputa por la tierra es también una disputa por 
la imposición de modelos de desarrollo y, por lo tanto, por las 
formas en que se usan y acceden a los bienes tanto naturales como 
culturales. 
En segundo lugar, la unidad de análisis geográfica-espacial per-
tenece a un sector del Chaco Americano denominado chaco se-
mi-árido, con una gran diversidad de plantas, árboles y animales 
que las comunidades históricamente han utilizado con diversos 
fines: alimenticio, medicinal, artesanal, etc. 
Dentro de esta eco-región, se tomó como base territorial la co-
munidad wichi de Misión Chaqueña, ya que, por su conformación 
histórica, allí confluyen familias que anteriormente habitaban en 
diferentes áreas dentro y fuera del municipio, por lo que sus co-
nocimientos de la zona son de un alto potencial. La comunidad 
tiene aproximadamente 4 mil habitantes y se encuentra a 40km 
de la ciudad de embarcación. En tercer y último lugar, desde una 
posición epistemológica crítica y metodológicamente participati-
va, el proyecto se fue configurando a partir de la convivencia y 
acuerdos entre el investigador y algunos integrantes de la comu-
nidad de Misión Chaqueña. Desde esta perspectiva, el disparador 
del trabajo en el territorio fue la utilización de la metodología del 
mapeo colectivo como herramienta transversal en todo el proceso 
investigativo. 
A partir de entonces se pudo encausar la propuesta dentro de un 
proyecto que un grupo reducido de la comunidad venía realizando 

como parte de un proceso organizativo. Se trata de la creación 
de la Universidad del Monte como un espacio no formal de ense-
ñanza, aprendizaje y convivencia en torno al rescate y revaloriza-
ción de los saberes populares. Dicho grupo está conformado por 
4 personas de la comunidad que forman parte de una comisión de 
investigación del genocidio (en adelante “la comisión”) impulsada 
por la Fundación Deuda Interna hace ya una década.
El proyecto de la Universidad del Monte empezó a configurar 
el porqué del mapeo colectivo: ya no se trataba de un proyecto 
académico sino también de acompañar y fortalecer una causa co-
munitaria. He aquí la razón de ser del mapeo, ya que no debe con-
siderarse un fin en sí mismo, mapear por mapear, sino un camino 
para: la defensa de la tierra, la gestión del territorio y los bienes 
comunes, entre otros.
En este sentido, el mapeo colectivo se transformó en una herra-
mienta que está impulsando la recopilación y difusión de los sa-
beres que diversos integrantes de la comunidad tienen de su te-
rritorio. Pero al mismo tiempo, una herramienta de análisis para la 
generación de estrategias de defensa territorial.
En definitiva, el trabajo en territorio tiene sus bases en un proyec-
to de investigación pero que, a partir de un enfoque epistemoló-
gico crítico y una metodología participativa, se complementó a un 
proyecto de base territorial comunitario que ya venía funcionan-
do. Esto hizo que, más allá de la implementación del mapeo colec-
tivo como metodología de trabajo, el propio proyecto académico 
se reconfigurara de acuerdo a la demanda de, al menos, el grupo 
con el que se está trabajando. De este modo, se busca promover 
otros pensamientos, relatos y miradas que por siglos fueron invi-
sibilizados por la occidentalización del conocimiento. Como dice 
Porto Goncalves (2009), “problematizar la relación entre saberes y 
territorios es, ante todo, poner en cuestión la idea eurocéntrica de 
conocimiento universal” (p. 122).
En este diálogo academia-comunidad, y considerando un contexto 
socio-ambiental de acorralamiento territorial producto del avan-
ce de la frontera agropecuaria como parte de un modelo de de-
sarrollo extractivista, se decidió trabajar el mapeo en base a tres 
objetivos:
• Localizar aquellos bienes naturales y culturales significativos 
para la comunidad y que actualmente son de difícil acceso a causa, 
principalmente, de la división cada vez mayor de las propiedades 
privadas;
• Conocer cuál es el uso que se le da a dichos bienes; 

• Identificar a aquellos actores económicos de poder con presen-
cia en la zona. Esto viene a razón de que muchas veces no se co-
noce con exactitud con quién se está negociando o reclamando.
Los actores que participan de la experiencia se agrupan en dos: 
Comunidad originaria: 
• Integrantes de la comisión: forman parte de la comunidad y 
participan en el diseño del mapeo decidiendo, en conjunto con 
los demás actores, sobre los elementos que deben mapearse y los 
recorridos a realizar. A su vez, participan en la organización de los 
talleres y relevamientos, aportando los saberes acerca del terri-
torio. También, efectúan los análisis territoriales surgidos de los 
datos del mapeo y otros tales como imágenes satelitales, mapa 
catastral, ley de bosques, etc. 
• Integrantes de la comunidad (grupo de abuelos, grupo de muje-
res danzantes, otros): participan de los talleres de mapeo y releva-
mientos, aportando sus saberes acerca del territorio.
• Investigador: Martín Ezequiel Formía, becario CONICET, Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH-CO-
NICET), Universidad Nacional de Salta: elaboró una propuesta ini-
cial de mapeo a ser puesta en consideración por los integrantes 
de la comunidad. Aporta algunas herramientas de trabajo, tales 
como GPS, Sistema de Información Geográfica, notebook, cámara 
de foto, grabador, entre otras. Participa en la organización de los 
talleres y relevamientos. 

Metodología
El proceso se lleva adelante a través de encuentros periódicos 
en la comunidad, procurando mantener un encuentro al mes de 
al menos 4-5 días y en época seca, permitiendo la realización de 
los recorridos al monte. Antes de cada actividad en la comunidad, 
hay una primera reunión con integrantes de la comisión donde se 
retoma la última actividad realizada y se planifica la siguiente. Di-
chas reuniones suelen combinarse con proyecciones de películas o 
documentales. Una vez decidida la actividad a realizar, se difunde 
a través de la radio de la comunidad para incrementar la partici-
pación.
En cuanto a la metodología del mapeo colectivo, los autores Risler 
y Ares (2013) conciben al mapeo como una práctica, una acción de 
reflexión en el cual el mapa es solo una de las herramientas que fa-
cilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, sub-
jetivos y geográficos. Según ellos, el mapeo surge como alternativa 
para la construcción de otros mapas cartográficos que permitan 
la relocalización de los sujetos frente a su pasado. La utilización 
crítica de mapas, apunta a generar instancias de intercambio co-
lectivo para la elaboración de narraciones y representaciones que 
disputen e impugnen aquellas instaladas desde diversas instancias 
hegemónicas (Risler & Ares, 2013).

Desde esta perspectiva, el mapeo se lleva a cabo de acuerdo a los 
siguientes momentos:

Mapeo sobre papel
El primer momento del mapeo fue identificar aspectos naturales y 
culturales del territorio a partir de los relatos, historias y recuer-
dos de los integrantes de la comunidad. Sobre un papel en blanco 
se dibujó los límites de la comunidad y algunos elementos de re-
ferencia tales como caminos, rutas, ríos y otros centros poblados. 
En base a este mapa, elaborado por el grupo de la comisión, se fue 

trabajando luego con otros integrantes: en primer lugar, con un 
grupo de abuelos. Ellos identificaron algunos lugares fuera de Mi-
sión Chaqueña donde vivían amigos, parientes o conocidos y que 
hoy forman parte de fincas privadas. También, marcaron lugares 
sagrados como enterratorios y espacios de danza y música. Por úl-
timo, mapearon una zona donde hace décadas atrás buscaban arci-
lla negra y roja para la elaboración de vasijas recolectoras de agua.
En segundo lugar, con un grupo de mujeres danzantes: con ellas se 
está trabajando en el relevamiento de usos de árboles y plantas en 
tres grandes grupos: medicinal, artesanal y alimenticio.

Recorridos al monte
Se realizan recorridos a los lugares señalados en el mapa anterior 
tomando puntos con GPS. La mayoría de los recorridos se realiza-
ron junto al grupo de la comisión. Los medios de movilidad son la 
bicicleta, la motocicleta y la caminata. El recorrido se completa 
con el registro audio-visual. 
Carga de datos a un SIG y reflexiones
Al regreso de cada recorrido se cargan los datos a un Sistema de 
Información Geográfica y se cruza la información con el mapa an-

Mapeando junto al grupo de mujeres y la comisión, Misión Chaqueña, 2017

1 Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta. Integrante del Proyecto Idea para unidades 
ejecutoras CONICET: “Territorialidad y poder. Conflictos, exclusión y resistencias en la construcción de la sociedad en Salta” (ICSOH/CONICET/UNSA). 
Email de contacto: martinformia@hotmail.com 
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