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Esto está muy loco. Ya casi nadie lo hace. 
(Claudio Irrera) 
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PRESENTACIÓN 

Información de último momento: 
Acabamos de recibir noticias de todo el planeta,  
diciendo que el mundo se está partiendo en dos.  

Las personas entran en pánico y huyen horrorizadas  
al ver cómo sus casas se derrumban.  

Muchos niños han muerto y no se sabe cómo detener esto. 
Volvemos con ̧ ǳŘƛΣ ŀ ƭƻǎ ŘŜǇƻǊǘŜǎΧ1 

(Fragmento de una noticia redactada 
 por un par de eco-detectives infantiles  

del proyecto El Tlacuache). 

UNO 

El relato que aquí presentamos2   recoge muchas voces y busca dejar constancia de la 
enriquecedora experiencia que tuvimos, como miembros del grupo Micelio Urbano (MU), al 
ǊŜŀƭƛȊŀǊ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻΥ άEl Tlacuache: expo-barrial ŘŜ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜƻǎέΣ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŘŜ ǳƴ 
proceso que duró alrededor de dos años y se desarrolló en la Casa de la Vinculación Social (CVS), 
del pueblo de Felipe Carrillo Puerto, en Querétaro. 

En este proyecto se propuso impulsar un proceso de educación ecológica y divulgación de las 
ciencias, con menores de edad (de entre 5 y 16 años), de barrios urbanos populares, y tuvo como 
propósito provocar el interés por indagar causas y consecuencias de la actual crisis climática local 
y global. 

Para iniciar, hay que aclarar que nos vimos en la necesidad de cambiar el título de este proyecto, 
ȅŀ ǉǳŜ Ŝƭ ƻǊƛƎƛƴŀƭΥ άΧ Ŝxpo-barrial ŘŜ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜƻǎέ ŜǊŀ ƛƴŎƻƳǇǊŜƴǎƛōƭŜ ǇŀǊŀ ǉǳƛŜƴŜǎ 
desconocen el contexto en que surgió. Luego de discutir varias opciones, quedó como: ά[ƻǎ 
tesoros de El Tlacuache, un mundo qǳŜ ƴƻ ƛƳŀƎƛƴŀƳƻǎέΦ La idea de tesoros es más cercana y 
atractiva para la población a la que está dirigida, pues encierra cierta ironía y pone el dedo en la 
llaga sobre las contradicciones de nuestro tiempo.  

Además, permite sugerir eso que se vende y compra en la tienda y que parece muy valioso, pero 
después se torna basura; simultáneamente, también se puede nombrar tesoros a ciertos 
resultados de la modernidad, como la industria o la urbanización, que tantos esfuerzos ahorran y 

 
1 El fragmento citado resultó de una actividad propuesta a los participantes, a partir de la conocida anécdota de Orson 
Wells, sobre una novela radiofónica que generó gran conmoción en la audiencia. 
2 Desde hace años, se da un debate sobre qué tipo de lenguaje usar en los textos académicos y se cuestiona el 
ƭŜƴƎǳŀƧŜ ƛƳǇŜǊǎƻƴŀƭ όǇǊŜǘŜƴŘƛŘŀƳŜƴǘŜ άŀǎŞǇǘƛŎƻέύ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎǊƛǘǳǊŀ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀΦ {ƻōǊŜ ŜǎǘŜ ǘŜƳŀΣ ǎŜƎǳƛƳƻǎ ŀ WƻǊŘƛ !ƴǘƻƭƝ 
Martínez, de la Universidad de Alicante, España, quien señaló que ά9ƴ ƭŀ ŘƛǎƻƭǳŎƛón de la figura del sujeto se ha 
identificado una estrategia retórica que busca crear una apariencia (que no realidad) de objetividad. Web (1992, p. 
749) consideraba que la no personalización del discurso académico oculta una parte importante del proceso científico: 
los elementos sociales del proceso de investigación, es decir, la implicación del investigador/escritor en el proceso de 
construcción del conocimiento. Así, según esto, el uso personalizado da lugar a una práctica ética de escrituraέ 
https://cuedespyd.hypotheses.org/6505. Entonces, al hablar aquí de nosotros, nos referimos a los miembros del 
equipo que promovió este proyecto. 

https://cuedespyd.hypotheses.org/6505
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tantos bienes y comodidades brindan, pero que se han vuelto contra la naturaleza3 y la misma 
humanidad, al punto de que varios científicos advierten sobre el peligro de extinción que 
actualmente corremos como especie. 

Por otro lado, igualmente puede llamarse así a lo que brinda la naturaleza y que los grandes 
capitales vuelven objeto de explotación, despojo, acumulación y negocio, como expresa el grito de 
la Red en Defensa del Agua y de la Vida (REDAVI, a la que pertenecemos CVS y Micelio Urbano: ¡El 
agua es un tesoro que vale más que el oro! ¡No es sequía, es saqueo!4. 

DOS 

En lo que respecta al tema educativo, el proyecto de άEl Tlacuacheέ se guio por varias preguntas 
generadoras: ¿qué ha provocado la crisis climática que hoy tenemos?, ¿qué podemos hacer para 
mitigar sus efectos? Éstas dieron lugar a otras, como: ¿de dónde salen las cosas que usamos?, ¿a 
dónde van a parar cuando las desechamos? 

Pese a la complejidad que implica todo esto, logramos establecer estrategias que facilitaron 
síntesis sencillas y, creemos, también muy interesantes y atractivas para quienes participaron. La 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŦǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛǊ ǳƴŀ ά!ƎŜƴŎƛŀ ŘŜ ŜŎƻ-ŘŜǘŜŎǘƛǾŜǎέ ǇŀǊŀ ŀǾŜǊƛƎǳŀǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎǘł ǎǳŎŜŘƛŜƴŘƻΦ 

Esta estrategia implicó la articulación de 
experiencias y propuestas como la Educación por el 
trabajo-Juego y diversas técnicas de Celestin 
Freinet; la Pedagogía de la comunicación, de 
Francisco Gutiérrez, y el Plan de Actividades 
Culturales de Apoyo a la educación primaria 
(PACAEP), de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), del Gobierno Federal de 
México. Aunque estos planteamientos llevan 
muchos años en la historia de la educación, siguen 
vigentes, pues forman parte del núcleo duro de la 
pedagogía alternativa5 moderna. 

Una característica fundamental de estas propuestas educativas es que parten del principio de que 
el aprendizaje es social y situado en contextos específicos. Por esta razón, nos permitimos exponer 
ampliamente el contexto en que trabajamos, pues es clave para comprender las razones de lo que 
hacemos. 

 
3 A lo largo de este documento hay referencia a la naturaleza, con inicial minúscula (lo que nos rodea y no es producto 
humano), y Naturaleza, con inicial mayúscula (como ese principio que rige todo el universo y es generador de vida). 
Aunque no siempre esta diferenciación es consistente. 
4 REDAVI: Red en Defensa del Agua y de la Vida, promotora, con Bajo Tierra Museo del Agua y muchas otras 
organizaciones, de los Festivales del agua que corre, en los que participamos simultáneamente a la realización del 
proyecto de El Tlacuache. 
5 tƻǊ άŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŀέ ŜƴǘŜƴŘŜƳƻǎ ŀǉǳƝΣ crítica y en resistencia a la sociedad de mercado dominante (capitalista). 
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En este proceso participaron entre diez y doce jóvenes, 
como equipo base (la mayoría veinteañeros) como 
promotores, guías e instructores de los talleres, y 
alrededor de sesenta niñas, niños y adolescentes de 
entre 5 y 16 años, así como una amplia red de 
colaboradores (alrededor de cincuenta) en diferentes 
áreas.  

Con ellos logramos conformar algunas micro 
comunidades de aprendizaje que, aunque efímeras, 
impactaron tanto a menores participantes como, 
también, a quienes asumieron la responsabilidad de 
coordinar actividades en algunos momentos del 
proceso.  

La culminación del proyecto de El Tlacuache consistió en 
el montaje de la expo-barrial, ya mencionada, dirigida a 
la población para mostrar el impacto que provoca el 
ǘǊłƴǎƛǘƻ ŘŜƭ ŎŀƳǇƻ ŀ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ ҍŜƴ ŜǎǇŜŎƛŀƭΣ Ŝƭ ƛƳǇŀŎǘƻ 
ŘŜ ǳƴŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ǎƻōǊŜ ǳƴ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀҍΣ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǎŀƭǳŘ ŘŜ 
los seres vivos y sobre el tejido social. Esto implicaba mostrar cómo la sociedad de mercado nos ha 
impuesto un estilo nocivo de vida que genera, de continuo, graves problemas para la humanidad y 
para la naturaleza. Dicha exposición pone énfasis en el mal manejo de los residuos sólidos urbanos 
(MRSU), derivado de la cultura del mercado, así como en la producción industrial de los alimentos. 

La expo-barrial no muestra sólo problemas, sino también algunas opciones que pueden practicarse 
en el contexto de la agroecología, la agricultura orgánica y la propuesta latinoamericana de El 
Buen Vivir. 

A pesar de las dificultades que implicó su realización, consideramos que dicho proyecto tuvo buen 
éxito, pues trajo consigo valiosos aprendizajes para quienes participaron en él, según las 
evaluaciones que se comparten en el último apartado de este documento. 

TRES 

Reconocemos que dar cuenta, por escrito, de 
algo tan complejo obliga a simplificar mucho 
lo sucedido, a veces con perjuicio de la 
claridad o la precisión. No obstante, 
agradecemos la invitación a compartir lo que 
hicimos, pues nos permite cobrar mayor 
conciencia de lo que andamos buscando. 

Ahora bien, no podemos dejar de reconocer 
que en estos tiempos es muy poca la gente 
dispuesta a leer escritos como éste, no sólo 
por su extensión, sino por el tema tan 
impopular que aborda: la basura y sus 
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efectos en el calentamiento global. Proponemos por eso seguir la propuesta de Daniel Pennac6 
sobre el derecho a saltarse páginas, a leer de atrás para adelante, o sólo lo que a cada quien 
interese. 

Para difundir lo que hicimos entre otros públicos, compartimos una bitácora en Instagram y 
Facebook7, y estamos elaborando una serie de libritos con un lenguaje más coloquial en un 
formato más visual, que esperamos poner en circulación próximamente. También invitamos a 
revisar la síntesis con fotografías para agradecer a todos nuestros8 colaboradores9. 

Ahora registramos y compartimos nuestras memorias, no sólo por exigencia de quienes nos 
apoyaron en la realización de este proyecto10, sino porque coincidimos con Franzt Fanon cuando 
dice que: Hablar es existir absolutamente para el otro11.  

9ǎǘŜ ǘŜȄǘƻ Řŀ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ƳǳŎƘŀǎ Ŏƻǎŀǎ ǉǳŜ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƳƻǎ άǘǊŀǎ ōŀƳōŀƭƛƴŀǎέΦ !ǎƻƳŀǊǎŜ ŀ Ŝǎƻǎ 
espacios ofrece buenas pistas para comprender cómo se tejen los procesos sociales. El solo hecho 
de plasmarlo por escrito brinda a quienes participamos en su construcción, la oportunidad de 
reconocernos, de tener una mirada más integral de lo que hicimos como equipo y no sólo como 
individuos, así como de dar nuevos sentidos a nuestro hacer. 

Este documento resulta de una 
construcción colectiva de varios 
miembros del equipo de El Tlacuache y 
articula escritos de menores y mayores 
de edad que participaron en el proceso. 
La responsabilidad de la integración 
corresponde (en orden alfabético de 
apellidos) a: Constanza y Gonzalo 
Guajardo, Rebeca Mendoza, Karla 
Venegas y María del Carmen Vicencio. 

 
  

 
6 Daniel Pennacchioni, escritor francés, de literatura infantil, nacido en Marruecos. 
7 Instagram: @Lasaventurasdeeltlacuache; FB: Las aventurasdeElTlacuache 
8 9ƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǉǳŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀƳƻǎ ƴƻ Ŝǎ ŘŜƭ ǘƻŘƻ ŦƛŜƭ ŀƭ άƭŜƴƎǳŀƧŜ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻέΦ wŜŎƻƴƻŎŜƳƻǎ ƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ƭǳŎƘŀǊ 
por el derecho a una vida libre, digna y feliz de TODAS las personas sin excepción, independientemente de sus formas 
de estar en el mundo; sin embargo, aún sigue la discusión (incluso en nuestro grupo) sobre cómo reflejar la inclusión. 
Todos los intentos de hacerlo seguirán excluyendo a algún sector (en especial a los pobres o sin estudios que están 
alejados de estas discusiones). Procuramos, en lo posible, emplear epicenos o formas que implican ambos géneros 
como quienes o similares (entiéndase aquí a los niños como epiceno y no como masculino). Los cambios en el uso de 
la lengua son procesos largos y complejos y no dependen sólo de las exigencias de algún grupo. La historia mostrará 
más adelante si termina por imponerse el leísmo por la economía del lenguajeΦ {ƻōǊŜ Ŝƭ ǘŜƳŀΣ ǎŜ ǎǳƎƛŜǊŜ Ŝƭ άaŀƴǳŀƭ 
ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ƴƻ ǎŜȄƛǎǘŀΦ IŀŎƛŀ ǳƴ ƭŜƴƎǳŀƧŜ ƛƴŎƭǳȅŜƴǘŜέΣ ǊŜŜŘƛǘŀŘƻ ǊŜŎƛŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ǇƻǊ Ŝƭ Gobierno de México. 
https://www.gob.mx/salud/documentos/manual-para-el-uso-no-sexista-del-lenguaje-cnegsr. 
9https://drive.google.com/file/d/1eER68G2vrvHWLSDLe_yqT3sQLV6qKjFA/view?usp=drivesdk 
10 Esta memoria responde a la exigencia de la Fundación Benaiges, cuya beca recibimos en abril de 2022. 
11 Fanon Frantz όмфсоύΥ ά[ƻǎ ŎƻƴŘŜƴŀŘƻǎ ŘŜ ƭŀ ǘƛŜǊǊŀέ. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

https://drive.google.com/file/d/1eER68G2vrvHWLSDLe_yqT3sQLV6qKjFA/view?usp=drivesdk
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popular emancipadora; en especial, a quienes trabajan en escuelas públicas en zonas populares, 
por el tremendo desafío que enfrentan en estos tiempos de crisis. No sólo por la pandemia, sino 
también por la confusión y el caos que el sistema neoliberal provocó en la comprensión de teorías 
pedagógicas y de la práctica educativa. {ƻ ǇǊŜǘŜȄǘƻ ŘŜ άƛǊ ŀ ƭŀ ǾŀƴƎǳŀǊŘƛŀέ ȅ ŘŜ ǇǊŜǘŜƴŘŜǊ ŀ ǘƻŘŀ 
Ŏƻǎǘŀ ƭŀ άƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴέ (pero sólo en su faceta tecnológica), el neoliberalismo ha hecho borrón y 
cuenta nueva de la amplia historia de la educación popular alternativa en México, Latinoamérica y 
el mundo, para dar paso a esa lógica reduccionista que ve la educación, predominantemente, 
como administración de tiempos y movimientos, y carga en las espaldas docentes un sinfín de 
tareas que no sólo no les competen, sino que les impiden su trabajo fundamental: generar 
condiciones necesarias para que la comunidad educativa piense críticamente la realidad, y 
colabore con su transformación, dando la palabra a los sin voz, promoviendo la emancipación de 
las personas en el cuidado mutuo del ser humano y de la naturaleza. 

La lógica neoliberal no ha quedado allí; se esfuerza en denostar el trabajo docente en educación 
básica y su origen, la formación normalista, argumentando ǉǳŜ άŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ǇǊƻŦŜǎƛƻƴƛǎǘŀ ǇǳŜŘŜ 
enseñar a los niños, pues son menores y ǘƻŘƻ Ŝǎǘł Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘέΣ ǇǊŜǎǳƴŎƛƽƴ ǉǳŜ ƎŜƴŜǊŀ ƎǊŀǾŜǎ 
estragos en la educación básica mexicana, especialmente en ciertos sectores de la población y en 
los gobiernos llamados neoliberales, hasta E. Peña Nieto, que precedieron al actual, de la άCuarta 
Transformaciónέ (4T). 

Reconocemos que los integrantes del equipo de El Tlacuache, en su mayoría, no pertenecemos al 
magisterio mexicano. En nuestro grupo participan jóvenes (y no tan jóvenes) de otros oficios, 
además del de profesores de educación básica12. Sin embargo, estamos en relación permanente 
con maestros de todos los niveles y somos testigos de su compromiso. Por otro lado, nosotros 
estamos convencidos de la importancia central de la educación popular, no formal, a la que 
consideramos eje fundamental para la conciencia social y, por tanto, de enorme relevancia en la 
formación de los seres humanos. Lamentamos la poca atención que recibe de parte de los 
gobiernos y sus dependencias, así como de la sociedad. 

El momento histórico que estamos viviendo es crucial, nos interpela, porque, tanto fuera del país 
como en nuestros espacios políticos y barriales, se están dando transformaciones inéditas. Eso nos 
mueve a asumir responsabilidades en el microespacio en que nos movemos, para impulsar, con 
otros bríos, educación formal, no formal e informal, capaz de abrirse a todos los modos posibles 
de comunicación de los hombres13 entre sí y con el mundo, como la entendía Paulo Freire. 

 
 
 

 
12 Entre otros están: pedagogía, horticultura, ingeniería ambiental, psicología social, estudios socio-territoriales, 
historia, filosofía y artes plásticas. 
13 9ƭ ǎǳǎǘŀƴǘƛǾƻ άƘƻƳōǊŜǎέ ƴƻ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ǎƽƭƻ ŀ ǾŀǊƻƴŜǎΣ ǎƛƴƻ ǉǳŜ Ŝǎ ǳƴ ŜǇƛŎŜƴƻΣ ǎƛƴƽƴƛƳƻ ŘŜ ƘǳƳŀƴƛŘŀŘΦ 
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PRIMERA PARTE: QUIÉNES SOMOS Y DE QUÉ SE TRATA 

Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo;  
nos educamos en comunidad 

(Paulo Freire) 

1.1. Quiénes somos   

Micelio Urbano 

Micelio Urbano (MU) es un grupo multidisciplinario que integra a personas apasionadas por la 
Naturaleza y las artes. Combina experiencia y juventud, saberes ancestrales, conocimientos 
filosóficos, de las ciencias naturales y sociales. Fue fundado hace poco más de dos años. 
Actualmente, se vincula con diversos conocedores de la sostenibilidad y la ecología, la pedagogía, 
la promoción sociocultural y la economía solidaria. Así se ha ido formando la Comunidad Micelio 
Urbano14, en la que interactúan directamente o a la distancia varias personas interesadas en 
temas agroecológicos. 

Micelio designa las relaciones de interacción y sustento mutuo que tienen los hongos entre sí y 
con otros seres vivos, en los ecosistemas, a través de una red (más compleja que internet) o un 
tejido de filamentos que actúa como puente, conecta y nutre la vida en el planeta. 

9ƭŜƎƛƳƻǎ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ άaƛŎŜƭƛƻ ¦Ǌōŀƴƻέ ǇŀǊŀ significar metafóricamente nuestro interés en 
reconocer y contribuir a fortalecer la interconexión sentipensante15 entre la Naturaleza y la 
humanidad, entre los habitantes de la urbe y del campo, así como los vecinos de un barrio para 
desarrollar proyectos comunes. 

Tratamos de colaborar con el desarrollo de la conciencia ecológica en microespacios que reúnen 
personas que buscan mejor calidad de vida. En específico, nos interesa indagar, estudiar, practicar 
y divulgar ecotecnologías que mitiguen el daño que causa la acción humana en la corteza terrestre 
(antroposfera). 

Canal Carrillo 

A Micelio Urbano se unió el grupo Canal Carrillo (CC), integrado por jóvenes con el interés de 
revisar la transformación radical que sufrió el lugar en que trabajamos: Felipe Carrillo Puerto, un 
pueblo que tuvo que cambiar su trabajo agrícola y ganadero, por el fabril y el comercial, cuando se 
asentó en él una de las zonas industriales más importantes de Querétaro, la Benito Juárez. 

Los miembros de este grupo participaron como promotores y conductores de talleres y cursos que 
realizamos en 2021 y 2022. Canal Carrillo colaboró con el proyecto de la expo-barrial, guiando a 
niños y adolescentes, en recorridos por la zona, ofreciendo talleres sobre cómo hacer bitácoras, 

 
14 Es difícil precisar el número exacto de quienes integran dicha comunidad, debido a que no somos ni institución ni 
empresa y a que nos movemos de muy diversas formas, respondiendo a diferentes convocatorias, en tiempos 
distintos, según necesidades del proyecto. 
15 Sentipensante es una expresión que se atribuye al sociólogo O. Fals Borda, quien a su vez lo retomó de los 
pescadores de San Benito Abad, Colombia. 
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tomar fotografías y elaborar mapas, establecer nexos con ancianos del pueblo, a través de su 
Círculo de Narradores de Historias, conocer cómo se transformó este pueblo, en su tránsito de 
zona rural a zona urbano-industrial. Algunas personas que participaron en este círculo dieron 
pistas importantes para la expo-barrial que ya mencionamos. 

Casa de la Vinculación Social 

La Casa de la Vinculación Social, espacio alternativo en Querétaro (CVS) es una especie de casa del 
pueblo, un espacio de intercambio de saberes populares y científicos, que se encuentra en el 
pueblo de Felipe Carrillo Puerto, Querétaro. En ella convergen diferentes grupos, que impulsan y 
comparten proyectos en varias áreas: *salud física y mental, *arte y cultura, *organización popular 
y *cuidado del ambiente o ecología. 

Fue fundada en octubre de 2013, por acuerdo entre la Dirección de Vinculación Social, de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y una organización popular llamada Asamblea 
General del Pueblo, A.C., de Carrillo Puerto, Querétaro. Operó como programa de extensión 
universitaria durante la administración de Gilberto Herrera Ruiz y Gonzalo Guajardo González, 
quienes la concibieron como vínculo de la universidad comprometida con la sociedad que le da 
vida. 5ŜǎŘŜ нлмуΣ ǇƻǊ Ŝƭ ŎŀƳōƛƻ ŘŜ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ƭŀ ¦!v ҍŘŀŘƻ Ŝƭ ŎŀƳōƛƻ ŘŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ 
ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴǘǊŜ ǳƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ȅ ǎƻŎƛŜŘŀŘҍΣ ƭŀ /±{ ǘǊŀōŀƧŀ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ 
independiente. 

El equipo de promotores y colaboradores 

Para vitalizar diferentes vectores, invitamos a estudiantes, artistas y profesionistas de diversas 
disciplinas, pues coincidíamos en ciertas inquietudes, tanto sobre la crisis climática, como la 
civilizatoria que vivimos actualmente: personas interesadas en promover entre la población la 
reflexión sobre lo que (nos) está sucediendo y sobre lo que podemos hacer en concreto para 
aminorar la problemática. Desde mediados de 2021 y durante todo 2022 se fueron integrando en 
diferentes momentos otras personas, dispuestas a colaborar con este proyecto. Esto nos posibilitó 
formar equipos muy valiosos y comprometidos. 

Participantes infantiles y juveniles 

Desde su fundación, la CVS ha abierto las puertas a menores de edad. El interés por trabajar con 
ellos, pese a que no somos escuela, se debe a que consideramos que lo que se hace en la CVS es 
valioso, además de interesante y puede abrirles a los chicos un amplio abanico de posibilidades de 
asomarse al mundo, de maneras diferentes a la escuela tradicional o la calle. A cambio, nosotros 
aprendemos mucho de sus miradas, preguntas, ocurrencias, curiosidad y ganas de vivir. 

Quienes participaron en el proyecto que aquí referimos pertenecen a la clase media o media baja; 
son hijos de comerciantes, cocineras, obreras, técnicas o empleadas domésticas, muchas madres 
solteras que no pudieron seguir estudiando después de la secundaria. Pero también (en 10%, 
aproximadamente) participaron descendientes de académicos o profesionistas, que llegaban de 
otras zonas. 
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1.2. Dónde estamos 

Como señalamos al inicio, la Casa de la Vinculación Social se 
encuentra ubicada en la Ciudad de Querétaro, capital del 
estado con el mismo nombre. Esta ciudad es reconocida como 
una de las más desarrolladas, de mayor nivel económico y 
más seguras de México16.  En la zona poniente de esa capital, 
se encuentra el (¿ex?) pueblo de Felipe Carrillo Puerto, tierra 
de tránsito indígena, algunos asentamientos de origen otomí y 
chichimeca, vínculos ancestrales, patriarcales, comprensión 
rural y artesanal del mundo; un sitio casi tan antiguo como la 
capital (cerca de 500 años); reconocido por sus capillas 
virreinales y fiestas patronales, asambleas de barrios, faenas17 
y otras tradiciones, así como por haber sido cuna de músicos 
queretanos que, durante el siglo XIX y el XX, fundaron o 
integraron grupos musicales de otras zonas del país.  

Antes de la irrupción de la zona industrial Benito Juárez en Querétaro, Carrillo era zona agrícola y 
ganadera, con grandes extensiones de tierra 
fértil y rica en norias, huertas y campos de 
milpas y de flores, según la recuerdan con 
nostalgia los más ancianos18. La llegada, primero, 
de grandes fábricas (nacionales y extranjeras) y, 
luego, del gran mercado (transnacional), devastó 
sus espacios naturales y su tejido social. 
Transformó radicalmente su estructura de vida, 
provocando la emigración de muchos 
campesinos a otros lugares, la inmigración de 
muchos foráneos y la conversión, de quienes se 
quedaron, en obreros, comerciantes y 
desempleados. En el proceso, el poblado creció 
de manera muy rápida, desigual y desordenada y 

ǎŜ ƭƭŜƴƽ ŘŜ ŜƳǇǊŜǎŀǎ ŘŜŘƛŎŀŘŀǎ όŘŜ ƳƻŘƻ ŜǳŦŜƳƝǎǘƛŎƻύ άŀƭ ǊŜŎƛŎƭŀƧŜέ ŘŜ ŎƘŀǘŀǊǊŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ 
(carcasas de vehículos accidentados, fierros viejos, acumuladores, pilas, etc.) y a recuperar 
desperdicios de actividad doméstica y artesanal (pet, cartón, vidrio, latas, tetrapak, etc.), tarea a la 

 
16 Hay que señalar que, a pesar de que este estado es considerado históricamente cuna de movimientos sociales muy 
relevantes (el de la Independencia de España -1810-21-, el de la Reforma, que separa a la iglesia del Estado y 
promueve la laicidad -1958-1972-, y el de la Revolución Mexicana, contra la dictadura y a favor de la libertad, igualdad 
ǎƻŎƛŀƭ ȅ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ǘǊŀōŀƧŀŘƻǊŀΧ  мфмт-1921), actualmente representa uno de los bastiones más fuertes de la 
derecha neoliberal, por las familias con alto poder económico, asentamiento de capitales trasnacionales y dominio de 
partidos políticos (como el PRI y el PAN) que lo vienen gobernando desde hace casi una centuria. 
17 En México se habla de faena refiriéndose al trabajo, en general; pero también se usa ese sustantivo para referirse al 
trabajo colectivo, no remunerado, que se hace en beneficio de la propia comunidad o en solidaridad con algún barrio 
o familia (construcción de un camino, escuela, templo, cosecha, etc.). Constituye una costumbre aún muy arraigada de 
diversos pueblos originarios mexicanos. 
18 https://inqro.com.mx/index.php/2020/07/30/felipe-carrillo-puerto-delegacion-de-origen-agricola/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://inqro.com.mx/index.php/2020/07/30/felipe-carrillo-puerto-delegacion-de-origen-agricola/
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que se dedican, sobre todo, los más ancianos y muchos migrantes sin casa19.  Algunos advierten, 
Ŏƻƴ ŀƭŀǊƳŀΣ ǉǳŜ ŜǎǘŜ ƭǳƎŀǊ ǎŜ ŎƻƴǾƛǊǘƛƽ Ŝƴ Ŝƭ άōŀǎǳǊŜǊƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭέΤ ǊŜǇƻǊǘŜǎ ŘŜƭ Centro de 
Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Querétaro (CEMAQ) lo señalan, recurrentemente, 

ŎƻƳƻ άƭŀ Ȋƻƴŀ Ƴłǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŘŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻέΦ 

Organizaciones populares de ese lugar, como la Asamblea 
General del Pueblo, A.C. han denunciado que parte de este 
problema se debe, a que la zona industrial se asienta en las 
tierras ejidales, de las que fue desposeído el poblado. Además, 
varias de las parcelas que antiguamente eran sembradíos se 
convirtieron en yermos, pues los ejidatarios fueron orillados a 
emigrar, para encontrar empleo. La instalación fabril en las 
tierras de cultivo transformó éstas en vertederos de los 
desechos que produce la 
industria, así como 

fraccionamientos cerrados cercanos, que no cuentan con el 
servicio de limpia municipal. Habitantes del pueblo han 
señalado que varias veces fueron sorprendidas camionetas 
llegaban a tirar gran cantidad de bolsas repletas de desechos 
domésticos. 

Respecto a la población adolescente y juvenil carrillense, 
parte de ella comenta que experimenta graves dificultades 
para continuar sus estudios después de la secundaria, por lo 

que termina siendo explotada laboralmente o 
reclutada por la delincuencia o queda sometida a 
diversas adicciones. 

En pocas palabras, este lugar sintetiza las grandes 
contradicciones de la sociedad de mercado, de la 
industrialización y de la urbanización en la lógica 
neoliberal. Por eso, es muy buscado por 
investigadores de las ciencias naturales y sociales20.  

Pese a esta problemática, una de las ventajas del 
lugar (a diferencia de otras zonas populares) es que 

gran parte de la población mantiene aún identidad comunitaria y conciencia de su historia de 
organización popular, en su lucha por conseguir mejores condiciones de vida.  

[ŀ άIƛǎǘƻǊƛŀΣ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ǇǳŜōƭƻ ŘŜ CŜƭƛǇŜ /ŀǊǊƛƭƭƻ tǳŜǊǘƻέ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ Ŝƴ ǳƴŀ 
de las primeras salas de la expo-barrial que se montó como conclusión del proyecto que aquí 
presentamos (Ver aquí: Tercera parte, 3.1: V).21  

 
19 Estas actividades han dado lugar últimamente, además, a continuos incendios, provocados por indigentes que 
hacen de la quema de desechos la única forma de calentarse.  
20 En los últimos años, además, este pueblo ha sufrido también la emigración forzada por impactos ambientales en 
Querétaro, Según la investigación de Bajo tierra Museo del Agua, 2022.   https://bajotierra.com.mx/bt/wp-
content/uploads/2022/01/Historias-Que-Andan.pdf  



 

15 

1.3. De qué se trata y cómo inició todo 

Las condiciones de Carrillo Puerto y los movimientos de sus 
organizaciones vecinales impactaron fuertemente en las 
tareas de la CVS. Ésta asumió participación central en el 
rescaǘŜ ȅ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ άtŀǊǉǳŜ [ƛōŜǊǘŀŘέ para la 
recreación y convivencia familiar (espacio que antes había 
sido autorizado por las autoridades municipales como 
tiradero de basura industrial a cielo abierto). Además, con 
fuerte apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), participó en la construcción de otro parque-jardín 
όŀƴǘŜǎ ǘŀƳōƛŞƴ ōŀǎǳǊŜǊƻύΣ ƭƭŀƳŀŘƻ ǇƻǊ ƭƻǎ ŀƴŎƛŀƴƻǎ ά!ƳƛƭƛΣ 

ǘƛŜǊǊŀ ŦŜƭƛȊ ȅ ŦƭƻǊƛŘŀέΦ Por otro lado, colaboró con la pinta de murales artísticos en calles cercanas, 
formando un corredor que vincula ambos parques, gracias a 
la creatividad y generosidad del equipo Board Dripper. 

aŀƴǘŜƴŜǊ Ŝǎǘƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ Řƛƻ ƭǳƎŀǊ ŀƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά±ƛŘŀ ȅ 
naturaleza ǇŀǊŀ ǳǊōŀƴƛǘŀǎέΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ ǇǊŜǘŜƴŘƛƽ 
impulsar en el barrio que rodea la CVS un movimiento 
vecinal dirigido a promover que las familias se organizaran 
para: 

¶ dar mantenimiento a los espacios ganados y convertirlos 
en zonas verdes;  

¶ construir un huerto comunitario en la CVS, que mostrara a cada quien cómo hacer lo mismo en 
sus casas, según posibilidades;  

¶ colocar jardineras con ciertos arbustos en fachadas y patios, no sólo para mejorar la imagen 
urbana, sino para aminorar la contaminación y el calentamiento global. 

5ƛǾŜǊǎŀǎ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ ҍŜƴǘǊŜ ƻǘǊŀǎΣ ƭŀ ǇŀƴŘŜƳƛŀҍ ƭƛƳƛǘŀǊƻƴ 
los alcances y las acciones se dedicaron casi en exclusiva a 
la construcción del huerto. Así inició un arduo trabajo de 
transformación de la parte trasera de la CVS, lo que poco 
después dio lugar a lo que ahora presentamos. 
Simultáneamente, MU ofreció a la población talleres y 
charlas sobre horticultura, Ŝƴ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ ƭƭŀƳŀŘŀ ά/łŜƭŜ ȅ 
comparteέ. Con esto, fue tomando cuerpo la Comunidad 
Micelio Urbano, en la que interactúan directamente o a la 
distancia varias personas interesadas en temas 
agroecológicos. La idea de montar la expo-barrial partió 

de una experiencia inesperada y relativamente traumática que tuvimos al intentar construir el 
huerto comunitario. Al preparar el terreno para su cultivo, en vez de esa tierra fértil de la que 
hablaban los ancianos de Carrillo, apareció un enorme basurero, repleto de plásticos, vidrios, ropa 

 
21 Las personas que aparecen en las fotografías de este documento DIERON AUTORIZACIÓN para su publicación. En el 
caso de los menores, ésta fue por escrito de parte de sus madres, padres o tutores. 
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vieja, latas oxidadas y gran cantidad de pilas eléctricas muy tóxicas, que habían contaminado la 
tierra en varios metros a la redonda. Si se ponían hortalizas allí, estarían envenenadas. 

Cuando iniciamos con la recuperación de este espacio, sólo 
habíamos removido algunas plantas y empezábamos a vislumbrar 
la tierra que tanto tiempo estuvo oculta. Teníamos ya algunas otras 
plantas listas para su nuevo hogar y un proyecto con Gonzalo 
Guajardo, llamado άVida y naturaleza para urbanitasέ, que seguía 
construyéndose22. 

Llegado este momento, invitamos a nuestro querido colega 
Charli a participar para la construcción de un jardín comunitario de 
comestibles. Pero, para nuestra sorpresa, bajo la tierra, después de 
tanto tiempo, había impresionante cantidad y variedad de BASURA, 
consecuencia del tiradero industrial y mal manejo de los residuos 
urbanos. 

Fue cuando, juntos y con el apoyo del buen Charli, nos dimos a la 
tarea de limpiar, extraer la basura contaminante y darle el manejo 
conveniente al suelo del que queríamos obtener alimentos. Es aquí 
donde nació la loca idea de montar un museo de la basura. Y 
ǇǳŜǎΧΣ ŀǉǳƝ ŜǎǘŀƳƻǎ ƘƻȅΦ {ŜƎǳƛƳƻǎ ŜƴŎƻƴǘǊŀƴŘƻ ŀƭ ƭƭŜƎŀǊ ŀƭ ƘǳŜǊǘƻ 
Ŝǎǘŀ ΨΩōŀǎǳǊŀέ ǉǳŜ ǇŀǊŜŎŜ ƭƭƻǾŜǊΣ ǾƛŀƧŀǊΣ ŜǎǘŀǊ ǇŜǊŘƛŘŀΦ tƻǊ Ŝǎƻ 
queremos invitarte a sumarte para darles un buen manejo a tus residuos sólidos urbanos (MRSU). 

(Del diario de Karla Venegas)  

Entonces surgió la idea de aprovechar esa experiencia para montar una exposición que propiciara 
en la comunidad la reflexión sobre el impacto de las acciones humanas en la naturaleza, y que 
permitiera específicamente comprender por qué Carrillo Puerto se transformó de manera tan 
radical. Por esta razón, el primer nombre del proyecto fue άExpo-barrial de residuos 
subterráneosέΦ 

En la búsqueda de opciones para resolver el problema, uno de los fundadores de MU nos 
introdujo en el concepto de άAntropocenoέ, lo que permitió comprender que las condiciones de 
ese terreno no eran un hecho aislado, sino un fenómeno global. Esto generó en el equipo la 
necesidad de estudiar más a fondo el tema. 

1.3.1. Qué es eso de ά!ntropocenoέ23 

La palabra άAntropocenoέ viene del griego άánthroposέ: humano. Se refiere a la última etapa en la 
vida del planeta Tierra, cuando aparece el ser humano (aproximadamente, hace trescientos mil 
años). Este término (que sigue en discusión en la comunidad científica) fue acuñado en el 2000 por 
el químico (y Premio Nobel) holandés Paul Crutzen, quien se refiere específicamente a las más 
drásticas transformaciones provocadas por la humanidad en la corteza terrestre. 

 
22 Los textos relativamente extensos que se presentan en cursivas en este documento y corresponden a expresiones 
de los participantes en diversas actividades, recibieron algunas correcciones gramaticales y ortográficas, únicamente 
para facilitar su comprensión, procurando respetar lo más posible su estilo y contenido. 
23 /ƭƛƳŀǘŜǊǊŀΦƻǊƎΦόƳŀǊȊƻ ŘŜ нлнлύ CǳǘǳǊŜ 9ŀǊǘƘ όƳŀǊȊƻ ŘŜ нлнлύ ά[ŀ ƎǊŀƴ ŀŎŜƭŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Antropoceno: el planeta al 
ƭƝƳƛǘŜέ https://www.climaterra.org/post/la-gran-aceleraci%C3%B3n-del-antropoceno-el-planeta-al-l%C3%ADmite 


