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Edi t or i al

Abrim os est e núm ero de La Noria Digita l
recib iendo con  ben ep lácit o la form aliza-
ción  del ren ovado Consejo Nacional de 
Hum an idades, Ciencias y Tecn olog ías, 
Conah cyt , con  el que los m exicanos d ispo-
nem os ahora de una inst it ución  que ausp i-
cia con la m ism a en jund ia la generación  y 
d isem inación  del conocim iento y el saber 
en  sus d iversas expresiones, desde el tec-
nocien t ífico a cargo de académ icos e in -
vest igadores hasta el vernácu lo, que la 
im ag inación  com unitaria crea, recrea y 
com bina para em prender las tareas de la 
vida p ráct ica. Un verdadero g iro social libe-
ra los recursos púb licos que favorecían  al 
p royecto neoliberal para, en  cam bio, im -
pu lsar al servicio del pueb lo la ciencia bási-
ca y de frontera, la tecnolog ía e innovación  
y el fortalecim iento al acceso un iversal al 
conocim iento. La recién  p rom u lg ada Ley 
Gen eral en  Mat eria de Hum an idades, 
Ciencias, Tecn olog ías e In n ovación  en -
sancha el h orizon t e de posib il idades del 
derech o hum an o a la ciencia y an t epon e 
ese derech o por encim a de in t ereses de 
m ercado, sin  m en oscabo del im pu lso a 
una inn ovación  que perm it a log rar solu -
cion es sost en ib les a los g randes p rob le-
m as nacionales. Consideram os que el 
nuevo m arco juríd ico inst it ucional arropa 
en  un  n icho virtuoso el t rabajo de los Co-
lect ivos de Invest igación  e Incidencia (CII) y 
fortalece la relevancia de las Organ izacio-
nes de Base Com unitaria (OBC) que part i-
cipan en  todos los p rog ram as nacionales 
est ratég icos, part icu larm ente en  el Prona-
ces Agua para el Bien  com ún, del cual este 
Bolet ín  es órgano de com unicación .

En  nuest ra oct ava en t reg a con t inuam os 
con  la serie ded icada a los Pronaii ads-
cr it os al Pronaces Ag ua, en  est a ocasión  
abordando el p royect o Ecohidrología  pa -
ra  la  sustentabilidad y gobernanza  del 
agua  y cuencas para  el Bien com ún, que 
reún e un  cr isol de un iversidades, OBC y 
en t idades de g ob iern o que m ed ian t e un  
en foque t ransd iscip linario han  con for-
m ado los CII que t rabajan  en  cinco g ran -
des cuencas, con  el ob jet ivo de const ru ir  
las bases de una g obernanza socioam -
b ien t alm en t e resil ien t e, or ien t ada al Bien  
com ún . El lector encont rará en  la sín tesis 
g ráfica al final de La Noria Digita l una im a-
gen de la com posición , m etodolog ía y ob -
jet ivos de este p royecto. Los art ícu los in -
clu idos en  el p resente núm ero recogen las 
reflexiones de in teg rantes de los colect ivos 
conform antes del Pronaii de referencia y 
exponen algunos de sus avances en  tem as 
fundam entales relacionados con el Su jeto 
social, la ep istem e de la t ransd iscip lina y la 
com unicación .

In iciam os con  el ar t ícu lo ?Hab lando se 
en t iende la cuenca. Dialog ando sob re el 
ag ua y cuencas para el Bien  com ún?, que 
suscriben Clara Tinoco Navarro, Raú l Pine-
da López, Dora Beat riz Palm a Hernández, 
Oscar Gilberto Cárdenas Hernández y Alm a 
Débora Lithgow  Serrano. Aqu í se expon e 
el m odelo de una com un icación  en t end i-
da com o un  d iálog o creat ivo de saberes y 
p ráct icas para el ap recio y ap rop iación  
social de los ríos y la cuenca. Se iden t ifi-
can  p rob lem as de in form ación  y conoci-
m iento con los d ist in tos actores y se con-



cluye con la necesidad  de est rateg ias de 
com unicación  d iferenciadas para cada 
cuenca y subcuenca, con fundam ento en  
las narrat ivas com unitarias encam inadas a 
la aprop iación  y el aprecio social del agua 
de la cuenca.

En  el art ícu lo t it u lado ?La t ransd iscip lina 
para abordar m ú lt ip les fases del ag ua en  
una cuenca?, sus au t oras Alm a Débora 
Lit hg ow  Serran o, Pat r icia Moren o Casa-
sola y Cit lall i  Alh elí Gozález part en  de la 
t ransd iscip lina com o la ap roxim ación  a 
un  ob jet o com p lejo que art icu la varias 
d iscip linas en  un  nuevo cuerpo t eórico, 
sust en t ado en  un  en foque h olíst ico de 
equ idad , solidaridad , t o lerancia, in t er-
cam b io de saberes, part icipación  y reco-
n ocim ien t o de la d iversidad  b io lóg ica y 
cu lt u ral. Para ilust rar la ap licación  de su 
m odelo ep istém ico, hacen referencia al ca-
so de la Cuenca Baja del Papaloapan y 
m uest ran  que el d iálogo t ransd iscip linario 
y de saberes con fluye en  la cogeneración  
de alternat ivas que conduce a un  p roceso 
de t ransform ación  de todos los 
part icipantes.

Lu is Manuel Mart ín ez Rivera, au t or del 
art ícu lo ?Sist em as com un it ar ios. Princi-
p ios relacionales del Su jet o social en  
const rucción  y su  exp resión  inst it ucio-
nal?, p ropon e que un  Su jet o social com -
part e experiencia e iden t idad  colect ivas, 
desp lieg a p ráct icas en  t orn o a un  ob jet i-
vo com ún  y es capaz de incid ir  en  su  
dest in o y el de su  sociedad  asum iendo 
p rincip ios de solidaridad , respet o, equ i-
dad  y responsab il idad  basados en  valo-
res cu lt u rales, n orm as y expect at ivas 
com part idas. Dist ingue ent re su jetos so-
ciales urbanos y rurales y crit ica el im pacto 
de la g lobalización  en  el Su jeto social cam -
pesino. Piensa que el ám bito local es un  n i-
cho p rivileg iado para la const rucción  de 
su jetos sociales que generen nuevas for-
m as de convivencia, y cree que los gob ier-
nos deben proteger a las com unidades de 
los em bates de la g lobalización .

Por su  parte, Everardo Mat a Macías, en  su  
con t r ibución  ?Exp resion es del t err it or io, 
org an ización  y cu lt u ra de las cuencas h i-
d rog ráf icas?, asum e que la cuenca es el 
ám b it o m ás acep t ab le para abordar la 
crecien t e com p lejidad  y con f lict iv idad  de 
la g est ión  del ag ua y el t err it or io . Su aná-
lisis y p ropuesta están  vincu lados a la ex-
periencia p iloto de las cuencas del Usum a-
cin ta y el Grijalva, que caracteriza b reve-
m ente en  sus aspectos m ás relevantes. 
Ded ica una sección  del art ícu lo a retom ar 
crít icam ente la llam ada cu ltu ra del agua, 
considerando que defender el agua es de-
fender la vida. Concluye señalando la nece-
sidad  de la creación  de una polít ica, una 
cu ltura y una conciencia que m ot iven  
cam bios ideológ icos y p ráct icos.

Est a ed ición  incluye un  ensayo de José 
Valdem ar Díaz Hin ojosa sob re el l ib ro Los 
problem as del agua  en México, ¿cóm o 
abordarlos?, resu lt ado de la part icipa-
ción  de 47 equ ipos const it u idos por 105 
personas y 46 org an izacion es, convoca-
dos en  el con t ext o del Pronaces Ag ua 
para responder a la p reg un t a: ¿Por qué 
los p rob lem as del ag ua se han  acum u la-
do m ás ráp idam en t e que las solucion es, 
hast a l leg ar al pun t o de una cr isis que 
parece n o t en er salida? Con seguridad , la 
lectura de este ensayo conducirá al lector a 
consu ltar el lib ro. Por ú lt im o, t en em os la 
sín t esis g ráf ica "Ecoh id rolog ía para la 
sust en t ab il idad  y g obernanza del ag ua y 
cuencas para el Bien  com ún" , elaborada 
por Octavio Rosas Landa Ram os, Diana 
Rosa Pérez Serrano, Lu is Alberto Hernán-
dez Canales y Valdem ar Díaz Hinojosa, con  
una representación  del área geográfica de 
incidencia a cargo de Oscar Gilberto Cár-
denas Hernández e ilust raciones de Rin i 
Tem pleto.  Com o lo m encionam os al in icio 
del ed itorial, en  est a sín t esis el lect or en -
con t rará la com posición , m et odolog ía y 
ob jet ivos del Pronaii de est e núm ero del 
bolet ín .
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El p royecto que estam os desarrollando t ie-
ne su punto de part ida en  la generación  de 
in form ación  est ratég ica para el buen m a-
nejo del agua y sus cuencas, tom ando co-
m o base concep tual a la ecoh id rolog ía, la 
socioh id rolog ía y la gest ión  in teg rada de 
cuencas (REDMORA, 2022). Trabajam os en  
cinco cuencas represen tat ivas de México 
(Usum acin ta, Pánuco, Papaloapan, San Pe-
dro Mezquital y Costas de Jalisco). Un o de 
los com pon en t es cen t rales de est e p ro-
yect o es la com un icación  de los hallaz-
g os y resu lt ados para p rom over una so-
ciedad  in form ada y par t icipat iva.

En este contexto, buscam os que los m eca-
n ism os para abordar la p rob lem át ica de la 
d ispon ib ilidad  y uso del agua se desarro-
llen  a t ravés de un  en foque socioam biental, 
el d iálogo de saberes y la copart icipación  
ciudadana, desde una perspect iva de gé-

nero, m ient ras se fom enta la part icipación  
en  los p rocesos de p laneación  y se con for-
m an g rupos com unitarios para el m on ito-
reo socioam bien tal part icipat ivo del agua.

La com unicación  para el cam bio va de la 
m ano de una part icipación  com unitaria 
act iva e in form ada (Sala, 2017), aspecto cla-
ve en  la gest ión  y gobernanza del agua y 
las cuencas para la tom a de decisiones 
desde un  en foque de Bien  com ún. Para 
ello, el ret o es est ab lecer un  leng uaje co-
m ún  en t re académ icos, g ob iern os loca-
les y com un idades, sob re las reservas de 
ag ua, la cuenca, el r ío y los m odos de vi-
da, que con f luyen  en  lo que se iden t if ica 
com o los valores de conservación  [1], que 
son  part e de la iden t idad  y pert en encia, 
pero t am b ién  en  la p reocupación  por las 
am enazas exist en t es.

H abl an do se en t i en de l a cu en ca. 
D i al ogan do sobr e el  agu a y  cu en cas 

par a el  Bi en  com ún
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Figura 1. Im agen superior izqu ierda: p lataform a Web; superior derecha: form ación  de los Guard ianes del 
Agua (fotog rafías de Clara Tinoco); cen t ro: capacitación  sobre m on itoreo part icipat ivo en  la cuenca del Río 
Pánuco (fotog rafías de Lucía Sanaphre); in ferior: t alleres com unitarios realizados en  la Cuenca del Río 
Papaloapan (fotog rafías de Cit lalli Alhelí González).



Desde cada cuenca, se t rabaja en  p rocesos 
de com unicación  en  d ist in tas escalas 
(cuenca y subcuenca), con  g rupos t rans-
versales que at ienden a la com plejidad  del 
p royecto en  las subcuencas (ciencia ciuda-
dana, m on itoreo, polít icas, datos, etc.) y con 
g rupos especializados que se encargan del 
t rabajo del espacio de incidencia corres-
pond ien te al Consejo de Cuenca.

A n ivel reg ional (cuenca), estam os gene-
rando procesos colaborat ivos para recono-
cer y d ifund ir los valores de conservación  
de las reservas de agua, ident ificados des-
de la escala de cuenca y subcuenca por 
académ icos, redes e instancias guberna-
m entales. En la escala de subcuenca con 
las com unidades y desde los saberes loca-
les, se t rabaja sobre los elem entos que son 
considerados clave para los m ed ios de 
subsistencia o que se relacionan con la cu l-
tu ra de qu ienes la hab itan . Desde esta m i-
rada, estam os t ratando de const ru ir cola-
borat ivam ente un  sistem a de in tercam bio 

de in form ación  sobre la calidad  am bien tal 
in teg rada en  las variab les p resentes en  los 
ríos de las subcuencas (Figura 1).

En este con texto, el sist em a de m on it oreo 
y evaluación  part e de una lóg ica de art i-
cu lación  en t re los hab it an t es y los g o-
b iern os locales con  el acom pañam ien t o 
del sect or académ ico, para g en erar la in -
form ación  desde lo local, dem ocrat izar la 
y perm it ir  un  in t ercam b io de saberes en -
t re est os sect ores que pueda usarse para 
la t om a de decision es que apun t en  a la 
sust en t ab il idad  y el buen  m an ejo y uso 
del ag ua en  la cuen ca.

A part ir del p royecto, se p ret ende ob t en er 
in form ación  est rat ég ica del ag ua y la 
cuenca para la d ifusión  de valores de 
conservación , buenas p ráct icas y p roce-
sos de g est ión  y m an ejo para el Bien  co-
m ún , considerando la adap t ación  al 
cam b io clim át ico . Su socialización  es un  
p roceso para increm entar el in terés de la 

7

Fig u ra 2. La d ifusión  com o m ecan ism o para fom entar la part icipación  en  la gest ión  del agua. Fuente: 
Elaboración  p rop ia.



pob lación  y su  involucram iento act ivo en  la 
tom a de decisiones, pues la com unicación  
posib ilit a el d iálogo y la creación  de sabe-
res, p ráct icas y sign ificados que fortalecen 
la aprop iación  y aprecio social de los ríos, el 
agua y la cuenca (Hincap ié, 2022). Ello im -
p lica form as part icipat ivas y m ovilización  
de capacidades para generar el conoci-
m ien to y d ivu lgarlo, considerando los acto-
res de cuenca y tam bién  aquellos sectores 
que han sido exclu idos, com o m ujeres y 
pueb los orig inarios (Tengö et a l., 2014).

Ahora b ien , com unicar el p lan team iento 
del p royecto, sus resu ltados y sus p ropues-
tas, incorporando a los d ist in tos actores, no 
ha estado exento de d ificu ltades. El p rinci-
pal obstáculo para d iscut ir la t rayectoria de 
solución  de los p rob lem as am bientales, so-
bre todo con las autoridades y hab itantes y 
g rupos sociales organ izados de los n iveles 
estatal y m un icipal, ha sido el desconoci-
m ien to de cuest iones generales, com o por 
ejem plo el saber qué es una reserva de 
agua y las im p licaciones de form ar parte 
de ella, o b ien , desconocer parcialm ente los 
efectos de las act ividades hum anas sobre 
la funcionalidad  del ciclo socionatural del 
agua en  cada cuenca o subcuenca, espe-
cialm ente fuera de sus localidades o 
m un icip ios.

En ot ros casos, com o por ejem plo con ac-
tores com o la CONAGUA, responsab le de la 
norm at ividad  nacional de este recurso, las 
in teracciones han sido fruct íferas y cono-
cen m uy b ien  la p rob lem át ica, aunque la 
p rincipal d ificu ltad  ha sido la con t inu idad  
de la relación  de t rabajo, deb ido a los cam -
b ios de in terlocu tores, excepción  hecha de 
la gerencia de Consejos de Cuenca, donde 
el t rabajo ha sido con t inuo, pero m arcado 
por los cam bios de responsab les a n ivel de 
d irección  y subd irecciones de esta 
organ ización .

Ent re los d ist in tos g rupos académ icos, una 
d ificu ltad  m oderada ha sido la d iscusión  de 
d iferen tes alternat ivas de solución  a los 

p rob lem as p lan teados, derivados en  m u-
chos casos de las cond iciones de hetero-
geneidad  socioam biental de las cuencas 
donde se t rabaja. En  las cuencas se re-
qu iere in form ación  y est rat eg ias de co-
m un icación  educat iva d iferenciadas que 
respondan  al con t ext o de cada cuenca y 
subcuenca, que part an  de las narrat ivas 
com un it ar ias y se com p lem en t en  con  
ot ros saberes para la ap rop iación  y con -
servación  del t err it or io y el pat r im on io 
b iocu lt u ral que rep resen t a el ag ua en  la 
cuen ca.

Aunque se han realizado d iagnóst icos de 
com unicación  que incluyen tanto los m a-
teriales educat ivos existen tes com o tem as 
de in terés y con tacto con actores que están  
involucrados en  p rocesos de sensib iliza-
ción , educación  y com unicación , es nece-
sario const ru ir con juntam ente un  d iscurso 
colect ivo que con tem ple la situación  actual 
del agua en  las cuencas y su  p royección  en  
el con texto de su uso y m anejo. Para cada 
una de las cuencas se han desarrollado 
p roductos de d ifusión  que t ratan  tem as de 
in terés ident ificados por los colect ivos: los 
d iagnóst icos elaborados por los g rupos 
académ icos y validados con los actores lo-
cales, o los que se han const ru ido con las 
com unidades en  talleres y cartog rafías 
part icipat ivos (Figura 2). Algunos son los 
sigu ien tes:

a) Series de in fog rafías sobre las reservas de 
agua, característ icas de la cuenca, con flic-
tos por el agua y el territorio, el ciclo h id ro-
social, en t re ot ras.

b ) Sem inarios en  línea, en  coord inación  con 
la Red Mexicana de Cuencas (REMEXCU), la 
Red Mexicana de Period istas de Ciencia 
(RMPC), la Red Cont inen tal de Mon itoreo 
Part icipat ivo del Agua (RedCAMPA) y co-
lect ivos locales, t ratando tem as com o 
"Agua para el am biente y las personas?, 
?Reservas de agua?, ?Caudal ecológ ico?, 
?Part icipación  ciudadana y m on itoreo par-
t icipat ivo?, en t re ot ros.
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c) Cursos y talleres para in teg ran tes de 
Consejos y Com ités de Cuenca, para fun-
cionarios m un icipales, period istas (narrat i-
vas para la com unicación  sobre el agua y la 
cuenca) y g rupos organ izados en  las co-
m un idades (m on itoreo, derecho hum ano 
al agua y est rateg ias com unitarias para la 
defensa del agua).

d ) Sit io w eb de la RedMORA con apoyo de 
la REMEXCU, que incluye tan to la p latafor-
m a con la in form ación  de base del p royec-
to y la generada en  cada cuenca, com o los 
m ateriales d ig itales (in fog rafías, videos, in -
form es, not icias, etc.) y un  espacio de in ter-
acción  para el g rupo de t rabajo.

e) Productos de t rabajo com o los p royectos 
locales de m on itoreo, buen m anejo, cu ida-
do del agua y la cuenca, videos con test i-
m on ios de los hab itan tes, etc.

f) Grupos de W hatsApp para la com unica-
ción  in tersectorial y la d ifusión  de los m a-
teriales de com unicación  educat iva, com o 
resu ltado de un  p roceso cont inuo de co-
m un icación  ent re los actores que m ant ie-
nen el in terés y p rom ueven respuestas 
oportunas a d ist in tos p rob lem as de las co-
m un idades y la reg ión .

Nuest ro Colect ivo de Invest ig ación  e In -
cidencia est á g en erando in form ación  
que puede ser adap t ada a d iferen t es 
cuencas y el ag ua de nuest ro país, y que 
p rom ueve n o solo su  con ocim ien t o, sin o 
t am b ién  el en t end im ien t o de los con f lic-

t os y p rob lem as p rincipales que los afec-
t an  y las posib il idades de g est ión  para el 
Bien  com ún . La defin ición  de nuest ra es-
t rateg ia de d isem inación  act iva del p royec-
to está insp irada en  Gagnon (2011) y consis-
te en  t res fases (Figura 3):

1) In tercam bios de aprend izajes y saberes a 
t ravés de talleres enfocados en  la d iscusión  
de conocim ientos y en  la creación  de co-
m un idades de p ráct ica que involucren  a 
d iferen tes actores y sectores, en focados en  
el m on itoreo cont inuo, la d isem inación  y la 
captación  de evidencia de invest igación .

2) Cam pañas de com unicación  en  los m e-
d ios, con  énfasis en  la adaptación  del m en-
saje y el m ed io a aud iencias específicas.

3) Ot ras est rateg ias de d isem inación  co-
defin idas con los g rupos de t rabajo en  las 
cuencas (REDMORA, 2022).

Esta est rateg ia de d isem inación  se hace en  
un  con texto de m anejo adaptat ivo y se ba-
sa tanto en  el inventario local- reg ional de 
form as de com unicación  sobre los p rob le-
m as del agua y las cuencas, com o en el 
t rabajo de un  g rupo t ransversal in ter-
cuencas que t rata los tem as de p rom oción  
de la d ifusión  y ciencia ciudadana, form ado 
por invest igadores- gestores y vincu ladores 
de cada una de las cuencas y sus g rupos 
reg ionales. La in teracción  en t re estos g ru-
pos del p royecto y los hab itan tes y actores 
de las cuencas ha facilit ado el desarrollo de 
un  contexto t ransd iscip linario que ha orde-
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nado, sistem at izado y com unicado in for-
m ación  d iversa sobre el agua y las cuencas, 
en  un  contexto de total t ransparencia para 
la d isem inación  de la in form ación  genera-
da y una orien tación  hacia el Bien  com ún y 
la just icia am bien tal.

[1] De acuerdo con Delgado et a l. (2022), los 
ob jetos de conservación  pueden ser natu-
rales o cu lturales, aquellos com ponentes 
de la cuenca con una m ayor im portancia 
ecológ ica (especies, ecosistem as, p rocesos 
naturales) o cu ltural (económ icos, esp iri-
t uales) y sus am enazas.
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Figura 3. Fases de la est rateg ia de d isem inación . Fuente: Elaboración  p rop ia.
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La prob lem át ica social y am biental hoy en  
d ía es sum am ente com pleja y no es posi-
b le abordarla y en tenderla desde una sola 
d iscip lina. El am biente, del cual el ser hu-
m ano es una p ieza clave por su  papel 
t ransform ador y su  dependencia, solo pue-
de en tenderse al con jun tar d ist in tas óp t i-
cas. Por ot ro lado, el agua es un  recurso de 
vital im portancia, asociado adem ás a servi-
cios ecosistém icos h id rológ icos funda-
m entales para nuest ro b ienestar. La t rans-
d icip lina es una est rat eg ia de invest ig a-
ción , una nueva ap roxim ación  o m an era 
de búsqueda del con ocim ien t o que con -
sist e en  recorrer a t ravés de varias d isci-
p linas alg o com p lejo, form ando un  nuevo 
cuerpo t eórico d iscip linario  (Paoli- Bolio, 
2019).

En este sent ido, la t ransd iscip lina es un  en-
foque donde las p rob lem át icas en  torno al 
agua pueden ser t ratadas a t ravés de todas 
las áreas y sistem as de conocim iento. Es así 
com o se p ropone art icu lar y form ar nuevas 
asociaciones ent re éstos, desde las visiones 
de los actores clave y, en  nuest ro caso, co-
rrespond ientes a cada subcuenca priorit a-
ria. Así, nuest ro p royecto considera los si-
gu ien tes p rincip ios de la t ransd iscip lina: 
part ir de un  en foque holíst ico (in teg rat ivo), 

t ransitar hacia la resolución  de p rob lem as 
basada en  in tercam bio de saberes y m eto-
dolog ías part icipat ivas, abordando la equ i-
dad  (género e inclusión) y reconociendo la 
b iod iversidad  y la d iversidad  cu ltu ral (por 
ejem plo pueb los ind ígenas, afrodescen-
d ien tes, cam pesinos y pescadores), p ro-
m oviendo la solidaridad  y tolerancia para 
form ar un  pensam iento const ruct ivo e in -
novador (Mart ínez Cast illo, 2010; Bravo 
Mercado, 2008).

El p royect o se desarrolla en  cinco cuen -
cas del país que m uest ran  la variab il idad  
y r iqueza de México. In cluyen  zonas ári-
das y zonas t rop icales l luviosas, zonas de 
m on t aña, de cuenca m ed ia y zonas bajas 
cost eras. Desde el punto de vista econó-
m ico se incluyen zonas ganaderas, zonas 
de siem bra de caña de azúcar y de ot ros 
cu lt ivos m ás t rad icionales, adem ás de co-
m un idades rurales de bajos ing resos y 
ot ras con m ejores cond iciones. Ello perm i-
t irá con jun t ar las d ist in t as experiencias y 
perm it ir  ext rapolar alg un os resu lt ados a 
ot ras cuen cas.

En el caso de la cuenca baja del río Papa-
loapan, tenem os prob lem át icas del agua 
de d ist in ta natu raleza. Ent re estas desta-

L a t r an sd i sci p l i n a par a abor dar  l as 
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can: falta de acceso y m ala calidad  del 
agua potab le entubada y em botellada; 
azolvam iento de cuerpos de agua; con ta-
m inación  de los cuerpos de agua por ag ro-
quím icos y ot ros con tam inantes arrast ra-
dos desde cuenca arriba; alta vu lnerab ili-
dad  de las personas que viven  en  la parte 
baja de la cuenca y de sus m ed ios de vida 
(pesca y ganadería) an te las inundaciones y 
sequías (Figura 1). Actualm ente, el cam bio 
clim át ico ha hecho m ás im pactan tes estas 
sequías e inundaciones, adem ás de im pre-
decib les. Esto afecta el b ienestar de las 
personas en  todas sus facetas, im pactando 
social, económ ica, am biental y psicológ ica-

m ente su seguridad  personal, repercut ien-
do y degradando el tejido social. En  conse-
cuencia, encont rar soluciones a d ichas 
p rob lem át icas requ iere de una invest iga-
ción  t ransd iscip linaria, donde la in teg ración  
de los d ist in tos sistem as de conocim iento 
es m edular para afrontar los com plejos re-
tos an tes m encionados. Adem ás de un  en-
foque t ransd iscip linar y adaptat ivo, necesi-
tam os de un  efoque colaborat ivo capaz de 
reflejar las d ist in tas percepciones y p reo-
cupaciones de las partes involucradas en  
cada fase del agua en  su relación  con las 
personas y la com unidad.
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Figura 1. Retos del agua ident ificados con los tom adores de decisiones del m un icip io de Tlacotalpan, 
Veracruz. Fuente: elaboración  p rop ia.



Un p rim er ret o en  el p rop io g rupo de in -
vest ig ación  es com part ir  una visión  co-
m ún  de la p rob lem át ica y un  leng uaje 
que perm it a n o solam en t e la in t eracción  
en t re las d ist in t as d iscip linas, sin o t am -
b ién  la creación  con jun t a, con  sum o res-
pet o y com prom iso, de las m an eras y es-
t rat eg ias para abordar el p rob lem a. A 
part ir de ello se puede estab lecer una in -
teracción  con ot ros actores fundam entales 
en  el territorio que viven  y part icipan del 
p rob lem a p lan teado. Algunas de las est ra-
teg ias de in teg ración  de los d ist in tos t ipos 
de conocim iento incluyen: talleres de in -
tercam bios g rupales, talleres para fom en-
tar el d iálogo y la cogeneración  de alterna-
t ivas, en t revistas para escuchar a todas las 
personas in teresadas (hab itan tes, tom ado-
res de decisiones, etc.), uso de tecnolog ías 
para incorporar los conocim ien tos de d is-
t in to t ipo que están  siendo generados y su  
d ifusión  (sistem as de in form ación  geográ-
fica, etc.).

Resu lta fundam ental el fom ento del d iálo-
go y la cogeneración  de alternat ivas. Para 
esto, se han creado oportun idades de cola-
boración  a t ravés de talleres, donde se han 
ident ificado las d ist in tas p rob lem át icas del 
agua desde la visión  de d iferen tes g rupos 
de actores. Este es un  p roceso con t inuo. 
Com o exp lica Pesci (2008), const it uye en  
realidad  un  p roceso de t ransform ación  de 
todos los part icipantes que va const ruyen-
do y t ransitando por una esp iral que a ve-
ces es m ás ancha y a veces m ás angosta, 
deb ido a la com plejidad  de la realidad  que 
se aborda a lo largo del t iem po. Esto sola-
m ente se log ra al incorporar las d ist in tas 
perspect ivas de las partes in teresadas. Por 
ejem plo, a t ravés de en t revistas a tom ado-
res de decisiones se han log rado ident ificar 
los p rincipales retos y con flictos por el agua 
en  el m un icip io, así com o las respuestas 
desde este n ivel de gob ierno, las alianzas y 
el potencial de vincu lación . Parte funda-
m ental ha sido el t rabajo de talleres, en t re-

vistas y act ividades desarrolladas con las 
com unidades, p revia exp licación  de las in -
tenciones del Pronaces Agua, de sus com -
prom isos y de su anuencia para part icipar 
en  el m ism o y para que el equ ipo t rabaje 
en  su territorio. Se ha p rofund izado sobre 
cóm o cam bian  estos retos duran te las d is-
t in tas épocas del año. De esta form a, a par-
t ir de calendarios del agua hem os recupe-
rado las d iversas m iradas sobre las tem po-
radas de aguas y su  calidad  y cant idad , que 
nos perm iten  com prender al recurso en  su 
d inam ism o y com plejidad  y, sobre todo, 
nos perm iten  reflexionar sobre la especifi-
cidad  de las p rob lem át icas y el potencial 
de la cogeneración  de alternat ivas en  el 
caso específico.

La invest ig ación  es una part e im port an t e 
de est e p royect o. Dadas las com p lejas 
in t eraccion es en t re el ag ua y los sist e-
m as sociales y ecológ icos, requerim os la 
part icipación  de p rofesionales de d ist in -
t os cam pos del con ocim ien t o: ecolog ía, 
m an ejo de recu rsos, econ om ía, ciencias 
sociales, g eolog ía, h id ro log ía, et c . La in -
corporación  de las d ist in tas perspect ivas se 
hace a t ravés de d iscusiones, por ejem plo, 
en  reun iones, o m ed iante la organ ización  
de congresos, sim posios y foros. Por citar 
un  caso, las personas expertas en  telede-
tección  están  usando los sistem as de in for-
m ación  geográfica para evaluar la calidad  
del agua y la salud  de la vegetación  en  to-
da la cuenca con im ágenes satelit ales. Al 
m ism o t iem po, h id rólogos, quím icos, ecó-
logos y expertos en  ciencias sociales van a 
cam po: los p rim eros, para estud iar los flu -
jos de agua superficial y sub terránea para 
determ inar de dónde viene y a dónde va; 
los segundos, para evaluar la calidad  del 
agua y m irar si cum ple con la Norm a Ofi-
cial Mexicana para consum o hum ano; los 
terceros estud ian  lo que sucede con los 
ecosistem as asociados al Papaloapan, por 
ejem plo, con  los hum edales; y los ú lt im os 
t rabajan  con las personas que hab itan  en  la 
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parte baja de esta cuenca para ident ificar 
tan to las p rob lem át icas com o las posib les 
soluciones. Las personas expertas están  or-
gan izadas en  g rupos de t rabajo que t ienen 
d iferen tes m isiones, com o lo m uest ra la Fi-
gura 2.

En el área de const rucción  y fortalecim ien-
to de capacidades, desde el d iálogo de sa-
beres, se p ropone que las personas, com o 
su jetos act ivos, const ruyan conocim ientos 
sign ificat ivos para su vida d iaria dent ro de 
las cuencas p riorit arias. Por lo tanto, las 
p ropuestas pedagóg icas del p royecto (con 
com unidades locales, tom adores de deci-
sión  y ot ros actores clave) se susten tan  en  
la solución  de p rob lem as, con base en  la 
part icipación  de los/as part icipan tes en  ca-
da cuenca y subcuenca, considerando d i-

feren tes n iveles de acción  y su  vincu lación  
desde un  enfoque m ult i- actor y m ult i-
escalar. De esta m anera, se podrán generar 
conocim ien tos desde el d iálogo en t re las 
personas part icipan tes, buscando que los 
aprend izajes respondan a sus entornos y, 
sobre todo, que se encuent ren  enfocados 
hacia la resolución  colect iva de las p rinci-
pales p rob lem át icas del agua en  cada 
cuenca.

Algo sum am ente relevante es que busca-
m os t ransit ar hacia la t ransform ación  
colect iva de act it udes y valores, que se 
ap liquen  en  el d ía a d ía para at acar p ro-
b lem át icas socioam b ien t ales del ag ua en  
las cuencas p rior it ar ias. Si b ien  el enfoque 
t ransd iscip linario es necesario para la iden-
t ificación  de las causas y posib les solucio-
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Figura 2. El p royecto en  el Papaloapan consiste en  un  equ ipo t ransd iscip linario que a su vez se d ivide en  
d iferen tes g rupos de t rabajo. Fuente: elaboración  p rop ia.
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nes a los d ist in tos retos del agua en  la 
cuenca del Papaloapan, su  im p lem enta-
ción  en  la p ráct ica debe resolver algunos 
puntos, por ejem plo:

a) Cada d iscip lina t iene sus m étodos y len-
guajes, por lo que la com unicación  e in te-
g ración  de resu ltados es un  reto constan te.

b ) Las d inám icas de poder im p lican  in tere-
ses y valores d ist in tos que t ienden a crear 
obstácu los en  la colaboración , por eso hay 
que ident ificar los in tereses com unes y for-
talezas com plem entarias para la resolución  
de p rob lem as.

c) Los recursos son lim itados (financieros, 
hum anos y de t iem po), por consigu ien te, 
se debe buscar la m anera de solucionar en  
lo posib le la necesidad  de fuertes inversio-
nes sosten idas con visión  de largo p lazo 
para la invest igación  de incidencia en  p ro-
b lem as com plejos, a g ran  escala y con tan-
tos actores.

d ) La d ispon ib ilidad , accesib ilidad  y calidad  
de los datos.

e) Las barreras inst it ucionales y de gober-
nanza que pueden d ificu ltar la colabora-
ción  eficaz. Esto es un  p rob lem a que abar-
ca desde la ident ificación  de los retos del 
agua hasta la cogeneración  e im p lem enta-
ción  de sus soluciones. Por ejem plo, en  el 
p rim er caso requerim os de la part icipación  
de todas las partes, haciendo d ispon ib le la 
in form ación  ráp idam ente y en  los form atos 
aprop iados; en  el segundo caso, necesita-
m os increm entar la p robab ilidad  de que 
las soluciones cogeneradas sean im p le-
m entadas y la in form ación  resu lte de u t ili-
dad  en  la tom a de decisiones relacionadas 
con la gest ión  del agua, lo cual im p lica la 
part icipación  de inst it uciones de gob ierno 
ligadas al agua.

f) La in teg ración  t ransversal de la perspec-
t iva de género e inclusión . Const it uye un  
g ran  reto la inclusión  de las m ujeres, in fan-
tes, los/as jóvenes hab lan tes de lenguas in -
d ígenas, personas con alguna d iscapaci-
dad  o g rupos vu lnerab les. Debem os part ir 

de est rateg ias com prensivas para que to-
das y todos estem os representadas/os, 
desde el d iagnóst ico, m on itoreo y evalua-
ción , hasta las soluciones an te las p rob le-
m át icas del agua.

En  est e p royect o creem os que la solu -
ción  de los ret os del ag ua en  las cuencas 
depen de de un  d iagn óst ico in t eg ral par-
t icipat ivo donde colaborem os act iva-
m en t e, pues su  ext ensión  y com p lejidad  
requ iere est rat eg ias que recon ozcan  ex-
p lícit am en t e la incert idum bre inh eren t e 
a la g est ión  del ag ua, la n ecesidad  del 
in t ercam b io de saberes y el m on it oreo 
con t inuo por los d ist in t os act ores para 
t en er resu lt ados que at iendan  los p ro-
b lem as que ya exist en  y los que su rg irán  
por efect o del cam b io clim át ico, en t re 
ot ras cr isis.
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¿Qué es el Su jet o social?

Un Sujeto social es un  colect ivo o una 
ag rupación  com part iendo una experiencia 
y una ident idad , desp liega p ráct icas en  
torno a un  p royecto com ún, es decir, es 
una form a de organ ización  específica para 
la part icipación  social, que puede incid ir 
sobre su p rop io dest ino y el de la sociedad 
a la que pertenece (Charry y Calvillo, 2000; 
Henao, 2003). La t eoría de la const rucción  
de un  Su jet o social est á basada en  la idea 
de que los ind iv iduos n o nacen  con  una 
iden t idad  com p let am en t e form ada, sin o 
que est a se va const ruyendo a lo larg o de 
su  vida a t ravés de las in t eraccion es so-
ciales y cu lt u rales que experim en t an . Es-
t e en t end im ien t o t ien e im port an t es im -
p licacion es para la com prensión  de la 
sociedad  y para la form u lación  de polít i-
cas púb licas que p rom uevan  el desarro-
llo y b ien est ar de los in d iv iduos.

Los p rincip ios relacionales del p roceso de 
const rucción  del Su jeto social se refieren  a 
las form as en  que las personas in teractúan 
en t re sí y se relacionan en  una sociedad 
determ inada. Los p rincip ios, basados en  
valores cu lturales, norm as y expectat ivas 
com part idas, deben ser la solidaridad , el 

respeto, la responsab ilidad  y la equ idad . En 
com unidades rurales, el Su jeto social se 
const ruye a t ravés de la in teracción  en t re 
los ind ividuos, las fam ilias y los g rupos so-
ciales, y está en focado en  la cooperación  y 
la solidaridad , algo m uy d iferen te a lo que 
ocurre en  las ciudades, que se cent ran  en  
la ind ividualidad  y el consum o.

Ent re los factores que in fluyen al Su jeto so-
cial en  com unidades rurales se encuent ran  
la iden t idad  cu ltu ral, la educación , las t ra-
d iciones y las p ráct icas sociales. Sin  em bar-
go, Maldonado (2005) ind ica que estas 
aproxim aciones con una perspect iva eco-
nóm ica t ienden a reducir al cam pesino a 
un  sim p le p roductor ag rícola y no tom an 
en cuenta su papel en  ot ras esferas de la 
vida social, com o la fam ilia y la com unidad. 
La perspect iva polít ica, por su  parte, puede 
sobrevalorar el papel del cam pesino com o 
agente polít ico y no reconocer sus lim ita-
ciones y con t rad icciones. Finalm ente, la 
perspect iva cu ltu ral puede caer en  una 
idealización  del cam pesino com o portador 
de una cu ltura t rad icional y autén t ica, de-
jando de lado los cam bios y d inám icas cu l-
turales que se p roducen en  el m undo rural.

Si st em as com u n i t ar i os. 

Pr i n ci p i os r el aci on al es del  

Su jet o soci al  en  con st r u cci ón  

y  su  expr esi ón  i n st i t u ci on al
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Const rucción  del Su jet o social desde lo 
local

La g lobalización  ha ten ido un  im pacto sig -
n ificat ivo en  el Su jeto social cam pesino. En 
m uchos casos, ha llevado a una m ayor in -
teg ración  de los m ercados y ha aum entado 
la com petencia en  la p roducción  y ven ta 
de p roductos ag rícolas. La g lobalización  
im p lica una t ransform ación  de los m erca-
dos dom ést icos e in ternacionales, con  im -
portan tes repercusiones sobre los p roduc-
tores y las fam ilias ru rales. México llegó a la 
era de la g lobalización  con una ag ricu ltura 
déb il en  lo p roduct ivo y segm entada y vu l-
nerab le en  lo social (Rello, 2009).

Un o de los efect os m ás im port an t es de la 
g lobalización  en  el Su jet o social cam pe-
sin o ha sido la crecien t e com pet encia de 
p roduct os ag rícolas ext ran jeros, que a 
m enudo son  m ás barat os y p roducidos 
en  una escala m ás g rande, así com o el 
aum en t o de los cost os de p roducción  y la 
d if icu lt ad  de cum p lir  con  reg u lacion es y 
cert if icacion es in t ernacionales que obs-
t acu lizan  a los pequeñ os p roduct ores 
(Houtart , 2006; Soto, 2020). Entonces, estas 
zonas rurales que se ven afectadas por el 
desarrollo neoliberal experim entan un  cre-
cim ien to que sigue los lineam ien tos del 
concepto de desarrollo t rad icional desde lo 
g lobal, que de acuerdo con Herrera (2013) 
p ropone avanzar hacia un  estado de per-
fección  y qu itar lo que se considera at rasa-
do, ocasionando que las p ráct icas sociales 
del m ed io rural t iendan a cam biarse per-
d iendo su ident idad  social y cu ltu ral (Figu-
ra 1).

De est e m odo, el ám b it o de lo local cons-
t it uye un  n ich o p riv ileg iado para pensar 
el p rob lem a del desarrollo social y la 
const rucción  de su jet os sociales donde 
se puedan  g en erar nuevas form as de 
convivencia que perm it an  el desarrollo 
de cap it al social: con f ianza, solidaridad , 
convivencia respet uosa, part icipación  y 
cooperación , d isposición  a act uar colec-
t ivam en t e a t ravés de redes y org an iza-
cion es sociales, et c . (Henao, 2003).

En este con texto, tanto el estado com o las 
inst it uciones de los d iferen tes n iveles de 
gob ierno t ienen que desarrollar est rateg ias 
y polít icas púb licas que apoyen a las co-
m un idades rurales cont ra los p rocesos de 
g lobalización  que afectan  su con texto local. 
Algunas m ed idas que pueden ser relevan-
tes son:

1. Fom entar la gobernanza local, es decir, la 
part icipación  ciudadana en  la tom a de de-
cisiones de su en torno y en  la im p lem enta-
ción  de polít icas púb licas que lo faciliten .

2. Fortalecer las organ izaciones com unita-
rias com o cooperat ivas, asociaciones y co-
m ités ciudadanos, que represen ten  los in -
tereses de las com unidades.

3. Prom over el fortalecim iento y la d iversifi-
cación  de la econom ía local, com o el desa-
rrollo de pequeñas y m ed ianas em presas, 
el t u rism o local y la p roducción  de alim en-
tos y p roductos artesanales.

4 . Fom entar la educación , el acceso a la in -
form ación  y la cu ltura local para fortalecer 
la ident idad  y la cohesión  social de las 
com unidades.

5. Proteger los derechos hum anos y el m e-
d io am biente, a t ravés de la im p lem enta-
ción  de polít icas púb licas.
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Figura 1. De lo g lobal a lo local. Talleres part icipat ivos 
para la gest ión  del agua. Fuente: Lu is Manuel 
Mart ínez Rivera. 



La t ransform ación  del en t orn o ru ral im -
p lica que la polít ica social y el ind iv iduo 
respondan  a una m ism a visión  y n ecesi-
dad  local, de ot ra m an era cualqu ier p ro-
yect o social perderá su  sen t ido de t rans-
form ación  p rofunda y rad ical (Torres, 
2003). En este sent ido, los Prog ram as Na-
cionales de Conservación  del Agua consi-
deran  los puntos an teriores, ya que tom an 
en cuenta la part icipación  ciudadana y la 
generación  de polít icas púb licas para la 
gest ión  del agua en  las com unidades, la 
in teg ración  de áreas y sectores para la ges-
t ión  in teg ral del agua, y la sosten ib ilidad  y 
el uso equ itat ivo del agua para las necesi-
dades actuales y fu turas de su uso. En ge-
neral, estos p rog ram as buscan garan t izar la 
sosten ib ilidad  y el uso racional del agua, a 
t ravés de la gobernanza y la gest ión  
in teg rada.

Aunque el ag ua es un  recu rso im port an -
t e, hay que considerar que n o es un  ele-
m en t o aislado en  la nat u raleza y que es 
depend ien t e de t odos los com pon en t es 
nat u rales y de las act iv idades an t ropo-
g én icas que la usan  y alt eran . Desde este 
punto de vista, la gest ión  del agua debe 
verse a part ir del concepto de la cuenca 
com o un ecosistem a ecológ ico y social. Es-
tam os an te un  recurso que genera vida y 
no solo recursos económ icos.
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Sobre el t err it or io y sus act ores

La cuenca es la un idad  territorial m ás 
aceptada para la gest ión  in teg rada de los 
recursos h íd ricos (CEPAL, 1998c). En  la 
Con ferencia In t ernacional sob re el Ag ua 
Du lce (Bonn , 2001), se señaló que la ?cla-
ve de la arm on ía a larg o p lazo con  la na-
t u raleza y con  nuest ros sem ejan t es resi-
de en  arreg los de cooperación  a n ivel de 
cuenca h id rog ráf ica (y que) las cuencas 
h id rog ráf icas son  el m arco de referencia 
ind icado para la g est ión  de los recu rsos 
h íd r icos (por lo que es) p reciso crear m e-
can ism os inst it ucionales y part icipat ivos 
a est e n ivel?. Sin  em bargo, aunque el te-
rritorio de las cuencas y los cauces en  el 
que in teractúan sus pob ladores no coinci-
den con los lím ites polít ico-adm in ist rat ivos, 
la dependencia de un  sistem a h íd rico 
com part ido con fiere característ icas com u-
nes socioeconóm icas y cu ltu rales (Douro-
jeann i y Jouravlev 1999, 2001).

La cuenca Usum acin ta es una cuenca b i-
nacional com part ida por México y Guate-
m ala, con  una extensión  de 91,928.8 km 2, 

que d iscurre sobre los estados de Tabasco 
y Ch iapas en  México, y el departam ento del 
Petén  en  el noreste de Guatem ala. En esta 
cuenca se concent ran  altos índ ices de b io-
d iversidad  e im portan tes recursos h íd ricos. 
Fue ident ificada com o reserva potencial de 
agua por sus cond iciones de baja p resión  
por el uso del agua y los valores excepcio-
nales de b iod iversidad  que incluyen un  nú-
m ero de especies endém icas y am enaza-
das que dependen en  g ran  m ed ida del ré-
g im en h id rológ ico natural de sus ríos y hu-
m edales. En con junto con la cuenca Grijal-
va, con t ribuye con el 30% de los escurri-
m ientos del país. Tiene una red  h id rológ ica 
im portante por estar en  una reg ión  con al-
tos n iveles de p recip itación  de Mesoam éri-
ca y por tener un  relieve com plejo (CONA-
GUA, 2011) (Figura 1).

Las in terrelaciones en t re los usos y los 
usuarios del agua en  una cuenca ocurren  
?a t ravés de los sobran tes, caudales de re-
torno o pérd idas? de m anera un id ireccio-
nal de cuenca arriba a cuenca abajo. Este 
rasgo lim ita las oportun idades de un  óp t i-
m o aprovecham iento del recurso, donde 

Expr esi on es del  t er r i t or i o, or gan i zaci ón  

y  cu l t u r a de l as cu en cas h i dr ogr áf i cas

Ever ar do Bar ba M acías *
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la susten tab ilidad , ECOSUR, un idad  Villaherm osa



sólo puede llevarse a cabo a t ravés de ne-
gociaciones de los usuarios o m ed iante su 
acción  colect iva. El territorio com prende las 
sigu ien tes d im ensiones. 1) Hid rológ ica: ca-
racterizada por los lím ites natu rales super-
ficiales, los cuales no necesariam ente coin -
ciden con los lím ites de las aguas sub terrá-
neas; 2) polít ica: estos lím ites crean relacio-
nes com plejas de adm in ist ración  para los 
d ist in tos n iveles de in tervención  y gober-
nanza; y 3) inst it ucional: los territorios de 
acción  de usuarios no coinciden con los lí-
m ites naturales de las cuencas, lo que d ifi-
cu lta la gest ión  coord inada del agua (Dou-
rojeann i 2000).

Por una part e, la g est ión  t err it or ial a t ra-
vés de las cuencas facil it a la coord ina-
ción  en t re m ú lt ip les act ores e im p lica la 
part icipación  de au t oridades polít ico?ad -
m in ist rat ivas para reg u lar el uso de los 

recu rsos nat u rales, p r incipalm en t e el 
ag ua y el acceso al cauce de los ríos, en  
t an t o que la com p lejidad  de la g est ión  
del ag ua y la con f lict iv idad  por su  ap ro-
vecham ien t o va en  aum en t o y hace t ro-
pezar la arm on ización  de los ob jet ivos 
sociales, am b ien t ales y econ óm icos del 
desarrollo sust en t ab le. Recientem ente, en  
el caso de la Cuenca Usum acin ta, se ha in -
tensificado la ext racción , concesionada o 
clandest ina, de m aterial pét reo, con  nega-
t ivos im pactos sociales y am bientales, que 
por añad idura se relacionan con ot ros p ro-
b lem as com o el t ráfico de d rogas y el 
crim en.

Un aspecto im portan te es la form ación  de 
capacidades sobre gest ión  del agua, donde 
nos encont ram os con nuevos parad igm as 
com o el enfoque conceptual del ciclo 
h id ro- social del agua y la Ecoh id rolog ía. 
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Figura 1. Río Ch ico, afluente del río Usum acin ta en  el área del sit io p iloto. Fuente: Everardo Barba.



Mient ras la dem anda de agua se incre-
m enta, su  d ispon ib ilidad  en  calidad-
cant idad  es cada vez m ás escasa y las 
fuentes subterráneas se agotan  y contam i-
nan, lo que genera con flictos que afectan  la 
estab ilidad  económ ica, social y am biental, 
y que p rovocan m ovim ientos sociales de 
im pacto que im pelen  a los gob iernos a 
m ejorar la gest ión  del agua. En el territorio 
del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y 
Usum acin ta se ident ifican  cinco usos del 
recurso: ag rícola, púb lico- urbano, indus-
t rial, pecuario y generador de energ ía eléc-
t rica. El volum en u t ilizado por estos usos es 
de 53,103 m illones de m et ros cúb icos 
(m m 3) anuales, de los cuales el 94% t iene 
un  origen superficial y el 6% restan te un  
origen subterráneo. En esta cuenca, se ob -
servan d iversos im pactos relacionados con 
las act ividades an t ropogén icas. El río Gri-
jalva se ha ident ificado com o uno de los 
ríos m ás contam inados de México (Musá-
lem  et a l., 2018; Toledo, 2003), así com o el 
m ás in terven ido, deb ido al sistem a de cua-
t ro p resas d iseñadas para generar elect rici-
dad  y p roteger de inundaciones a la ciudad 
de Villaherm osa (Ram os- Gut iérrez & 
Montenegro-Fragoso, 2012), a d iferencia del 
río Usum acin ta, que a pesar de encont rarse 
im pactado por act ividades no susten tab les 
aún se considera un  río que m ant iene sus 
at ribu tos naturales por ser de flu jo lib re y 
estacional (Salinas-Rodríguez et a l., 2021), y 
por el alto g rado de conservación  de g ran-
des zonas ribereñas (Ochoa- Gaona et a l., 
2018).

Gest ión  y cu lt u ra del ag ua

Las p rincipales p rob lem át icas asociadas al 
agua en  la reg ión  son las sigu ien tes: a) in -
suficien te cobertu ra en  los servicios de 
agua potab le; b ) alcan tarillado y sanea-
m iento, sobre todo en  las localidades rura-
les; c) in fraest ructu ra h id ráu lica deteriora-
da, así com o baja p roduct ividad  e inefi-
ciencia en  los usos ag rícolas y púb lico-
urbanos; d ) con tam inación  de corrien tes 

superficiales y aguas estuarinas; e) azolva-
m iento g radual de los cauces de los ríos 
deb ido a la erosión  de los suelos en  las par-
tes altas de las cuencas; f) falta de m ed idas 
p revent ivas en  la red  h id rológ ica de la 
cuenca y falta de la observancia est ricta de 
la norm at ividad  vigen te en  lo relat ivo a la 
ocupación  de zonas federales an te la p re-
sencia cíclica de fenóm enos m eteorológ i-
cos ext rem os; g ) insuficien tes acciones de 
m anejo in teg ral de las cuencas; y h ) cu ltura 
lim itada del agua (Conagua, 2000).

La creación  de en t idades de cuenca en  
sus num erosas varian t es se com pon e de 
una est ruct u ra d irect iva, com o ?com isio-
n es?, ?com it és?, ?con sejos? o ?ag encias? 
de cuenca, que pueden  op t ar por una 
variada form a de part icipación  de los ac-
t ores involucrados en  los p rocesos de 
decisión . Asim ism o, cuenta con una es-
t ructura operat iva, con  ejecutores de ac-
ciones y p rocesos, sea en  form a d irecta, 
cont ratando em presas de consu ltores y de 
ejecución  de obras, o haciendo valer 
acuerdos de cooperación  con d iversas en-
t idades. Por ú lt im o, tam bién  t iene una es-
t ructura financiera, es decir, una est ructura 
para la cap tación  de recursos financieros 
(una de las m ás d ifíciles de d iseñar) (Dou-
rojeann i y Jouravlev, 2001). Un aspecto fun-
dam ental, y de recien te atención , t iene que 
ver con las expresiones y los aspectos cu l-
turales, com o lo m enciona Vargas (2006a): 
?Som os agua desde siem pre. No existe la 
vida sin  el agua. Por ello, som os agua en  
m ovim ien to." "En el m om ento que se de-
t iene ese flu jo, se det iene la vida y el agua 
deja de ser agua viva." (Cultura  y Dem o-
cracia  del Agua ). "Por tanto, la crisis del 
agua es y será la crisis de la vida. Por esta 
razón es que los pueb los se están  alzando 
en  defensa de su vida al defender el agua. 
El derecho al agua es el derecho a la vida. 
El agua es vida, es am biente, es sociedad?.

?La cu ltura del agua es, por lo tanto, un  as-
pecto específico de la cu ltura de un  colec-
t ivo que com parte, ent re ot ras cosas, una 
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serie de creencias, de valores y de p ráct icas 
respecto de ella? (Vargas, 2006a). Por lo que 
esta act ividad  se encuent ra en  agenda pa-
ra la cuenca Usum acin ta a t ravés de d iver-
sas act ividades, atend iendo a g rupos por 
t ipo de act ividad  y uso, así com o por eda-
des. Com o ejem plo, se p retende prom over 
d iversos concursos sobre aspectos cu ltura-
les de uso y conservación  del recurso h íd ri-
co, a part ir de expresiones en  m urales y 
p in tura para jóvenes.

Desde sus ancest ros, los m ayas ch on t a-
les, v iv iendo en  una reg ión  abundan t e en  
cuerpos de ag ua, se const it uyeron  en  h i-
d rólog os alt am en t e capacit ados. In t ervi-
n ieron  ríos y lag unas y t ransform aron  sus 
m árg en es para ap rovecharlos com o ef i-
cien t es m ed ios de subsist encia y t rans-
port e. Posib lem ente, el río Candelaria, el 
Bajo Usum acin ta, la costa y las lagunas lla-
m aron su atención  por tener abundancia 
de agua. El m anejo del agua fue y es fun-
dam ental para la existencia hum ana, el 
agua fue un  auxiliar de g ran  im portancia 
para la ag ricu ltu ra y el t ransporte. Con ello 
el com ercio se vio favorecido, siendo los 
chontales g randes navegadores y com er-
cian tes. La arqu itectura de sus casas y ciu-
dades y el socio-cronogram a acop lado a los 
ciclos de inundación  dem uest ran  un  com -
p leto en tend im iento y aprovecham iento 
de los pu lsos naturales de los ríos (Vargas, 
2019).

Una de las m an ifestaciones m ás claras de 
la cu ltu ra es el lenguaje, su  uso. La cu ltura 
del agua, en tonces, t iene una m an ifesta-

ción  m uy im portan te en  los d iscursos del 
agua. Los act ores inst it ucionales y socia-
les se exp resan  en  d iscu rsos, por ello hay 
que leer los dos p lan os, el de lo que se 
d ice y el de lo que se hace, pues n o 
siem pre g uardan  correspon dencia. Por 
esto es m uy frecuente ver que por una 
cuest ión  est ratég ica se d iga una cosa y se 
haga ot ra, lo que nos lleva necesariam ente 
a desp legar un  espacio donde resu lte posi-
b le observar estos d iscursos y p roponer 
una form a para en tender la paradoja de la 
cu ltura del agua: cuánto hay de estab iliza-
ción  y reproducción  de lo m ism o, y cuánto 
hay de t ransform ación  e innovación  (Var-
gas, 2006a).

Com o lo p lan t ea Varg as (2006b ), ¿la cu l-
t u ra inst it ucional de la g est ión  del ag ua, 
t al com o se la form u la en  la act ualidad , 
es la que dará las respuest as a la cr isis 
del ag ua? ¿O es que debem os an im arn os 
a en t ender que ella ? com o los peces en  
el ag ua?  se encuen t ra inm ersa en  la 
cu lt u ra de nuest ras sociedades y que, 
por lo t an t o, se requ iere un  cam b io de 
ést a para que sean  posib les ot ros resu l-
t ados m ás alen t adores? Basándose en  las 
característ icas del p redom in io de las cien-
cias duras y la p roducción  de un  conoci-
m iento fragm entador y reduccion ista, esta 
visión  nos guía a la sim ulación  de los con-
textos. Coinciden d iversos autores en  afir-
m ar que cada vez m ás nos en fren tam os a 
una falta de adecuación  en t re nuest ros sa-
beres d isociados y las realidades m ult id i-
m ensionales. En este sent ido, Morin  (1999) 
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com enta: ?En esta situación  se vuelven in -
visib les los con jun tos com plejos, las in ter-
relaciones en t re partes y todo, las ent ida-
des m ult id im ensionales y los p rob lem as 
esenciales?.

Específicam ente, respecto a los Prog ram as 
de Cultura del Agua se pueden afirm ar los 
sigu ien tes puntos: 1) en  la m ayor parte de 
los países de nuest ro con t inen te no exis-
ten , y donde sí se encuent ran  suelen  ser 
considerados com o un com ponente p rin -
cipalm ente relacionado con una acción  
inst it ucional y no com o su eje cent ral (Var-
gas 2006b); en  la realidad , se enm arca m ás 
en  favor de una función  de pub licidad  so-
bre la p rop ia inst it ución  del agua, que en  la 
consolidación  de una propuesta com o una 
verdadera herram ienta de organ ización  y 
cam bio cu ltural; 2) considerar a la Cu ltura 
del Agua com o algo que pertenece m ás a 
la posición  de inst it uciones y de expertos, 
por lo que debe ser t ransferida a la socie-
dad y sus gob iernos; esta postura se p ro-
pone com o una form a de ?instalar en  la so-
ciedad nuevas conductas y act it udes?; y 3) 
focalizar los ob jet ivos y m etas en  m ed idas 
de ?concien t ización? sobre el uso eficien te 
y el ahorro del recurso del agua en t re la 
pob lación ; fortalecer y p roveer de una cu l-
tu ra del agua a la n iñez, la fam ilia y el siste-
m a educat ivo; estab lecer p rog ram as de d i-
fusión  del uso de accesorios de bajo con-
sum o; y atender el costo del sum in ist ro del 
agua. Con estas recom endaciones se espe-
ra que el usuario esté d ispuesto a pagarla, 
que se estab lezcan sistem as eficien tes de 
m ed ición , facturación  y cobranza en  los 
m un icip ios, y que se p rom ueva la cu ltura 
del pago de los servicios, ent re ot ras est ra-
teg ias (Vargas, 2006b).

Incidencia en  el sit io p ilot o

En la cuenca Usum acin ta y con in form a-
ción  ob ten ida del g rupo de t rabajo 
invest igación- incidencia a t ravés de los sa-
beres locales se consigu ió un  socio-

h id rog ram a donde se reflejó el uso y m a-
nejo del agua respecto a las act ividades 
socio-económ icas acop ladas con los pu lsos 
de inundación  y los n iveles del caudal (fi-
gura socio- h id rog ram a), relacionado con 
las p rincipales act ividades que se llevan a 
cabo en  el sit io p iloto laguna de Catazajá, 
donde se señala el acop lam iento de act ivi-
dades p roduct ivas ag ropecuarias, el t u ris-
m o y el torneo de pesca deport iva del ro-
balo, ent re ot ras. Asim ism o se señalan  al-
gunas p rob lem át icas asociadas con estos 
pu lsos h íd ricos (Monzón et a l. 2021) (Figura 
2).

Así, se dem uest ra que existe com o algo 
norm alizado y se asum e que no podrá 
exist ir n inguna cu ltu ra, n i polít ica, n i con-
ciencia en  m ateria de gest ión  del agua, 
cuando se form ulan  p ropuestas donde lo 
ún ico necesario es crear una polít ica, cu l-
tura y conciencia para avanzar y m ot ivar a 
cam bios ideológ icos y p ráct icos. Sin  em -
bargo, varios au t ores est án  convencidos 
de que los cam b ios sociales se deben  
p roducir  desde la cu lt u ra, y que el ag ua y 
la v ida serán  sust en t ab les desde la cu l-
t u ra dem ocrát ica. Nos encon t ram os en  
m om en t os cruciales de la hum an idad , 
donde exist en  p rocesos de cam b ios p ro-
fundos en  la civ il ización  (Figura 3).
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El 20  de ab ril de 2023, en  las of icinas 
cen t rales del Consejo Nacional de Hum a-
n idades, Ciencias y Tecn olog ías (Co-
nah cyt ), fue p resen t ado el l ib ro Los pro-
blem as del agua  en México. ¿Cóm o 
abordarlos?, ed it ado por el Dr. José Raú l 
García Barr ios y la Dra. Sayan i Mozk a Es-
t rada. Est a ob ra es relevan t e para el en -
t end im ien t o cabal del alcance de los 
Prog ram as Nacionales Est rat ég icos (Pro-
naces) del Conah cyt  y del hum an ism o 
que los im pu lsa, por ello es n ecesario co-
n ocer el con t ext o en  el que em erg e.

Los Pronaces son el eje cent ral de la polít i-
ca cien t ífica del gob ierno de la Cuarta 
Transform ación ; com o tales, son  art ífices 
de la m anera com o son form ulados y re-
sueltos los g randes p rob lem as que en fren-
ta el país. Nos encont ram os en  un  cruce de 
cam inos: por un  lado está el viejo cam ino 
im puesto desde arriba, desde las altas es-
feras de los poderes económ icos y polít icos 
que nos ha llevado a la degradación  del 
m ed io am biente, la rasgadura del tejido 
social y el incum plim iento de la noción  
m ás básica de just icia: vivir una vida d igna. 
Ese es el cam ino t razado por las polít icas, 
p ráct icas y su jetos sociales neoliberales 
que h icieron  del Estado un  agente de los 

in tereses del m ercado, desatend iendo el 
in terés social, y un  p rom otor del ind ividua-
lism o y el b ienestar p rivado a costa del 
Bien  com ún y la vida com unitaria. El Co-
nacyt  no estuvo exen to de ese uso de las 
at ribuciones y recursos púb licos para favo-
recer a los ya de por sí favorecidos, com o 
tam poco lo estuvo la Conagua, o las leg is-
laturas que instauraron  órdenes juríd icos 
que d ieron  espacio a esos m odos de hacer 
polít ica púb lica, financiar la invest igación  y 
adm in ist rar la just icia y los b ienes de la 
nación .

Pero no estam os condenados a con t inuar 
ese cam ino n i a aceptar sus inercias, es 
nuest ra responsab ilidad  abrir la b recha ha-
cia ot ro horizon te, uno en  el que el Estado 
es aliado de las Organ izaciones de Base 
Com unitaria (OBC). Ese horizonte es el de 
los Pronaces; un  horizonte a favor de la jus-
t icia socioam bien tal, la cooperación  sus-
tant iva y el renacim iento de la com unidad 
en  la vida púb lica com o cont rapeso al g i-
gant ism o del ind ividuo en  la form ulación  
de la polít ica púb lica. Fren te a los su jetos 
sociales e inst rum entos neoliberales, los 
Pronaces apuestan  por la generación  de 
nuevos su jetos sociales, inst rum entados y 
arropados para solucionar los p rob lem as 
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que em erg ieron  duran te el periodo neoli-
beral. La com plejidad  de estos p rob lem as 
es tal que es ingenuo y perverso creer que 
la volun tad  polít ica, la hacienda púb lica, los 
sistem as juríd icos, la academ ia o la m ano 
invisib le del m ercado son capaces de solu-
cionarlos por sí solos.

Por supuesto que es necesaria la volun tad  
polít ica, es ind ispensab le el financiam iento 
del gob ierno, son  fundam entales los m ar-
cos norm at ivos, los conocim ientos tecno-
cien t íficos y hum aníst icos, así com o es ne-
cesaria la part icipación  del em presariado 
com prom et ido con el Bien  com ún, pero 
n inguna de esas partes por sí sola puede 
solucionar los p rob lem as creados por el 
neoliberalism o. Son las OBC en alianza con 
el Estado, la academ ia y el em presariado 
com prom et ido qu ienes sí pueden solucio-
narlos. El núcleo de un  Su jeto social de esta 
naturaleza, hay que en fat izarlo y repet irlo 
cuantas veces sean necesarias, son  las 
OBC.

En  est e con t ext o em erg e el l ib ro  y of rece 
un  en t end im ien t o de esa encrucijada, 
desde la perspect iva del cam in o ab ier t o 
por el Pronaces Ag ua. Un  en t end im ien t o 
sob re el porqué del l lam ado const an t e a 
ref lexionar crít icam en t e sob re lo ocu rr i-
do com o consecuencia del n eoliberalis-
m o m exican o. Esa es una de las razon es 
por las que resu lt a n ecesario leer el l ib ro, 
pues n o es sencil lo ver con  clar idad  la 
d isyun t iva en  la que n os encon t ram os. El 
periodo neoliberal y sus im pactos han sido 
tan  p rofundos que han generado la ilusión  
de que nuest ro m undo ún icam ente puede 
y debe ser com o lo im ag inaron sus ideólo-
gos, la ilusión  de que no tenem os alterna-
t ivas aun cuando veam os el ab ism o al que 
nos p recip itaron  y la falsa creencia de que 
si no alcanzam os la t ierra p rom et ida no es 
porque ésta no exista, sino porque fallam os 
com o ciudadanos, fracasam os com o con-
sum idores, erram os com o ind ividuos y nos 
m alog ram os com o t rabajadores. Una si-
tuación  así genera, por un  lado, desespe-
ranza respecto a nuest ras capacidades para 
p roducir algo a la altu ra de nuest ra d ign i-
dad , y al m ism o t iem po engendra susp ica-
cias sobre qu ienes están  convencidos de 
que sí podem os cam biar las cosas.

Las y los au t ores de los 19 t ext os de est e 
l ib ro sost ien en  y arg um en t an  que pode-
m os const it u ir  un  Su jet o social, una fuer-
za social, que g en ere solucion es a un  r it -
m o m ás ráp ido que el r it m o de los p ro-
b lem as que en f ren t am os respect o al ci-
clo socionat u ral del ag ua; podem os dar 
inst rum en t os a ese Su jet o social para 
que concret ice las solucion es y podem os 
g en erar las h erram ien t as y cond icion es 
para que est e Su jet o social resist a, act úe 
y p revalezca. Pero no basta el convenci-
m iento y la con fianza para que las cosas 
sucedan, sino que es necesario t rabajar in -
tencionalm ente en  ello. Es necesario que el 
t rabajo ejem plifique lo que se cree. Es ne-
cesario reflexionar sobre lo que creem os, 
sobre los supuestos desde los que t rabaja-
m os y sobre los retos que en fren tam os.
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Por est a razón , el l ib ro est á d iv id ido en  
t res part es, cada una con  seis cap ít u los 
que ref lexionan  sob re esos ret os. La p r i-
m era part e se ded ica a exp lorar los p ro-
b lem as del Su jet o social por el que se 
apuest a para solucionar los p rob lem as 
del ag ua. Los cap ítu los que in teg ran  esta 
parte dan respuestas a un  con junto de 
p reguntas orien tadoras sobre lo que el Su-
jeto social necesita solucionar para sí m is-
m o: ¿Cóm o ir del actor social al Su jeto so-
cial? ¿Qué obstácu los hay que rem ontar 
para log rar esa t ransición? ¿Cuál es el posi-
cionam iento de qu ienes se ded ican al 
quehacer académ ico para cooperar de 
m anera sustant iva con las OBC y cóm o re-
lacionarse con los n iveles de gob ierno para 
log rar una incidencia efect iva?

La seg unda part e se ocupa de los p rob le-
m as de los inst rum en t os que n ecesit a el 
Su jet o social para solucionar los p rob le-
m as del ag ua. El cap itu lado de esta parte 
responde a cuest iones com o: ¿Cuáles son 
los at ribu tos de inst rum entos asequ ib les, 
pert inentes y efect ivos? ¿Qué procesos de 
innovación  y t ransferencia tecnológ ica son 
congruentes con el desarrollo de estos ins-
t rum entos, en  un  con texto de crisis e in -
cert idum bres socioam bientales? ¿Qué pa-
pel juegan los su jetos sociales m ism os en  
el desarrollo de sus inst rum entos y en  la 
t ransferencia a ot ros su jetos sociales? ¿Có-
m o fundam entar la con fiab ilidad  en  los 
inst rum entos y consolidarla en  un  sistem a 
de in form ación  asequ ib le y oportuno? 
¿Cuál es la expresión  territorial de estos 
inst rum entos?

La t ercera part e aborda cuest ion es que 
t ien en  que ver con  el arropam ien t o del 
Su jet o social, con  el Nich o que act úa co-
m o un  inst rum en t o or ien t ado al cu idado 
y desarrollo del Su jet o en  sí m ism o: ¿Có-
m o en frentar la corrupción , qué p rincip ios 
ét icos segu ir, qué cam bios requ iere el or-
den ju ríd ico? ¿Cóm o deliberar t ransd isci-
p linariam ente? ¿Qué cam bios necesita el 
sistem a juríd ico para superar la inercia 
neoliberal en  la polít ica púb lica de ciencia y 
tecnolog ía y la form a com o se t raduce en  
p ráct icas de invest igación  e incidencia? 
¿Cóm o asegurar la con t inu idad  de los p ro-
cesos del Pronaces Agua para efect iva-
m ente restaurar el ciclo socionatural del 
agua?

No hay respuest as sim p les n i absolu t as a 
est as cuest ion es. Los p rob lem as del ag ua 
en  México son  com p lejos, resu lt an  de 
p rocesos h ist ór icos y su  solución  n ecesa-
r iam en t e es t ransd iscip linaria. Los g ru -
pos académ icos y de p rofesion ist as t ie-
n en  el dob le ret o de, por un  lado, en t en -
der lo que las OBC requ ieren  com o nú -
cleo de los su jet os sociales y, por ot ro, 
com un icarse y colaborar en t re g rupos. Es 
d ifícil log rarlo, pero los Pronaces están  
convencidos de que puede hacerse y este 
lib ro así lo dem uest ra. Es resu ltado de la 
colaboración  de 47 equ ipos que concursa-
ron  y obtuvieron  recursos para p resentar 
p rob lem as del agua en  México que por su  
natu raleza pueden alcanzar la escala na-
cional. En  consecuencia, desarrollaron  p ro-
puestas de solución  a estos p rob lem as con 
la in tención  de concursar por financia-
m iento y así convert irse en  Proyectos Na-
cionales de Invest igación  e Incidencia.
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Los 47 equ ipos part iciparon  en  foros de 
p rofund ización  conceptual para que el 
desarrollo de sus p ropuestas ocurriera en  
cond iciones de igualdad , al clarificar el en-
foque del Pronaces Agua y la cent ralidad  
del Su jeto social. Colaboraron  para com pe-
t ir en  igualdad  de circunstancias, dados los 
parám et ros ep istem ológ icos que orien tan  
al Pronaces Agua. Esto es un  ejem plo de 
cóm o incluso en  cond iciones de rest riccio-
nes p resupuestales y altos estándares 
cien t íficos y hum aníst icos, part ir de p ráct i-
cas cent radas en  la ayuda m utua conduce 
a m ejores p rocesos y resu ltados que part ir 
de la com petencia desencarnada y 
oportun ista.

El lib ro Problem as del agua en México: 
¿Cóm o abordarlos? condensa los resu lta-
dos de esa colaboración . En él con fluye el 
conocim iento de 105 personas, 46 m ujeres 
y 59 hom bres, adscritas a 46 organ izacio-
nes, dos terceras partes son un iversidades y 
cent ros púb licos de invest igación . Est e pa-
t rón  es im port an t e, pues m uest ra ot ro 
aspect o fundam en t al de los Pronaces: 
los p rob lem as abordados son  de t al 
com p lejidad  que ún icam en t e el t rabajo 
colaborat ivo de las un iversidades con  los 
g ob iern os y las OBC t ien e la posib il idad  
de solucionarlos.

El reto supera la escala de incidencia y las 
capacidades de cualqu ier consu ltoría, p ri-
vada o equ iparab le desde instancias púb li-
cas, cuyos resu ltados no pueden m ás que 
rest ring irse a ofrecer recom endaciones ge-

nerales de polít ica púb lica a funcionarios 
que no necesariam ente t ienen n i las at ri-
buciones n i los inst rum entos para segu ir-
las, en  el caso de que sí cuenten  con la vo-
lun tad  de hacerlo, o b ien  a hacer talleres 
p rotocolarios de d iagnóst ico y en t rega de 
resu ltados a las com unidades, pero sin  t ra-
bajar con  ellas.

Los Pronaces, en  cam bio, cent ran  su inves-
t igación  en  log rar la incidencia y en  gene-
rar los inst rum entos para que así sea. Esta 
invest igación  necesita ser orig inal, sit uada 
h istóricam ente y colaborat iva, no una re-
elaboración  ad hoc de lo que se hace en  
ot ras partes. No porque esté m al lo que ha-
cen en  esos lugares, sino porque en  su ori-
gen está ausen te el núcleo del Su jeto social 
por el que apuestan  los Pronaces: las OBC 
y los g rupos académ icos que han aprend i-
do a t rabajar con  ellas, g racias a p ráct icas 
reflexivas y de cu idado m utuo, las cuales 
lleva años const ru ir y ver florecer. Est a es 
ot ra de las razon es por la que es n ecesa-
r io leer el l ib ro: porque m uest ra que hay 
m an eras de t ransform arn os, oport un ida-
des para ayudarn os y lug ares para an idar 
esperanzas.

Ficha del lib ro: García-Barrios, J. R. y Mozka-
Est rada, S. (eds.). (2022). Problem as del 
agua en México. ¿Cóm o abordarlos? Méxi-
co: FCE-Conacyt .

14

L os 47 equ i pos par t i ci par on  en  f or os de 

pr of u n d i zaci ón  con cept u al  par a qu e el  

desar r ol l o de su s pr opu est as ocu r r i er a en  

con d i ci on es de i gu al dad, al  cl ar i f i car  el  

en f oqu e del  Pr on aces A gu a y  l a 

cen t r al i dad del  Su jet o soci al
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Se ext iende una cord ial Invitación  a 
especialistas, representan tes de 
organ izaciones de base com unitaria, 
servidores púb licos, em presarios y g rupos 
de invest igación  cuyo t rabajo esté cent rado 
en  los p rob lem as del agua en  México a 
p roponer ponencias en  el 2º Congreso del 
agua para el b ien  com ún: Procesos, 
relaciones y soluciones frente a  la  
incertidum bre, que se llevará a cabo de 
m anera h íb rida (p resencial y virtual), del 26 
al 28 de sep t iem bre, en  el Cent ro de 
Invest igación  en  Materiales Avanzados 
(Cim av), Monterrey, Nuevo León.

El congreso es organ izado por el Consejo 
Nacional de Hum anidades, Ciencias y 
Tecnolog ías, a t ravés del Prog ram a 
Nacional Est ratég ico de Agua y el Cim av, en  
colaboración  con la Un iversidad  Autónom a 
de Nuevo León. El ob jet ivo del congreso es 
reflexionar colect ivam ente sobre t res 
g randes tem as:

1. El desarrollo de est rateg ias de  
invest igación  e incidencia  
t ransd iscip linaria sobre los 
p rob lem as del agua en  un  contexto 
de incert idum bre;

2. La reflexión  acerca del papel de 
actores d iversos y heterogéneos en   
la const rucción  de una fuerza social 
capaz de solucionar estos p rob lem as, 
y sobre cóm o preservar y potenciar 
esa fuerza. 

3. El papel de la ciencia, la tecnolog ía y 
la com unicación  en  la 
inst rum entación  de esta fuerza social 
t ransform adora.

Dado que los p rob lem as de agua son 
excepcionalm ente d iversos en  naturaleza, 
escala y m étodo de solución , invitam os 
? con total apertura tem át ica, ep istém ica y 
m etodológ ica?  a conducir la reflexión  en  
el m arco de p reguntas orietadoras con 
respecto a:

- Cam po de incidencia
- Métodos t ransd iscip linarios
- Conform ación  de una fuerza social 

t ransform adora
- Inst rum entos
- Disem inación  act iva

Aspectos para considerar en  las p ropuestas:

1. Las ponencias serán  revisadas y 
seleccionadas por un  com ité 
académ ico. En total se eleg irán  42.

2. Los autores seleccionados 
p resentarán  su ponencia vía In ternet  
y tendrá una duración  de en t re 10 y 12 
m inutos.

3. El con ten ido de las ponencias 
corresponderá con alguno de los ejes 
tem át icos arriba m encionados.

4 . Las p ropuestas se cap turarán  en  un  
form ulario a t ravés del sit io del 
congreso.

Nota: Las p ropuestas seleccionadas podrán 
ser pub licadas com o art ícu lo de d ifusión  en  
el bolet ín  La Noria Digita l y/o com o 
cap ítu lo cien t ífico en  un  lib ro ed itado por el 
Conahcyt , vía el Pronaces Agua. La 
part icipación  en  las ponencias y eventual 
pub licación  en  el bolet ín  y/o lib ro es 
g ratu ita y com o parte del esfuerzo del 
Conahcyt  para p rom over el derecho 
hum ano a al ciencia.

2° Con gr eso del  agu a par a el  b i en  com ún

Pr ocesos, r el aci on es y  sol u ci on es f r en t e 
a l a i n cer t i du m br e
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Visita la pág ina w eb del congreso para m ás 
detalles: 
h t tps://congresodelagua2023.cim av.edu.m x/

Fechas im por t an t es

Jueves 4  de m ayo

- Sesión  in form at iva sobre la invitación  
y el congreso

- Pub licación  de la invitación  a 
postu lar ponencias

Lun es 8 de m ayo al v iern es 7 de ju lio
- Recepción  de p ropuestas

Viern es 28 de ju lio
- Pub licación  de p ropuestas 

aceptadas
Lun es 14  de ag ost o

- Pub licación  del p rog ram a del 
congreso

Prim era qu in cena de sep t iem bre
- Pub licación  del com pend io de 

p ropuestas aceptadas
Mart es 26 al jueves 28 de sep t iem bre

- 2° Congreso del agua para el b ien  
com ún
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Or i en t aci ón  par a l os ar t ícu l os a ser  pu bl i cados

en  L a Nor i a Digital

          1. Característ icas de los art ícu los

1.1 Deberán referirse p referen tem ente a experiencias o invest igaciones de los autores y  colect ivos 
sobre la p rob lem át ica del ciclo socio-natural del agua y redactarse con rigor en  lenguaje sencillo 
y claro.

1.2 Se esperan textos de un  m ín im o de cuat ro cuart illas (aprox. 8,000 caracteres con espacio) y un  
m áxim o de ocho (aprox. 16,000), que se orien ten  a la d isem inación  de conocim ien tos, 
in form ación  y p ráct icas.

1.3 Abordarán alguno de los sigu ien tes cam pos tem át icos: 1) ap licación  del m odelo Pronaces 
Agua de invest igación  e incidencia; 2) aspectos de p laneación  y técn ica en  torno al ciclo 
socio-natural del agua; 3) p ráct icas com unitarias de defensa y p rotección  del derecho hum ano al 
agua; 4) dem ocracia in form át ica.

1.4  El com ité ed itorial podrá in terven ir en  la corrección  de est ilo de los art ícu los  y eventualm ente 
ajustar la extensión  de los art ícu los según las necesidades del bolet ín .

          2. Presentación

2.1 El t ít u lo deberá expresar claram ente el con ten ido del t rabajo.

2.2 Se usará la fuente Arial de 12 puntos con in terlineado de 1.5.

2.3 Los vocab los en  id iom a d ist in to al español deberán escrib irse en  cursivas.

2.4 Im ágenes (figuras, d iag ram as, fotog rafías, m apas, tab las, etcétera) deberán num erarse 
p rog resivam ente y ub icarse en  el lugar pert inente, no al final del art ícu lo. El t ít u lo de la im agen 
se colocará arriba y la fuente abajo. Adem ás de incorporarse en  el cuerpo del escrito deberán 
rem it irse en  arch ivos de im agen independ ien tes, en  form ato .jpg , .png  o .t iff, con  una resolución  
m ín im a de 300 puntos por pu lgada.

2.5 Las citas y referencias b ib liog ráficas se harán sigu iendo el sistem a APA (se puede consu ltar 
una guía general en  la pág ina h t tps://b it .ly/3u06940 y unas guías específicas en  
h t tps://b it .ly/3UFodf0 y h t tps://b it .ly/3HeKqvh).

2.6 Se sug iere solo inclu ir cit as textuales cortas, m enos de 40 palabras incorporadas al texto en t re 
com illas dob les, y evitar citas textuales largas.

2.7 Los autores deberán seleccionar cinco párrafos clave de su texto y resaltarlos en  negritas.

          3. Datos del autor

3.1 Nom bre com pleto del autor.

3.2 Form ación  p ráct ica o académ ica.

3.3 Organ ización , colect ivo o inst it ución  a la que pertenece.

3.4 Teléfono.

3.5 Correo elect rón ico.
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Núm ero Ocho
 Jun io 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

En nuest ra octava en t rega cont inuam os con la serie ded icada a 
los Pronaii adscritos al Pronaces Agua, en  esta ocasión  
abordando el p royecto Ecohidrología  para  la  sustentabilidad y 
gobernanza del agua y cuencas para  el Bien com ún, que reúne 
un  crisol de un iversidades, Organ izaciones de Base Com unitarias 
y en t idades de gob ierno, que m ed ian te un  en foque 
t ransd iscip linario han conform ado Colect ivos de Invest igación  e 
Incidencia que t rabajan  en  cinco g randes cuencas, con  el 
ob jet ivo de const ru ir las bases de una gobernanza 
socioam bien talm ente resilien te, orien tada al Bien  com ún.

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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