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Edi t or i al

En este núm ero de La Noria Digita l tom an 
la palabra las personas que in teg ran  el Pro-
naii ?Fortalecim iento y Art icu lación  de Su-
jetos Colect ivos para la Defensa y Gest ión  
del Agua en  el Territorio?, llam ado en form a 
breve Som os Agua . Lo con form an una su-
m a de colect ivos surg ida de la fusión  de 
t res p royectos sem illa donde están  art icu-
lándose experiencias de sosten ido y largo 
alien to que buscan form as justas de ges-
t ión  del agua en  nueve reg iones de México. 
Son colect ivos que acum ulan  m uchos años 
de t rabajo, m ovilización  y reflexión  en  de-
fensa del agua com o Bien  com ún. Con la 
acción  de los g rupos que in teg ran  Som os 
Agua , poco a poco se art icu lan  acciones 
locales con g randes tareas reg ionales que 
confluyen en  un  im pulso orien tado a la su-

peración  nacional de los p rob lem as del 
agua. La secuencia de art ícu los, adem ás de 
su con ten ido específico, m uest ra cóm o el 
Pronaii acuerpa una d im ensión  de iden t i-
dad  m ás am plia que va con form ando un  
su jeto colect ivo de m ayor alcance en  p ro 
de la recuperación  com unitaria del agua y 
el territorio. El con junto de experiencias 
que se expresan en  el p resente núm ero es 
uno de los m ejores ejem plos de coopera-
ción  sustant iva para la auto con form ación  
de un  Su jeto social consciente de sí m ism o 
con capacidad  para asum ir sus tareas, 
desarrollar sus at ribu tos y ejercerlos en  
torno al cu idado y defensa del agua y el te-
rritorio com o Bien  com ún de la naturaleza 
y la sociedad.
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Pr esen t aci ón  gen er al

Este p royecto se orig ina en  las experiencias 
que llevam os adelante un  con jun to de co-
lect ivos en  d iferen tes reg iones del país 
desde hace 15 o 20 años, y que nos hem os 
ido encont rando en  el cam ino, coincid ien-
do a veces en  las luchas concretas en  los 
territorios o en  p rocesos nacionales com o 
la resistencia frente al fracking y la m inería 
a cielo ab ierto, y el im pulso a la Inicia tiva  
Ciudadana de Ley Genera l de Aguas. El 
p royecto va encam inado a fortalecer y a 
art icu lar esos esfuerzos.

En algunas reg iones se t rabaja de m anera 
p redom inante con pueb los orig inarios. En 
Nayarit , el Pronaii en laza un  p roceso de co-
laboración  de largo alien to en t re la Asocia-
ción Nuiwari y com unidades náayeri, w ixá-
rikas y m est izas im p licadas en  la defensa 
del territorio y el agua en  la cuenca del río 
San Pedro. Ot ra rica t rayectoria organ izat i-
va es la de la Coord inadora de Organ izacio-
nes Cam pesinas e Ind ígenas de la Huaste-
ca Potosina (COCIHP), que acom paña a co-
m un idades nahuas y téenek en  su defensa 
de los territorios fren te a m ega proyectos.

En la reg ión  cent ro del país part icipan t res 
in iciat ivas: en  el Estado de México, La Es-
cuelita  del Agua, una organ ización  reg io-
nal susten tada en  los esfuerzos que desde 
hace 20 años realizan  los sistem as com uni-
tarios de agua (SCA) para defender sus de-
rechos an te el abuso por parte de autori-
dades o g rupos de las cabeceras m un ici-
pales y resist iendo fren te a los cam bios de 

uso de suelo (de ag rícola a hab itacional); 
todo ello, sin  tener reconocim iento ju ríd ico 
bajo la actual leg islación . En el caso de Tex-
coco, tam bién  en  el Estado de México, lo 
que ag lu t ina in terés y acción  es la in iciat iva 
Todos som os el río Coxcacuaco, para la 
reaprop iación  del espacio h istórico donde 
exist ieron  los fam osos jard ines del em pe-
rador m exica Nezahualcoyot l; caso sim ilar 
es la Coalición Am bienta l y Cultura l del Río 
Cuautla que, junto con académ icos, está 
generando propuestas para la reaprop ia-
ción  social y restauración  del río en  su paso 
por la ciudad.

De Veracruz part icipan nodos en  t res re-
g iones; en  la de Xalapa el p royecto se en la-
za con p rocesos de con fluencia in iciados 
hace al m enos dos décadas; part icipan or-
gan izaciones de base com unitaria, organ i-
zaciones de la sociedad civil y de la acade-
m ia, ocupando cuando las coyunturas lo 
posib ilit an  espacios de part icipación  ciu-
dadana en  los gob iernos m un icipal, estatal 
o federal. En  la reg ión  Tlapacoyan- Atzalan , 
el Centro de Desarrollo Rura l Quetza lcóat l 
y la Alianza de Com unidades y Organiza-
ciones en Defensa de los Ríos Bobos-
Nautla  y Tecolutla  t rabajan  desde 2018 en  
p rocesos de educación , gest ión  y defensa 
am biental. En  los Tuxt las la colaboración  
ent re organ izaciones de la sociedad civil y 
com unidades ha perm it ido avanzar en  
p rocesos de reconversión  p roduct iva y res-
tauración  de paisajes fragm entados por la 
ganaderización .
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Finalm ente, el nodo Guerrero se inserta y 
da cont inu idad  a una t rad ición  de m ás de 
20 años de gest ión  in tercom unitaria del 
territorio, que retom a el esfuerzo p ionero 
del Grupo de Estudios Am bienta les y de 
m ás de 20 com unidades im pulsando el 
m anejo cam pesino de las cuencas, o las 
g randes m ovilizaciones com unitarias que 
log raron  detener p royectos de m inería a 
cielo ab ierto en  la reg ión  Montaña y de 
p resas que inundarían  sus territorios en  el 
Balsas y en  la Costa.

Al em it ir Conacyt  la convocatoria Pronaces 
Agua en  2019, nos ag rupam os para elabo-
rar y p resentar p ropuestas. En la p rim era 
etapa, desarrollam os t res p royectos sem illa 
que, dadas sus afin idades ét ico- polít icas, 
decid im os fusionar para som eter un  solo 
Pronaii. A cont inuación  m ost ram os lo que 
estam os haciendo y p lan teando en  la ac-
tual coyuntura y en  el m arco de una m ovi-
lización  h istórica por el buen gob ierno del 
agua en  México.

El Pronaces Ag ua ab re una oport un idad  
para pot enciar est os p rocesos, adem ás 

de perm it irn os im pu lsar nuevas art icu la-
cion es y act iv idades, const ru ir  desde la 
concurrencia y la solidaridad , y g en erar 
un  su jet o colect ivo en  una escala m ás 
am p lia y con  m ayor alcan ce.

A part ir de la experiencia acum ulada, sa-
bem os que el m ayor aprend izaje se p rodu-
ce en  los d iálogos, tan to en t re sectores con 
d ist in tos saberes, cosm ovisiones y territo-
rialidades, com o en t re pares. Esto nos ha 
herm anado en  m uchas luchas, nos ha per-
m it ido potenciar capacidades y generar 
alianzas.

Las con t r ibucion es que in t eg ran  est e nú -
m ero de La  Noria  son  p roduct o de una 
labor colect iva, de la ref lexión  g rupal en -
t re com pañ eros y com pañ eras de los d i-
feren t es n odos est at ales, sea que part ici-
pen  en  una org an ización  ciudadana, en  
un  sist em a com un it ar io de ag ua o en  
una inst it ución  académ ica. Así buscam os 
m ost rar cóm o desde las p lu ralidades y la 
d iversidad  est am os t ej iendo un  pensar y 
un  hacer colect ivo.

Somos Agua se or i gi n a en  l as exper i en ci as qu e l l ev am os 
adel an t e u n  con ju n t o de col ect i v os en  d i f er en t es r egi on es del  
país desde h ace 15 o 20 años, y  qu e n os h em os i do en con t r an do 
en  el  cam i n o, coi n ci d i en do a v eces en  l as l u ch as con cr et as en  
l os t er r i t or i os o en  pr ocesos n aci on al es com o l a r esi st en ci a 

f r en t e al  fracking y  l a m i n er ía a ci el o abi er t o, y  el  i m pu l so a l a 
I n i ci at i v a Ci u dadan a de L ey  Gen er al  de A gu as. El  p r oyect o v a 

en cam i n ado a f or t al ecer  y  a ar t i cu l ar  esos esf u er zos
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Con - form ar un  su jeto colect ivo im p lica 
t rans - form ar relaciones sociales, form ar 
capacidades, m od ificar las correlaciones de 
fuerzas, cam biar im ag inarios y act it udes en  
las personas, las com unidades y sus orga-
n izaciones, e incluso en  funcionarios púb li-
cos, y llegar a reest ructu rar el m arco nor-
m at ivo y el d iseño inst it ucional guberna-
m ental. El p resente art ícu lo refleja nuest ra 
m irada y experiencia respecto al p roceso 
t ransform ador que estam os viviendo en  el 
p rop io Colect ivo de Invest igación  e Inci-
dencia (CII), en  los g rupos de t rabajo que 
en  cada reg ión  desarrollam os las act ivida-
des vincu ladas al Pronaii y en  la art icu la-
ción  en t re reg iones que estam os 
im pulsando.

La org an ización  al in t er ior del CII y los 
ret os hacia una red ist r ibución  del poder

Hay en nuest ro Pronaii una d iversidad  de 
territorios, com unidades, pueb los ind íge-
nas, organ izaciones de la sociedad civil y 

g rupos in terd iscip linarios de d iferen tes 
un iversidades, por lo que existen  d iversas 
form as de organ ización  al in terior. La tom a 
de decisiones se realiza sustancialm ente a 
t ravés de la Asam blea en  donde part icipa 
la m ayoría de los y las in teg ran tes del CII. 
Para las decisiones m ás operat ivas, tom a-
m os acuerdos con un  g rupo represen tat ivo 
de d ichos territorios y organ izaciones: la 
Com isión  de En lace.

Quienes part icipam os en  el CII p roven im os 
de sectores sociales con d iferen te ?cuota 
de p rivileg io?. Crecim os en  sociedades 
at ravesadas por desigualdades de género, 
de edad, de t ipos de experiencia, de sabe-
res o n iveles de escolaridad , y siem pre exis-
te el riesgo de acabar viéndolas com o ?lo 
norm al?. Nuest ra apuesta en  el Pronaii 
busca no reproducir estas desigualdades y 
reconocer los saberes d iversos de m anera 
horizon tal, p rom oviendo análisis colect ivos, 
escrit uras g rupales y d iversificación  de ta-
reas. Así entendem os la colaboración  in ter-
actoral t ransd iscip linaria.

Con st r u yen do u n  su jet o soci al  desde l as 

or gan i zaci on es de base

Selene N oguez Um aña * 
A lf r edo M éndez Bahena **
Ger ar do A lat or r e Fr enk  ***

L i zbet h Laguna Leal ****

 Ricar do Ovando Ram ír ez ****

* Colaboradora del Pronaii 318971

** Un iversidad  Autónom a de Guerrero

*** Un iversidad  Veracruzana / Red de Custod ios del 
Arch ip iélago de Bosques y Selvas de Xalapa

**** Red Reg ional de Sistem as Com unitarios y Com ités 
por la Defensa del Agua (?Escuelit a del Agua?)



En  aras de ir  encon t rando equ il ib r ios, 
h em os ab iert o espacios de d iálog o para 
pon er de m an if iest o la n ecesidad , n o so-
lo de una part icipación  m ás am p lia, re-
d ist r ibución  de las t areas y las respon sa-
b il idades, sin o del recon ocim ien t o y la 
v isib il ización  del t rabajo de base. Quienes 
desde la academ ia pueden tender a asu-
m ir papeles p rotagón icos ?por ejem plo en  
las reun iones y en  los p rocesos de redac-
ción? aprenden a part icipar con m ayor 
cautela y a escuchar m ás; paralelam ente, 
los y las act ivistas de base com unitaria van 
fortaleciendo su p resencia en  los p rocesos 
reflexivos y de sistem at ización .

Ponem os atención  en  cóm o in teractuam os 
tan to al in terior del CII in ter- reg ional com o 
con los actores im p licados en  las in iciat ivas 
que prom ueven o en lazan los nodos reg io-
nales. Ser parte de un  cam bio de parad ig -
m a nos lleva a cuest ionar algunos p reju i-
cios y estereot ipos, com o los liderazgos t í-
p icam ente m ascu linos, la academ ia vista 
com o agente externo o suprem acista, la 
idea de ciencia com o conocim iento hege-
m ón ico y ún ica responsab le de encont rar 
las soluciones a los p rob lem as, la resisten-
cia a d ialogar con sectores gubernam enta-
les, la separación  de tareas en t re el actor 
social act ivista y el académ ico acom pa-
ñante en  estos p rocesos, en t re ot ros.

Los pasos hacia la const rucción  del Su je-
t o social y el Bien  com ún

En esta búsqueda los pasos en  nuest ro 
Pronaii se dan en  d ist in tos ám bitos y 
escalas:

a) En cada experiencia reg ional, com o vi-
m os, ya vienen const ruyéndose su jetos so-
ciales, desde hace años, en  torno a dem an-
das y luchas de organ izaciones de base co-
m un itaria (OBC), de la academ ia act ivista y 
de algunas organ izaciones de la sociedad 
civil (OSC). Han surg ido d iversas form as de 
art icu lación  in teractoral basadas en  p rinci-
p ios de com plem entariedad y co-
responsab ilidad , im p licando, en  algunos 
casos, a gob iernos locales.

b ) Cu lt ivam os aprend izajes colect ivos, co-
laboraciones y alianzas para el fortaleci-
m iento ep istém ico y organ izat ivo en  torno 
a la gest ión  com unitaria del agua, la res-
tauración  del ciclo socio- natural del agua 
en  m icro y subcuencas, el saneam ien to, la 
gest ión  in teg ral de riesgos an te eventos h i-
d rom eteorológ icos ext rem os y ot ras am e-
nazas, y la t ransición  (sociopolít ica, cu ltu ral, 
civilizatoria) hacia un  nuevo parad igm a de 
gest ión  del agua com o Bien  com ún.

c) Nut rim os p rocesos incip ien tes con una 
apuesta de largo p lazo hacia la conform a-
ción  de redes de sistem as o instancias co-
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Cu l t i v am os apr en d i zajes col ect i v os, col abor aci on es y  
al i an zas par a el  f or t al eci m i en t o ep i st ém i co y  or gan i zat i v o 
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h i dr om et eor ol ógi cos ext r em os y  ot r as am en azas, y  l a 
t r an si ci ón  (soci opol ít i ca, cu l t u r al , ci v i l i zat or i a) h aci a u n  
n u ev o par ad i gm a de gest i ón  del  agu a com o Bi en  com ún



m unitarias de agua, la creación  de con t ra-
lorías, observatorios u  ot ras instancias de 
poder ciudadano autónom o, todo ello en  
pos de una crecien te capacidad  de p ro-
puesta, negociación  y p resión  para abrir 
espacios polít icos en  la gobernanza del 
agua, en  la p revención  y resolución  de 
conflictos y crear o u t ilizar espacios de d iá-
logo con los tom adores de decisión .

En nuest ras experiencias reg ionales, hay 
qu ienes están  incursionando en  Consejos 
de Cuenca a t ravés de vocalías y Grupos 
Especializados de Trabajo (GET), concreta-
m ente en  los Consejos de Cuenca de la re-
g ión  h id rológ ica Golfo cent ro. Se busca así, 
ser en lace en t re sociedad civil y gob ierno y 
abrir perspect ivas de incidencia en  polít ica 
púb lica . En  algunas reg iones com o Xalapa, 
Veracruz y en  Ayut la de los Lib res, Guerrero, 
el CII ha part icipado en  instancias de la po-

lít ica h íd rica m un icipal; sin  em bargo, no es 
lo m ás frecuente y no suelen  log rarse im -
pactos duraderos, pues suelen  revert irse al 
cam biar las adm in ist raciones m un icipales.

La Escuelita  del Agua (EdelA) en  el Estado 
de México ha encont rado est rateg ias para 
aprovechar la volun tad  polít ica de algunas 
autoridades en  el sent ido de p rom over un  
cam bio de parad igm a inst it ucional del 
agua. Destaca la firm a de un  conven io con 
el Inst it u to Mexicano de Tecnolog ía del 
Agua (IMTA) en  noviem bre de 2022, para-
capacitar en  la cap tación  de agua de lluvia 
y la const rucción  de baños secos, y así inci-
d ir en  el ciclo socio- natural del agua en  la 
Cuenca de México. Tam bién  se colabora 
con instancias de defensa de derechos hu-
m anos y ot ros organ ism os. Con las organ i-
zaciones de base com unitaria, desde la 
EdelA se part icipó en  un  Parlam ento 
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Taller de const rucción  de baños ecológ icos secos en  Hueytam alco, Pueb la, cuenca alta del río Naut la.  
Fuente: Lu is Alexis Macotela Cruz



Abierto donde se expusieron  p ropuestas 
concretas para m od ificar la Ley de Aguas 
del Estado de México bajo un  en foque de 
Derechos Hum anos.

En la cuenca del río Naut la, Veracruz, algu-
nas com unidades part icipan act ivam ente 
en  el cu idado y p reservación  de los ríos; 
para ello se b rindan talleres de sensib iliza-
ción  y desarrollo de capacidades a prom o-
tores am bienta les com unitarios. En talleres 
teórico- práct icos se t ratan  tem as com o el 
uso adecuado de los recursos, ob tención  
de com bust ib les a part ir de desechos, ag ri-
cu ltu ra regenerat iva, reciclaje de residuos, 
cu idado y defensa del territorio, y ot ros.

Nos enfren tam os a varios desafíos. Tan t o 
en  la escala reg ional com o en  la d im en -
sión  in t er-reg ional, n ecesit am os incorpo-
rar a nuevos act ores y seg u ir  pot encian -
do las com p lem en t ariedades en t re las 
OBC, las OSC y la academ ia m ovil izada; 
seg u ir  luchando por la vía de la org an i-
zación  social, in form ando en  asam b leas, 
caravanas, m archas y p lan t on es, las p ro-
b lem át icas de los d iversos t err it or ios y 
por el DHAS.

Alg un os obst ácu los

Sin  duda resu lta com plejo con form ar un  
su jeto colect ivo capaz de const ru ir el buen 
gob ierno del agua y las cuencas. Existen  
d iversos im ped im entos y fricciones:

a) El lim bo en  que se encuent ra la Ley Ge-
neral de Aguas que abriría espacio ju ríd ico 
al buen gob ierno (justo, susten tab le, equ i-
tat ivo) del agua y las cuencas. Si b ien  exis-
ten  volun tades inst it ucionales que enarbo-
lan  el derecho hum ano al agua com o prin -
cip io, hasta la fecha la correlación  de fuer-
zas sigue favoreciendo al sector p rivado 
acaparador del líqu ido.

b ) En algunos con textos el deb ilit am iento 
de las redes en t re com unidades se debe 
principalm ente a coyunturas polít icas, 
conflictos part id istas que d ividen y vienen 
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En Mart ínez de la Torre, Ver., las part icipantes analizan  la 
p rob lem át ica del río Bobos y p roponen soluciones. 
Fuente: Fotog rafía p roporcionada por los autores.

Ejercicio de d iagnóst ico de la cuenca del río Bobos-Naut la con part icipantes de com unidades de Veracruz y Pueb la. 
Fuente: Fotog rafía p roporcionada por los autores.
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a t runcar acciones por la búsqueda del 
b ien  com ún.

c) Los contextos de violencia que prevale-
cen en  algunas de nuest ras reg iones d ifi-
cu ltan  la m ovilidad  y la const rucción  de 
una red  m ás am plia.

d ) El su jet o h ist ór ico se en f ren t a cot id ia-
nam en t e a una lucha por la v ida d ig na, 
en  el p lan o econ óm ico, cu lt u ral, polít ico, 
et c . Las d ist in t as capas de vu ln erab il idad  
y desig ualdad  que en f ren t an  cier t os g ru -
pos sociales los pon en  en  desven t aja en  
t érm in os de part icipación  polít ica, labo-
ral o de m ilit ancia. Por ejem plo, la p resen-
cia polít ica de las m ujeres en  los sistem as 
com unitarios de agua varía de una expe-
riencia reg ional a ot ra. En todos los casos, 
ellas en frentan  el dob le de obstácu los y, en  
algunos casos, la representación  o recono-
cim ien to aún son nu los. Es el caso de Gue-
rrero, donde prevalece la representación  
m ascu lina en  los com ités de agua y en  la 

tom a de decisiones se p rescinde de las 
m ujeres, aunque, paradójicam ente, son  
ellas qu ienes resuelven cot id ianam ente el 
acceso al agua de sus fam ilias.

Ante estas circunstancias, no perdem os de 
vista el p royecto que nos guía. La m em oria 
jueg a un  papel fundam en t al, pues es a 
part ir  de la h ist or icidad  de los t err it or ios 
que se desp lieg a la acción  colect iva. El 
DHAS es el p royecto, el Bien  com ún por el 
que se lucha, p roteg iendo los m anant iales, 
reforestando el m onte o restaurando las 
barrancas; y lo es tam bién  cuando se nave-
ga a con t racorrien te de la m ancha urbana. 
Las juntas vecinales son im portan tes para 
la form ación  polít ica.

Consideram os al agua com o un su jeto, que 
siente y p royecta b ienestar o m alestar. Bajo 
esta perspect iva, el agua no es un  recurso o 
un  m ed io para la reproducción  hum ana, es 
parte in teg ral de la vida en  colect ivo.

Con si der am os al  agu a com o u n  su jet o, qu e si en t e y  
pr oyect a b i en est ar  o m al est ar . Bajo est a per spect i v a, el  
agu a n o es u n  r ecu r so o u n  m edi o par a l a r epr odu cci ón  

h u m an a, es par t e i n t egr al  de l a v i da en  col ect i v o
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Durante 2022 los d ist in tos nodos del Pro-
naii Som os Agua  elaboram os d iagnóst icos 
socio- h íd rico- am bien tales en  10 reg iones, 
de seis estados de la repúb lica: Nayarit , San 
Lu is Potosí, Veracruz, Guerrero, Estado de 
México y Morelos. Fue así com o se iden t ifi-
caron  varias p rob lem át icas ligadas a la 
gest ión  del agua en  los territorios: alg o g e-
n eralizado es la d ism inución  en  la d ispo-
n ib il idad  de ag ua, deb ido a la deforest a-
ción , a las rep resas, al uso in t ensivo por 
part e de la ag ricu lt u ra indust r ial y al cre-
cim ien t o u rban o, a los que se añaden  los 
efect os del cam b io clim át ico, es decir  un  
abat im ien t o de los caudales y una cre-
cien t e con t am inación  del ag ua.

Los d iagnóst icos recurrieron  a d iversas es-
t rateg ias m etodológ icas, incluyendo, en  al-
gunos casos, el m on itoreo com unitario de 
la calidad  del agua en  los entornos rurales. 
Estos m on itoreos m ost raron  dos p rob le-

m as m ayúscu los de con tam inación : por 
ag roquím icos y por bacterias coliform es, 
que t ienen el potencial de generar enfer-
m edades gast roin test inales, daños renales 
y ot ros padecim ientos relacionados con la 
m ala calidad  del agua. Vim os casos de co-
m un idades que consideran resuelto su  
abasto al con tar con agua en  suficien te 
cant idad , y que desat ienden los p rob lem as 
de con tam inación  y su  im pacto en  la salud .

Asim ism o, pud im os constatar cóm o algu-
nas cabeceras m un icipales, invocando el 
art ícu lo 115 const it ucional y argum entando 
incluso el DHAS, se aprop ian  de fuentes de 
agua dent ro del m un icip io, despojando a 
las com unidades del agua que se p roduce 
en  sus territorios y sin  asum ir n inguna res-
ponsab ilidad  para gest ionar de m anera 
susten tab le el ciclo socio- natural del agua 
(CSNA). Por ello resu lta urgente un  nuevo 
m arco ju ríd ico que reconozca los derechos 

L o i r r en u n ci abl e es el  cu i dado y  el  car i ño al  

t er r i t or i o
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de las com unidades sobre los b ienes de su 
territorio y estab lezca la responsab ilidad  de 
las autoridades por m antener sus fuentes 
de abasto de agua, en  una visión  de largo 
p lazo.

Hem os ob ten ido in form ación  sobre la cali-
dad  del agua en  d ist in tas reg iones, m e-
d ian te el m on itoreo com unitario del agua, 
considerando nueve parám et ros fisicoquí-
m icos y dos m icrob iológ icos. Fue posib le 
ident ificar los orígenes del deterioro de la 
calidad  del líqu ido en  ríos, m anant iales y 
m antos freát icos de las com unidades de 
incidencia: las descargas de aguas negras, 
los ag roquím icos, así com o prob lem as ge-
nerados por urban izaciones desordenadas. 
El despojo pau lat in o de t err it or ios y 
ag uas para la am p liación  de com p lejos 
hab it acionales y/o zonas indust r iales va 
cercando y f raccionando a los pueb los, lo 
cual afect a n o sólo su  acceso al ag ua, 

sin o que im p lica p rob lem as am b ien t ales 
cada vez m ás severos, al m ism o t iem po 
que f ract u ra el t ej ido com un it ar io. Las 
ciudades y zonas indust riales avanzan des-
t ruyendo las m icrocuencas y los ecosiste-
m as que ot rora les p roveían  agua y ot ros 
servicios am bien tales.

En este con texto es de vital relevancia en-
focarnos a reforzar las est rateg ias organ i-
zacionales e ident ificar una d iversidad  de 
sistem as y com ités com unitarios de agua 
con los que colaboram os, qu ienes están  
encargados de garant izar el DHAS. Hicim os 
un  ejercicio de sistem at ización  de las es-
t ructuras, funciones y reg lam entos de es-
tas ent idades y ya contam os con elem en-
tos para elaborar una t ipolog ía, basada en  
sus característ icas y con textos (rurales, se-
m iurbanos y urbanos).

Tanto el cu idado com o la defensa de los 
territorios son com ponentes irrenunciab les. 
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Recolección  de m acroinvertebrados en  el río Coxcacoaco, Estado de México, com o parte del 
taller para el m on itoreo de la calidad  del agua. 5 de noviem bre de 2022. Fuente: Ariana Mendoza.



Iden t ificam os en  las com unidades, barrios 
y colon ias d iversas form as de relacionarse y 
de p roteger los territorios, desde sus cos-
m ovisiones, expresiones que han log rado 
m antener saludab les los territorios.

Nos parece im port an t e resalt ar la form a 
en  que las com un idades se relacionan  
con  el t err it or io y part icu larm en t e con  el 
ag ua, el caráct er sim bólico que est a ad -
qu iere y las accion es de cariñ oso cu ida-
do que se exp resan  en  las d iferen t es co-
m un idades. En  ot ras palabras: cóm o es 
que se at iende y se garan t iza la salud  del 
territorio y de sus hab itan tes, hum anos y 
no hum anos.

El m un icip io de Ayut la, Guerrero ejem plifi-
ca la im portancia com unitaria del agua; 
ah í, cuando una autoridad  civil asum e un 
cargo, debe llevar una ofrenda al m anant ial 
y ped ir la bend ición  en  los cuerpos de 
agua; el éxito de su gest ión  depende de 
que llueva y de qué tan  m ojado reg rese a 
su com unidad. Durante un  par de años se 
dejó de hacer este rit ual y se vio d ism inu i-
da la cant idad  de agua que ten ía el pueb lo; 
algunas personas relatan  que el agua se 
m olesta y por eso se ret ira, por lo que to-
m aron la decisión  de volver a realizar el ri-
t ual y actualm ente el pueb lo goza de 
abundante agua.

En las com unidades de incidencia de Gue-
rrero se t iene la idea de que si el agua es-
casea o se ret ira de los territorios es por 
m alas p ráct icas de la com unidad, es un  
cast igo por ello. Esta cosm ovisión  de tener 
b ien  cu idados los cuerpos de agua para 
garant izar que ésta esté con ten ta im p lica 
abasto y abundancia para que los bosques 
estén  saludab les, los cam pos fért iles y los 
an im alitos con ten tos. Incluso en  reg iones 
com o la cuenca del Bobos- Naut la, donde 
existe poca p resencia de pueb los orig ina-
rios, resu lta evidente en  m uchas localida-
des un  g ran  respeto y am or por la natura-
leza; las y los cam pesinos están  evitando la 
cacería clandest ina y el saqueo de especies 
y buscan proteger la cuenca.

Un ú lt im o aspecto irrenunciab le es la lib re 
determ inación  de la ciudadanía. Con base 
en  el Art ícu lo 4º Const it ucional p rom ove-
m os la part icipación  social y la dem ocracia 
part icipat iva en  el gob ierno del agua en  
sus d iferen tes escalas; es necesario que los 
y las ciudadanas part icipem os en  la tom a 
de decisiones. Para nuest ro Pronaii es clave 
el desarrollo de capacidades, y esta form a-
ción  se en foca a un  aban ico de tem as (lo 
juríd ico, lo polít ico, lo técn ico, lo adm in is-
t rat ivo, lo am biental, ent re ot ros) para que 
d icha part icipación  tenga un  im pacto real.
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Con f or m e v am os av an zan do podem os v er  señal es 
de cam bi o: con t r i bu i m os a l a r eapr op i aci ón  

si m ból i ca de l os r íos, ayu dan do a cr ear  v ín cu l os 
af ect i v os con  l os cu er pos de agu a, qu e se v u el v en  
pr esen t es en  el  i m agi n ar i o de l os act or es, y  qu e 

desem bocan  o t i en den  a desem bocar  en  acci on es 
con cr et as par a det en er  el  p r oceso de 

con t am i n aci ón  y  l ogr ar  l a r est au r aci ón



Al acom pañar, p rom over e im pulsar cam -
b ios técn icos, organ izacionales y cu lturales, 
buscam os generar cam bios en  los territo-
rios de vida y fom entar la part icipación  de 
las y los actores que aún no se involucran  
en  el cu idado y reaprop iación  de espacios 
que hoy d ía se encuent ran  deteriorados o 
abandonados, com o los ríos en  las zonas 
urbanas. Obviam ente, la t ransform ación  y 
reaprop iación  del territorio es un  p roceso 
pau lat ino, que requ iere t iem po. Conform e 
vam os avanzando podem os ver señales de 
cam bio: cont ribu im os a la reaprop iación  
sim bólica de los ríos, ayudando a crear 
víncu los afect ivos con los cuerpos de agua, 
que se vuelven p resen tes en  el im ag inario 
de los actores, y que desem bocan o t ien-
den a desem bocar en  acciones concretas 
para detener el p roceso de con tam inación  
y log rar la restauración . En Xalapa, cap ital 
de Veracruz, los recorridos por m anant iales 
y ríos de la ciudad está perm it iendo at raer 
gente a nuest ras redes, gente que se va in -
teresando por la p rob lem át ica de la ges-
t ión  del agua en  su ciudad y d ispuesta a 
aportar sus hab ilidades y conocim ien tos.

Algunas ot ras acciones im p lem entadas en  
el m arco del Pronaii han perm it ido una 
reaprop iación  m ás duradera de los espa-
cios de agua: realizando form as de lim p ia 
de las m icrocuencas a n ivel com unitario y 
de in iciat iva ciudadana y, adem ás, in ten-
tando involucrar a las au toridades a n ivel 
local, m un icipal, estatal y federal. En  Vera-
cruz, el organ ism o de cuenca de Conagua 
junto con sociedad civil celebró el Día 
Mund ial del Agua dando a conocer los t ra-
bajos realizados de m anera con jun ta para 
dem arcar la zona federal del río Pixqu iac 
en  la cuenca del río La Ant igua.

Traem os a colación  dos ejem plos guerre-
renses de sum a de esfuerzos en t re gob ier-
nos com unitarios y com ités de agua: el de 
Colotepec m un icip io de Ayut la de los Li-
b res (reg ido bajo usos y costum bres) y el 
de El Jagüey, com unidad nahua en  el m u-
n icip io de Ch ilapa en  la Montaña de Gue-
rrero (uno de los m un icip ios m ás azotados 
por la violencia). Esta coord inación  de vo-
lun tades y acciones está abriendo espacio 
a un  buen gob ierno del agua, es decir 
t ransparencia en  el ejercicio de los recursos 
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Jornada de reforestación  en  cabecera de m icrocuenca en  El Jagüey, Ch ilapa, Guerrero. Fuente: Fototeca 
Nodo Guerrero Pronaii 318971
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Par a i m pedi r  qu e el  u so y  abu so del  agu a por  par t e de 
em pr esas m i n er as si ga af ect an do el  ejer ci ci o del  DH A S de 

l as y  l os m exi can os i n si st i m os en  qu e es cl av e l a apr obaci ón  
de l a L ey  Gen er al  de A gu as, qu e su st i t u ya a l a act u al  L ey  de 
A gu as Naci on al es, u n a l ey  pr i v at i zan t e qu e adem ás per m i t e 

l a al t er aci ón  del  ci cl o soci on at u r al  del  agu a

que la com unidad aporta para garan t izar el 
abasto y el saneam iento del agua, acciones 
in teg rales de cu idado del territorio (desde 
la reforestación , acuerdos para no con ta-
m inar, reducción  en  el uso de ag roquím i-
cos y fert ilizan tes, m anejo de detergentes, 
y vig ilancia de puntos de descarga de 
d renajes).

El reto es g igan tesco, y necesita en fren tar-
se, sim ultáneam ente en  ám bitos locales, 
reg ionales, de cuenca, estatales, nacionales 
e, inclusive, g lobales. Para im ped ir que el 
uso y abuso del agua por parte de em pre-
sas m ineras siga afectando el ejercicio del 
DHAS de las y los m exicanos insist im os en  
que es clave la aprobación  de la Ley Gene-
ral de Aguas, que sust it uya a la actual Ley 
de Aguas Nacionales, una ley p rivat izan te 
que adem ás perm ite la alteración  del ciclo 
socionatural del agua. Estam os pon iendo 
én fasis en  la necesidad  de p roponer las 
nuevas leyes estatales de agua para garan-
t izar que no se despoje el agua de las co-
m un idades y la ciudadanía, de acuerdo con 
el m arco norm at ivo const it ucional e 
in ternacional.

La invest igación  y las acciones de inciden-
cia están  orien tadas por esa d inám ica; ve-
m os necesario conocer y descubrir para 
actuar sobre aquella realidad  que nos es 
adversa, part iendo de la lóg ica de respetar 
las d inám icas y form as com unitarias de or-
gan ización  y no sup lantarlas. Asim ism o, 
nuest ro papel com o Pronaii, para con t ribu ir 
a la gestación  del su jeto social, es d inam i-
zar los d iálogos en t re d iversos saberes y 
ep istem es (cien t íficos y no cien t íficos), y 
crear puen tes de com unicación  en t re los 
d iversos actores.
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En el Pronaii Som os Agua consideram os 
que la crisis h íd rica es resu ltado de las asi-
m et rías h istóricam ente const ru idas en t re 
d ist in tos sectores sociales y en t re d ist in tas 
visiones en  torno al agua. Asist im os a una 
cr isis de saberes y sensib il idades, que 
puede ser revert ida m ed ian t e la im p le-
m en t ación  de est rat eg ias com un icat ivas 
en focadas al cuest ionam ien t o de los pa-
rad ig m as dom inan t es de m an ejo del 
ag ua y el posicionam ien t o de una apues-
t a por la g est ión  del ag ua com o Bien  co-
m ún . Nos in teresa recuperar la m em oria 
colect iva, así com o crear, d iversificar y art i-
cu lar las narrat ivas con t ra hegem ónicas 
desde nueve experiencias reg ionales [1] 
para t rascender los d iscursos y p ráct icas 
tecnocrát icos en  torno al conocim iento 
socio-h íd rico-am bien tal y ecosistém ico.

Desde el p lan team iento del p royecto, en  el 
CII acordam os y argum entam os im pulsar 
la t ransición  hacia nuevos parad igm as de 
gest ión  h íd rica, lo cual im p lica el reto de 

const ru ir un  lenguaje com ún. El p rim er 
desafío fue d iseñar y organ izar la com uni-
cación  in terna, dado que este p royecto es 
resu ltado de la fusión  de t res p ropuestas 
sem illa, donde confluyen territorios, orga-
n izaciones com unitarias, organ izaciones de 
la sociedad civil, pueb los orig inarios y aca-
dém icos/as con ident idades, cosm ovisiones 
y m étodos d iversos.

Nuest ra colaboración  ya venía desarrollán-
dose desde m ucho an tes, dado que form a-
m os parte de una m ovilización  que en  d i-
ciem bre de 2022 cum plió una década: la 
de Agua para Tod@s Agua para la Vida. El 
Pronaces abrió una oportun idad  para tejer 
saberes, haceres y poderes ent re todo ese 
aban ico de actores, en  torno a cuat ro ejes 
tem át icos [2]. A part ir de estos asuntos de 
in terés com part ido levantam os un  anda-
m iaje vertebral y t ransversal para irnos art i-
cu lando y para generar con ten idos desde 
la p luralidad  de m etodolog ías, saberes y 
p ráct icas.

Com u n i car  par a f or t al ecer  el  con oci m i en t o 

y  l a acci ón  col ect i v a en  el  t er r i t or i o
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Vem os a la com unicación  com o un ele-
m ento clave para avanzar en  lo que, desde 
una apuesta de Ecolog ía Polít ica del Agua, 
consideram os ob jet ivos est ratég icos:

·Visib ilizar la im portancia del p roceso orga-
n izat ivo y del t rabajo que vienen realizando 
los sistem as com unitarios de agua (SCA -
com ités y ot ros- ) con  m iras al ejercicio del 
DHAS, a pesar de carecer, hasta la fecha, de 
reconocim iento juríd ico, y a pesar de las 
cond iciones adversas en  las que operan.

·Avanzar hacia una revalorización  social de 
los saberes de las com unidades sobre su 
territorio, jun to con el arraigo y el cariño 
que les m ot iva a p roponer e im pulsar d i-
versas p ráct icas de cu idado consustancia-
les a la m at riz cu ltural m esoam ericana.

·In form ar a un  púb lico am plio sobre sus 
derechos y cóm o ejercerlos, ofrecer in for-
m ación  accesib le sobre la gobernanza h í-
d rica (las vías de part icipación  hacia una 
co- responsab ilidad  en  torno a la gest ión  
del CSNA), así com o dar a conocer la situa-
ción  de la leg islación  h íd rica a escala na-
cional, con  una LAN adversa al ejercicio del 
DHAS y un  con jun to de consensos ya lo-
g rados en  torno a la LGA, pero b loqueados 
por los in tereses corporat ivistas. Alim entar 
la op in ión  púb lica es tam bién  form ar y for-
talecer la p resión  polít ica.

·Avanzar en  la con form ación  de su jetos co-
lect ivos en  los ám bitos reg ionales. Es a t ra-
vés de p rocesos com unicat ivos com o po-
dem os alim entar una cu ltura de gest ión  
in teg ral t an to de las cuencas com o de los 

riesgos de desast res, visib ilizar los con flic-
tos socio- h íd rico am bientales, y denunciar 
las violencias con t ra los y las defensoras del 
agua y el territorio.

·Asegurar el acceso am plio a in form ación  
sobre opciones técn icas específicas, com o 
las de cap tación  de agua de lluvia, calidad  
del agua, restauración  de cuencas y cauces 
y saneam iento.

Un prim er ejem plo de las p ráct icas com u-
n icat ivas en  el Pronaii es el de La Escuelita  
del Agua ; a t ravés de bolet ines, sesiones de 
capacitación , talleres, asam bleas com uni-
tarias, perifoneo, reun iones vecinales, folle-
tos y art ícu los, la EdelA com parte in form a-
ción  sobre cóm o se da el colapso h íd rico de 
la cuenca del Valle de México, a raíz de la 
m od ificación  de los Planes de Desarrollo 
Urbano en  el acuífero Cuaut it lán- Pachuca, 
pasando de ser m un icip ios em inentem en-
te ag rícolas a urbanos, lo que ha generado 
un  crecim iento m et ropolit ano anárqu ico y 
ag resivo, con  g raves consecuencias en  el 
ciclo socio-natural del agua por la sobreex-
p lotación  de aguas sub terráneas. Asim is-
m o, la EdelA da a conocer cóm o, por opo-
nerse a estas ag resiones, los SCA han sido 
host igados, calum niados y ag red idos, sien-
do ellos los que han const ru ido y m anten i-
do los pozos com unitarios y su  in fraest ruc-
tura, sin  apoyo gubernam ental y los cuales 
aún están  en  m anos de los descend ientes 
de las personas a t ravés de cooperaciones 
económ icas y faenas (t rabajo colect ivo 
volun tario).
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A v an zar  h aci a u n a r ev al or i zaci ón  soci al  de l os 
saber es de l as com u n i dades sobr e su  t er r i t or i o, j u n t o 
con  el  ar r ai go y  el  car i ño qu e l es m ot i v a a pr opon er  e 

i m pu l sar  d i v er sas pr áct i cas de cu i dado 
con su st an ci al es a l a m at r i z cu l t u r al  m esoam er i can a



En Cuaut la, Morelos, se han elaborado dos 
folletos: uno sobre las aves que hab itan  el 
río Cuaut la y ot ro sobre la fauna que ha si-
do avistada en  el río. Estos m ateriales, ade-
m ás de valorizar las in iciat ivas de ciencia 
ciudadana que se realizan  en  la reg ión , 
buscan d ifund ir nuevos saberes de t ipo 
naturalista, con  los que hasta ahora la po-
b lación  no está fam iliarizada, y que t ienen 
el potencial de t ransform ar la m anera en  
que se ve y aprehende el río, al p resentarlo 
com o un espacio de b iod iversidad  y b ien  
com ún antes que com o un recurso. Al 
nom brar, conocer e iden t ificar las especies 
que form an parte del entorno del río, se 
p rop icia un  cam bio en  la percepción  de los 
cuerpos de agua y los p rob lem as que los 
afectan , pues sólo se p rotege lo que se co-
noce y valora. Asim ism o, se d iseñaron dos 

juegos educat ivos: una lotería con las es-
pecies de aves del río y un  m em oram a so-
bre las especies arbóreas que existen  en  la 
ribera; la finalidad  es inducir a la pob lación  
a recordar y nom brar las especies que ha-
b itan  el en torno del río.

En Nayarit , el colect ivo se ha cent rado in -
ternam ente en  el fortalecim ien to organ i-
zat ivo para la gest ión  in teg ral de territorio y 
la com unicación  para la p revención  de 
riesgos de desast res frente a eventos h i-
d rom eteorológ icos y am enazas asociadas, 
así com o em prend im ien tos que violen tan  
la salud  socio ecosistém ica. Se han d iseña-
do p ropuestas de sistem as de alerta tem -
prana desde el ám bito com unitario. El 
p lanteam iento im p lica d iversificar con ten i-
dos, cu lturalm ente pert inen tes, a part ir del 
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Recorrido por el río Cuaut la (EcoRuta). 13 de noviem bre de 2022. Fuente: Hugo Royer



alertam iento p revent ivo para la organ iza-
ción  com unitaria. En este sent ido, se han 
producido m ateriales en  aud io para perifo-
neo en  lengua náayeri y español en  torno al 
derecho hum ano al agua y está t rabaján-
dose en  el d iseño part icipat ivo de señalét i-
ca com unitaria e in fog rafías sobre el ciclo 
h id rológ ico desde la cosm ovisión  y la no-
m enclatura náayeri. Tam bién  en  todos los 
nodos consideram os clave la devolución  y 
ret roalim entación  de los saberes genera-
dos en  2022 duran te el p roceso de d iag -
nóst ico socio- h íd rico- am bien tal 
part icipat ivo.

Com o vem os, el Pronaii se ha p ropuesto 
potenciar los flu jos p lurales de in form ación  
y el in tercam bio de experiencias. En la re-
g ión  de la cuenca del río Ant igua (Vera-
cruz), las Asam bleas Com unitarias por el 
Agua, que se celebran t rim est ralm ente, 
abren  la posib ilidad  de com part ir las expe-
riencias vividas por d iversas com unidades 
que están  con jun tando saberes, dem andas 
y luchas. Se art icu lan  y com plem entan d i-
versas est rateg ias de com unicación  in ter-
na, de d ivu lgación  am plia y de com unica-
ción  m ás d ireccionada, hacia determ ina-
dos actores y en  determ inadas tem porali-
dades. Hem os avanzado en  la in teg ración  

de herram ientas que pueden ir atend iendo 
necesidades sim ilares en  los colect ivos que 
faciliten  el acceso de in form ación  y con te-
n idos a la ciudadanía in teresada en  la bue-
na gobernanza del agua.

Nuest ro p roceso m uest ra la pot encia de 
una com un icación  que b rot a de los p ro-
cesos com un it ar ios y ciudadan os y de las 
p ráct icas locales o reg ionales, con  el f in  
de fort alecerlas y de ir  ab riendo espacio 
polít ico y ep ist ém ico en  ám b it os cada 
vez m ás am p lios, t en iendo com o h ori-
zon t e el t rán sit o hacia una g est ión  sus-
t en t ab le, just a y equ it at iva del ag ua co-
m o Bien  com ún .

[1] Experiencias ub icadas en  seis estados 
del país: Nayarit , Guerrero, Morelos, Estado 
de México, San Lu is Potosí y Veracruz.

[2] Los ejes son: el fortalecim iento de siste-
m as y com ités com unitarios de agua, la 
restauración  y saneam ien to de m icro y 
subcuencas, la gest ión  in teg ral de riesgos 
h id ro-m eteorológ icos y el t ránsito hacia un  
nuevo parad igm a de gest ión  del agua y las 
cuencas.
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El Pronaii Som os Agua t uvo com o punto 
de part ida los saberes, haceres y p rocesos 
organ izat ivos de un  con jun to d iverso de 
com unidades, organ izaciones y académ i-
cos/as de d ist in tas reg iones del país, m u-
chxs de ellxs con t rayectorias de varios 
años. Diversas com unidades ep istém icas 
confluyen en  torno a un  cent ro de atención  
com ún: en frentar p rob lem as concretos re-
lacionados con el ciclo socio- natural del 
agua (CSNA), m ovilizando para ello saberes 
de m uy d ist in ta índole. Lo que in teresa, 
p rim ord ialm ente, es d inam izar la p roduc-
ción  de sent ido y la const rucción  de reali-
dades por parte del su jeto colect ivo, a t ra-
vés de d iálogos en t re actores d iversos de 
las OBC, las OSC y la academ ia. En este 
sent ido, nuest ra est rateg ia de invest igación  
y de incidencia es em inentem ente 
t ransd iscip linaria.

La base territorial del Pronaii está en  los 
p rocesos que im pulsan los actores locales y 

reg ionales, a part ir de cóm o sent ip iensan 
la gest ión  del agua, de sus cosm ovisiones y 
cosm ovivencias (h istóricam ente const ru i-
das), de sus saberes p ráct icos y de sus an-
helos o p royectos fam iliares, organ izacio-
nales y com unitarios. Así, lo que est ructura 
la p roducción  de saberes son las luchas, 
búsquedas o p royectos sociales en  cada 
reg ión , con  sus actores, experiencias, p rio-
ridades tem át icas, m étodos y 
tem poralidades.

Recon ocem os la pot encia de los saberes 
locales, sin  por ello idealizar los. Los pue-
b los y com un idades y sus ep ist em es han  
sido h ist ór icam en t e som et idos a d iversas 
form as de colon ización ; los saberes de 
cuñ o ancest ral se han  erosionado y m ar-
g inalizado, y se han  im p lan t ado ep ist e-
m es d iversas, incluyendo las im puest as 
por la racionalidad  h eg em ón ica en  d is-
t in t as escalas. 

Tr an sd i sci p l i n a y  col abor aci ón  
i n t er -r egi on al  e i n t er act or al .

L a exper i en ci a del  Pr on ai i  Som os A gu a

Ger ar do A lat or r e Fr enk  *

Anna Dom ínguez Cor ona **
Jade Lat ar gèr e ***
H eidy Or ozco ****

M oisés Pér ez Si lva ****
A lf r edo M éndez Bahena *****

* Un iversidad  Veracruzana / Red de  Custod ios del 
Arch ip iélago de Bosques y Selvas de Xalapa

** Escuela Nacional de Ant ropolog ía e Historia

*** Cent ro Francés de Estud ios Mexicanos y 
Cent roam ericanos

**** Nu iw ari A.C.

***** Un iversidad  Autónom a de Guerrero



Ejem plo de ello es la casi generalizada idea 
de que la red  de d renaje y las p lan tas de 
t ratam iento son la opción  m ás viab le para 
sanear las aguas residuales.

El Pronaii con t ribuye a descolon izar estas 
m iradas y enfoques a t ravés de (i) la recu-
peración  de saberes, m em orias y topon i-
m ias ancest rales; (ii) el posicionam iento de 
est rateg ias de gest ión  susten tab le del ciclo 
socio-natural del agua con corresponsab ili-
dad  in teractoral para la gest ión  del agua y 
las cuencas; y (iii) la t raducción  para forta-
lecer capacidades locales y reg ionales m e-
d ian te el acceso am plio a saberes especia-
lizados sobre cuest iones com o el análisis 
de riesgos, el m on itoreo de calidad  de 
agua, las p ropuestas para la restauración  y 
el saneam iento, y ot ras.

Estos d iálogos t ransd iscip linarios, de larga 
data en  m uchos de los nodos reg ionales, 
perm iten  potenciar las com plem entarie-
dades; hay un  enriquecim iento recíp roco 
en t re los saberes ?a ras del suelo? de los ac-
tores locales, los de las OSC y los de la aca-
dem ia, desde sus perspect ivas d iscip lina-
rias e in terd iscip linarias. Desde esta m ezcla 
de perspect ivas, im pregnadas de nuest ros 
sent ipensares, es com o nos acercam os a la 
com prensión  de las p rob lem át icas socio-
h íd rico- am bien tales, y com o d iseñam os y 

ponem os en  m archa est rateg ias para 
en fren tarlas.

Veam os algunos ejem plos:

La experiencia de La  Escuelita  del Agua  
evidencia el lug ar clave que t ien en , en  
t érm in os ep ist ém icos y org an izacionales, 
las inst ancias com un it ar ias que asum en , 
en  la p ráct ica, la g est ión  del ag ua; están  
form ándose expertos y expertas en  cues-
t iones ju ríd icas (lit ig io est ratég ico y ot ros 
recursos), técn icas (instalaciones y repara-
ciones en  los sistem as de alm acenam iento, 
bom beo y d ist ribución), así com o adm in is-
t rat ivas, organ izat ivas, de ordenam iento 
territorial, de gest ión  de m icro y subcuen-
cas y ot ras.

En  Texcoco, el saber académ ico ha ayu -
dado a la reconst rucción  de la m em oria 
h ist ór ica y fort alecido los p rocesos org a-
n izat ivos y ref lexivos com un it ar ios. A 
part ir de una revisión  de arch ivos h istóri-
cos, el CII reg ional organ izó una exposición  
com unitaria para dar a conocer a los acto-
res locales la h istoria de su río. Esto cont ri-
buye a una m ejor com prensión  de los p ro-
cesos de t ransform ación , y fortalece el 
arraigo de la gente al ?terruño fluvial?, paso 
im prescind ib le para const ru ir un  nuevo 
proyecto de río y avanzar hacia su  
restauración .

21

Di v er sas com u n i dades ep i st ém i cas con f l u yen  en  
t or n o a u n  cen t r o de at en ci ón  com ún : en f r en t ar  
pr obl em as con cr et os r el aci on ados con  el  ci cl o 

soci o-n at u r al  del  agu a (CSNA ), m ov i l i zan do par a 
el l o saber es de m u y  d i st i n t a ín dol e



En  Guerrero, con  las com un idades est a-
m os iden t if icando una d iversidad  de co-
n ocim ien t os sob re el cu idado del t err it o-
r io; están  inst rum entándose técn icas efec-
t ivas de restauración  y saneam ien to, que se 
enriquecen con aportes de la com unidad 
académ ica. El conocim iento cien t ífico 
m uest ra su potencial cuando acom paña a 
los actores locales aportando saberes 
com plem entarios.

En  Nayarit  se avan za hacia un  cam b io de 
parad ig m a con  respect o a la g est ión  in -
t eg ral en  la reducción  de r iesg os de 
desast res, t ransit ando de un  en foque 
react ivo a un o que t om a com o base el ci-
clo socio h id rológ ico y la perspect iva de 
cuenca, e incorpora los conocim ientos an-
cest rales de los pueb los náayeri y w ixárika, 
así com o la defensoría de los derechos hu-
m anos. No solo se gest iona el riesgo de ori-
gen h id rom eteorológ ico sino tam bién  el 
que con llevan los em prend im ientos que 
aten tan  cont ra los ecosistem as. La cons-
t rucción  de un  lenguaje com ún ha perm i-
t ido ir recuperando la m em oria colect iva 
en  d ist in tas esferas: la del agua com o to-
rren te sanguíneo y la del territorio- cuerpo 
en  tan to espacio sag rado tang ib le e in tan-
g ib le, dador de toda la vida. Con ello se 
abordan, desde nuevas d im ensiones, las 
am enazas, las vu lnerab ilidades y los riesgos 
ligados al agua.

En  la cuenca del r ío Nau t la se im pu lsa la 
revit alización  del vín cu lo de las com un i-
dades con  sus t err it or ios y sus ríos para lo 
cual se hacen act ividades reflexivas en  ta-
lleres sobre la u t ilización  del agua, la t ierra, 

la b iod iversidad  y su  est ilo de vida, en  los 
que se busca que las y los part icipan tes co-
nozcan las d iversas alternat ivas para apro-
vechar el entorno m ejorándolo en  un  p ro-
ceso circu lar y cont ínuo.

En la reg ión  de Xalapa, donde existen  m úl-
t ip les p royectos y p rog ram as de OSC, de la 
academ ia (y en  ocasiones tam bién  de ins-
tancias de gob ierno) ligados a la gest ión  
del agua, el p royecto aporta su  ?gota de 
agua? prom oviendo las sinerg ias y la pues-
ta en  com ún de saberes, haceres y 
poderes.

Más allá de la heterogeneidad  existen te 
ent re las experiencias reg ionales en lazadas 
en  este Pronaii, vem os algunos avances 
sign ificat ivos en  todas ellas: los saberes 
ecológ icos y ecoh id rológ icos están  t ren-
zándose con los de carácter social, ju ríd ico-
adm in ist rat ivo, polít ico y cu ltu ral, lo que 
enriquece las m iradas d iagnóst icas y la ca-
pacidad  proposit iva y est ratég ica. Hay 
com pañerxs que están  en  las luchas ciuda-
danas, y que ocupan (o han ocupado) car-
gos en  instancias de gob ierno, o part icipan 
en  órganos de gobernanza; una parte de la 
ciudadanía se ha ven ido fam iliarizando con 
las lóg icas, lim itaciones y oportun idades de 
los p rog ram as gubernam entales; tam bién  
tenem os com pañerxs abogadxs, de qu ie-
nes aprendem os cóm o defender los 
derechos.

Se fortalece la capacidad  proposit iva de las 
OBC, las OSC y la academ ia m ovilizada y, 
en  p rincip io, se crean cond iciones para una 
ciudadan ización  y com unitarización  del 
gob ierno del agua, en  consejos de cuenca 
y m un icip ios.
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l os saber es ecol ógi cos y  ecoh i dr ol ógi cos est án  
t r en zán dose con  l os de car áct er  soci al , 

j u r íd i co-adm i n i st r at i v o, pol ít i co y  cu l t u r al , l o qu e 
en r i qu ece l as m i r adas d i agn óst i cas y  l a capaci dad 

pr oposi t i v a y  est r at égi ca



Pero falta m ucho en  térm inos de coord i-
nación  in t ra- gubernam ental: en t re secto-
res, en t re n iveles, en t re m un icip ios y en t re 
períodos adm in ist rat ivos. Las p ropuestas e 
ím petus ciudadanos- com unitarios se to-
pan con una inst it ucionalidad  poco 
perm eab le y frecuentem ente las organ iza-
ciones hem os sido percib idas com o una 
am enaza por d iversos sectores de los go-
b iernos en  turno, y por los in tereses que se 
han creado bajo el actual parad igm a.

Tam bién enfren tam os algunas d ificu ltades 
en  nuest ro p roceso in terno; por ejem plo, 
no siem pre es flu ido el t ránsito hacia nue-
vas form as de ?hacer academ ia?; qu ienes 
p rovienen de ?o al m enos t ienen un  p ie 
en? la academ ia pueden tender a m ante-

nerse en  su zona de con fort  d iscip linaria. 
Aprender a m overse en  los puentes in ter-
ep istém icos con lleva retos m etodológ icos, 
ét icos, act it ud inales y ot ros, que solo pue-
den en frentarse abriendo espacios seguros 
para la reflexión  autocrít ica; se requ iere to-
do un  p roceso de desaprend izajes y 
reaprend izajes. En sum a, a pesar de las 
const ricciones est ructu rales y de ot ra índo-
le estam os log rando d iversificar las form as 
de t rabajo para facilit ar la part icipación  de 
d ist in tas com unidades ep istém icas y des-
p legar su  potencial p roposit ivo con m iras a 
una gest ión  cu idadosa del ciclo socio-
natural del agua, y al t ránsito hacia un  pa-
rad igm a de gest ión  del agua com o b ien  
com ún de seres hum anos y no hum anos.
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Taller part icipat ivo ?Const ruyendo ahora el fu turo que querem os?. San Juan Corapan, Rosam orada, Nayarit . 6 de ju lio de 
2022. Fuente: Fototeca Nuiw ari
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Te invitam os a consu ltar el listado de las 42 ponencias que se p resentarán  en  el 2° 
Congreso del agua para el b ien  com ún. Dada la calidad  y tem át ica de algunas de las 
p ropuestas restan tes, el com ité académ ico decid ió invitar a 22 de ellas para que 
part icipen com o pósteres d ig itales de invest igación  en  el m arco del congreso. 

Consu lta los resu ltados y detalles del evento en  la sigu ien te liga: 
h t tps://congresodelagua2023.cim av.edu.m x

Pr opu est as de pon en ci as acept adas en  el  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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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 las y 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.

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 Diez
 Agosto 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

El p rincipal desafío para el Pronaii Som os Agua es log rar la con junción  en t re 
d iversidad  y un idad , es decir alcanzar un  equ ilib rio en t re las d inám icas de 
invest igación-incidencia en  cada reg ión  y la const rucción  in ter-reg ional de 
saberes, capacidades y poder. La im agen que nos expresa es la de un  árbol cuyas 
raíces se hunden en  los esfuerzos que desde hace años realizan  pueb los, 
com unidades, organ izaciones locales y no locales, academ ia m ovilizada, y 
m uchos ot ros actores, en  territorios de g ran  d iversidad  h id rológ ica, ecológ ica, 
sociocu ltu ral y polít ica. Esta d iversidad , si b ien  enriquece el p royecto, podría 
con llevar un  riesgo de d ispersión , de ah í la atención  que ponem os en  las 
sinerg ias. Nuest ro árbol florece y fruct ifica conform e van estab leciéndose 
conexiones en t re los saberes, las capacidades y los tejidos organ izat ivos de las 
d ist in tas raíces, y sobre todo conform e generam os el follaje com part ido.

Com part im os una apuesta ét ico polít ica en  torno al fu turo posib le y deseab le 
desde la m icro cuenca hasta la polít ica h íd rica nacional. Sobre la m archa 
precisam os y concretam os esta apuesta, dotándonos de m ecan ism os para poner 
en  com ún nuest ros saberes y capacidades, y conform ando de esta m anera una 
verdadera com unidad de aprend izaje, de p ráct ica y de incidencia.

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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