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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. 
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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 .
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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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