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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
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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 
en  t or n o a l a gest i ón  com u n i t ar i a del  agu a, l a r est au r aci ón  
del  ci cl o soci o-n at u r al  del  agu a en  m i cr o y  su bcu en cas, el  
san eam i en t o, l a gest i ón  i n t egr al  de r i esgos an t e ev en t os 

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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