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En d iversos id iom as, los d iarios del m undo 
d ifunden el aviso de que este sep t iem bre ha 
sido a escala p lanetaria el m ás caliente ja-
m ás reg ist rado. La ret ór ica del cam b io cli-
m át ico suele acom pañar los dat os cien t í-
f icos con  la t endencia a carg ar la cu lpa a 
las personas, en  t an t o que ob nub ilan  la 
responsab il idad  de la econ om ía p roduct i-
v ist a basada en  p rocesos indust r iales que 
reducen  el ag ua a insum o para un  m erca-
do que incit a y requ iere del consum o sin  
m ed ida p rovocando el ext rem o ag ot a-
m ien t o de las fuen t es superf iciales y sub -
t errán eas del ag ua y su  m ort al con t am i-
nación . Com o m uest ra de un  pensar y ac-
tuar d ist in to, en  esta ocasión  La Noria abre 
su espacio al Pronaii ?Incidencia para la re-
generación  eco- h id rológ ica y la reaprop ia-
ción  com unitaria de la Cuenca Alta del Rio 
Grande de Sant iago? cuyos in teg ran tes for-
m an parte de un  m ovim iento com unitario 
que en fren ta con tesón, lucidez y valen t ía el 
sistem a polít ico económ ico que ha conver-
t ido la reg ión  antaño lim p ia y fecunda del 
alto Sant iago en  uno de los m ás dolorosos 
in fiernos am bien tales de consecuencias 
d ram át icas para la gente de los pueb los y el 
m ed io am biente en  los que las en ferm eda-
des y la m uerte se enseñorean ante la inca-
pacidad  de las inst it uciones dom inadas por 
un  m odelo equ ivocado que insiste en  solu-
ciones fallidas de saneam iento, que han re-
su ltado incapaces de com prender la cond i-
ción  com pleja del agua en  sus m últ ip les d i-
m ensiones. En el t ít u lo de este Pronaii están  
p resenten  los térm inos que definen un  claro 
horizonte de sen t ido que fija el rum bo sin  
evad ir la conciencia de la incert idum bre. 
Com o se verá en  los art ícu los que con for-
m an  est e núm ero, incidencia, reg en era-

ción  eco- h id rológ ica y reap rop iación  co-
m un it ar ia son  t érm in os que se van  in t e-
g rando en  función  de la experiencia per-
severan t e de en  Un Sa lto de Vida , org an i-
zación  de base com un it ar ia de larg a t ra-
yect or ia que es exp resión  cabal del cu ida-
do de sí com un it ar io, em peñada en  lim -
p iar de m uert e las fuen t es de vida y en  la 
cual se encarna el colect ivo de est e Pro-
naii. En  su con jun to, los art ícu los refieren  la 
const rucción  y ap licación  de un  corpus con-
ceptual e inst rum ental p rop io o aprop iado 
por los actores com unitarios afectados por 
la situación  de daño hum ano y am biental 
generalizado. Son  art ícu los escrit os desde 
un  t ren  en  m archa, en  el f rag or de una lu -
cha im parab le en  los que la au t oría ind iv i-
dual o g rupal cum p le una función  exp re-
siva que cob ra sen t ido en  un  conciert o de 
voces de personas que t rabajando y 
cooperando com un it ar iam en t e  por el 
Bien  com ún , son  capaces de dar un  salt o 
de vida para ret ornar al ag ua y a la exis-
t encia su  sen t ido. Cada uno presta su voz 
sin  separarse del coro com unitario. El con-
junto de las acciones de este Pronaii test i-
m on ia el t ránsito que va del en foque devas-
tador que redu jo el agua de los ríos a sim p le 
recurso p roduct ivo, hacia un  m odelo de 
gest ión  del am biente que privileg ia la recu-
peración  p lena de la naturaleza y la socie-
dad. El p resente núm ero m uest ra al lector 
cóm o está abriéndose paso un  em peño co-
m un itario en  renacer desde la catást rofe, un  
afán  de abat ir la barbarie, un  anhelo de flo-
recer solidario.

Abrim os con el art ícu lo de Salvador Pen iche 
t it u lado ?El valor de la naturaleza y la natu-
raleza del valor. La valoración  económ ico 
ecológ ica de los servicios ecosistém icos en  
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la cuenca h id rológ ica Sant iago-Guadalajara? 
en  el que, desde la p ropuesta de la Econo-
m ía Ecológ ica, cuyos fundam entos resum e, 
p ropone una valoración  realista de los servi-
cios ecosistém icos en  la cuenca de inciden-
cia que reconozca la im portancia de su pa-
pel en  la p reservación  de la salud  socioam -
b ien tal y de las personas con p rem inencia 
de su u t ilización  m ercant il. 

El sigu ien te t rabajo se t it u la ?Reaprop iación  
com unitaria en  m ed io de la devastación  so-
cioecológ ica en  la Cuenca Chapala- Sant ia-
go: t razos de un  saber-hacer para la defensa 
de la vida? y está suscrito por el g rupo con-
form ado por Mina Lorena Navarro Tru jillo, 
Verón ica Mariana Xoch iquetzalli Barreda 
Muñoz, Am aran ta Cornejo Hernández, Alan  
Carm ona Gut iérrez y Carm en Aliaga Mon-
rroy. Se ocupa de la const rucción  de hori-
zontes com unes para fortalecer los su jetos 
colect ivos para que éstos em prendan la res-
tauración  eco-h id rológ ica y la defensa terri-
torial. En t re ot ros tem as, In form an sobre un  
p roced im iento cont raexperto de reaprop ia-
ción  de conocim iento en  relación  con afec-
taciones a la salud  y la devastación  del m e-
d io am biente, así com o de una invest igación  
del su frim ien to am biental en  d iez pob lacio-
nes de El Salto, Juanacat lán  y Tonalá. En ú l-
t im a instancia, con  las acciones recog idas 
en  el art ícu lo se t rata de superar lo que Un 
Salto de Vida  llam a "d ictadura de la norm a-
lidad", una im postura que in ten ta naturalizar 
la devastación  com o un efecto inevitab le del 
p rog reso, un  dest ino natural im posib le de 
cam biar.

La sigu ien te cont ribución , t it u lada ?Pensar 
la regeneración  desde una clave eco-
polít ica? corre a cargo de Verón ica Mariana 
Xoch iquetzalli Barreda Muñoz. Se propone 
desarrollar desde el colect ivo un  concep to 
p rop io de regeneración  com o inst rum ento 
de gest ión  y com o recurso de art icu lación  
m ult id iscip linaria. El art ícu lo destaca el 

aporte de los d iálogos en  las jornadas de 
?Viernes del Río? en  los que se d iscute el 
d iagnóst ico ecológ ico y polít ico del territo-
rio, fru to de la colaboración  en t re Un Salto 
de Vida e invest igadores. En estos d iálogos 
se analiza el deterioro de la facu ltad  natu ral 
de recuperación  del rio a consecuencia de la 
contam inación  y de la pérd ida de su territo-
rio m ien t ras en  paralelo se degrada la capa-
cidad  de los pueb los de sostener la d ign idad  
y salud  de sus form as de vida. En sín tesis, la 
autora p resenta la crít ica de lo que llam an 
saneam iento estadocént rico a lo que opo-
nen la reaprop iación  com unitaria que gene-
ra la experiencia de hab itar y com prender el 
territorio. 

Por su  parte, Griselda Mart ínez Rom ero es-
cribe ?Expresiones sociocu lturales em er-
gentes de aprop iación  y organ ización  del 
territorio de la cuenca Alta del Rio Grande 
de Sant iago? donde fren te al cuest iona-
m iento de la gobernanza territorial neolibe-
ral p ropone el m anejo com unitario del terri-
torio. El art ícu lo con t ribuye con una refle-
xión  general sobre el rol de actores sociales 
que denom ina ?su jetos del ciclo h id rosocial 
del territorio de incidencia? a los cuales con-
sidera guías de la p laneación  del Pronaii y 
del quehacer académ ico colect ivo.

Com o de costum bre, inclu im os la in fog rafía 
que presenta el desp liegue geográfico y re-
sum e los ob jet ivos, m étodos y alcances del 
Pronaii abordado en  este núm ero:  ?Inciden-
cia para la regeneración  eco-h id rológ ica y la 
reaprop iación  com unitaria de la Cuenca Alta 
del Rio Grande de Sant iago?

Cerram os esta ed ición  con el art ícu lo de 
Eduardo Pérez Den icia: Reflexiones desde el 
Segundo Congreso del agua para el b ien  
com ún: Procesos, relaciones y soluciones 
frente a la incert idum bre, en  el que resum e 
y analiza los resu ltados del segundo foro or-
gan izado por Pronaces Agua.
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An t e el colapso de los ecosist em as f lu -
viales la g est ión  de cuencas ha adqu ir ido 
una im port ancia fundam en t al. Conse-
cuen t em en t e, la invest ig ación  cien t íf ica 
y la polít ica am b ien t al han  en focado sus 
esfuerzos en  la revisión  crít ica de los es-
quem as t rad icionales de adm in ist ración  
del ag ua y de org an ización  p roduct iva 
del t err it or io. De la visión  ?ingen ieril?, ba-
sada casi exclusivam ente en  la const ruc-
ción  de in fraest ructura, se ha t ransitado a 
nuevas p ropuestas de gest ión  de los recur-
sos naturales, est rateg ias que ofrecen al-
ternat ivas que ponen el én fasis en  la recu-
peración  ecológ ica y la adaptación  a las 
nuevas cond iciones d ictadas por la des-
t rucción  de los sistem as de soporte de vida 
en  las cuencas h id rológ icas. En t re los nue-
vos esquem as m ás relevantes encont ra-
m os la gest ión  de las reg iones h id rosensi-
b les de Wong , Rogers y Brow n (2020), la 
im p lem entación  de la Nueva Cultu ra del 
Agua de Pedro Arrojo (2008) y la est rateg ia 
del retorno a la natu raleza de Sandra Postel 
(2017).

En segu im iento de esta tendencia m un-
d ial, el t rabajo que se p resenta t iene el ob -
jet ivo de determ inar el alcance y las lim ita-
ciones de la est rateg ia p ropuesta por la 
Econom ía Ecológ ica, para el abordaje del 
colapso socioam biental en  la cuenca 
Sant iago-Guadalajara a t ravés de la valora-
ción  de los servicios ecosistém icos

La zona de estud io form a parte de los lla-
m ados ?in fiernos am bientales de México?, 
zonas de desast re socioam biental, declara-
das por las agencias am bien tales federales 
desde el año 2019 (Toledo, 2019). 

Figura 1. Mapa de la cuenca h id rológ ica Sant iago-
Guadalajara. Fuente: Com isión  Estatal del Agua 
(2023)

La cuenca ha sido ob jeto de una devasta-
ción  perm anente y acelerada, y se ha con-
vert ido en  un  polo de en ferm edad y m uer-

El  v al or  de l a n at u r al eza y  l a n at u r al eza del  v al or . 
L a v al or aci ón  econ óm i co ecol ógi ca de l os ser v i ci os 

ecosi st ém i cos en  l a cu en ca h i dr ol ógi ca 
San t i ago-Gu adal ajar a

 Salvador  Pen iche Cam ps *

* Un iversidad  de Guadalajara



te, en  part icu lar desde la puesta en  m archa 
del Tratado de Lib re Com ercio de Am érica 
del Norte en  1994 . 

En este  período se sentaron  las bases del 
colapso socioam biental en  la reg ión , p ro-
ceso ocasionado por la contam inación  ge-
nerada por centenares de em presas m a-
qu iladoras instaladas en  la zona, los escu-
rrim ien tos orig inados por la ag roindust ria 
de exportación  de com od it ies y de tequ ila, 
y por las descargas urbanas de aguas ne-
g ras orig inadas por la zona m et ropolit ana 
de Guadalajara, el nodo urbano en  expan-
sión  m ás im portante del occidente m exi-
cano con m ás de 5 m illones de personas 
(Pen iche, 2012). El caso de la Cuenca Alta 
del Río Sant iago en  la zona de estud io ilus-
t ra con claridad  el nexo ent re el m odelo 
exportador de in teg ración  hem isférica y la 
devastación  am bien tal.

Consideram os que el ret o fundam en t al 
que en f ren t a la pob lación  que hab it a en  
las inm ed iacion es de la zona de est ud io, 
el obst ácu lo m ás im port an t e que en -
cuen t ra para revert ir  las t endencias de la 
deg radación  socioam b ien t al, est á ub ica-
do en  el ám b it o de la g obernanza, en t en -
d ida com o el m odelo part icu lar de g es-
t ión  del am b ien t e, adop t ado para en -
f ren t ar los con f lict os socioam b ien t ales-
d ist r ibu t ivos derivados del crecim ien t o 
econ óm ico. Tras años de la im p lem enta-
ción  de la est rateg ia de gest ión  dom inante, 
los actores sociales no han encont rado la 
fórm ula para generar inercias de recupera-
ción  socioam bien tal, n i han pod ido cons-
t ru ir el en torno inst it ucional y legal que 
perm ita t ransform ar las d inám icas depre-
dadoras existen tes. El resu ltado del m odelo 
vigente es la generación  de incent ivos eco-
nóm icos (y la const rucción  concom itan te 
de est ructuras polít icas dest ruct ivas) que 
llevan a d inám icas de sobreexp lotación  de 
los recursos naturales, de dest rucción  y 
contam inación  del entorno, el deterioro de 
la calidad  de vida de los hab itan tes.

Figura 2. Contam inación  del Rio Sant iago. Im agen 
tom ada por el equ ipo de t rabajo.

En el con texto descrito, hem os considerado 
la form ulación  de un  m odelo de gest ión  
alternat ivo derivado del inst rum ental que 
ofrece la Econom ía Ecológ ica. De m anera 
sin tét ica, p ropon em os considerar la v i-
sión  t eórico m et odológ ica que of rece la 
Econ om ía Ecológ ica e incorporarla com o 
com pon en t e cen t ral de la polít ica am -
b ien t al de recuperación  socioam b ien t al 
en  la zona de est ud io. Para ello, en  el t ra-
bajo que se p resen t a, d iscu t im os las par-
t icu lar idades de una de las h erram ien t as 
que of rece la d iscip lina, la valoración  de 
los servicios ecosist ém icos y expon em os 
las part icu lar idades del acercam ien t o 
t eórico- m et odológ ico de la Econ om ía 
Ecológ ica, en  con t raposición  con  la m e-
t odolog ía y or ien t ación  que of rece la po-
lít ica dom inan t e basada en  la t eoría eco-
n om ía t rad icional.

De esta m anera, en  la est ructura del ensa-
yo p lanteam os un  apartado in icial en  el 
que se desarrollan  los aspectos teórico-
m etodológ icos de la Econom ía Ecológ ica 
norm at iva, entend ida com o la herram ienta 
t ransform adora específicam ente del m o-
delo de gest ión  de cuencas. En segundo 
lugar, determ inam os el papel que en  la es-
t rateg ia p ropuesta t iene la valoración  
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económ ico- ecológ ica de los servicios eco-
sistém icos. El t rabajo finaliza con las con-
clusiones relat ivas a los ob jet ivos, alcances 
y lím ites del ejercicio en  la zona de estud io.

1. Abrazar la econom ía de la naturaleza.

Part im os de la p rem isa de que el obst ácu -
lo m ás im port an t e en  el cam in o de la re-
cuperación  de las cuencas en  d isrupción , 
y en  g en eral, de la m ayor part e de los 
con f lict os am b ien t ales d ist r ibu t ivos en  el 
país, n o est á ub icado en  la capacidad  
cien t íf ica inst alada, n i en  su  n ivel t ecn o-
lóg ico o en  el acceso al f inanciam ien t o 
para p royect os de rest au ración  am b ien -
t al. Sug erim os que la m ayor t raba que 
im p ide la recuperación  de los ecosist e-
m as se encuen t ra en  las l im it acion es del 
m odelo de g obernanza, en t end ido ést e 
com o el con jun t o de p ráct icas, leyes, ins-
t it ucion es, acuerdos sociales y m ecan is-
m os form ales e in form ales de g est ión  
u t i l izados por los act ores sociales para 
en f ren t ar los ret os socioam b ien t ales (Ló-
pez y Ochoa, 2012). 

Ante esta h ipótesis, la Econom ía Ecológ ica 
p ropone un  acercam ien to teórico-
m etodológ ico de vanguard ia, fundam en-
tado en  la term od inám ica social, la d iná-
m ica de sistem as y la t ransd icip lina, que 
an tepone los lím ites b iofísicos y el im pera-

t ivo hum anista a la regu lación  m ercan t il de 
la naturaleza. Es im portante señalar que lo 
anterior no sug iere negación  alguna de la 
im portancia del inst rum ental teórico de la 
ciencia económ ica, sino que redefine la ra-
cionalidad  det rás del concepto de eficien-
cia, p lanteada por la t rad ición  teórica do-
m inante en  la academ ia y los gob iernos 
nacionales desde la Revolución  Indust rial 
hasta la fecha. Se parte de lo que Leff 
(2004) denom ina la ?racionalidad  am bien-
tal? y del im perat ivo de la incorporación  de 
la perspect iva ecológ ica en  la teoría y p rác-
t ica de la econom ía. Consideram os, com o 
señala Georgescu-Roegen (1996), que el te-
m a alrededor de la susten tab ilidad  es de 
asignación  term od inám ica de los costos y 
beneficios socio- am bien tales, com o suce-
de en  los p rocesos m etabólicos que ocu-
rren  en  la naturaleza.

2. El ajuste term od inám ico en  la evaluación  
de los im pactos am bien tales de la act ivi-
dad  hum ana.

El m odelo de gest ión  derivado de la Eco-
nom ía Ecológ ica incorpora las variab les 
m encionadas líneas arriba (el m etabolism o 
social y el im perat ivo hum anista) a la racio-
nalidad  p roduct iva, a t ravés de la valoración  
económ ico- ecológ ica del m ed io b iót ico y 
del ab iót ico. En esencia, se considera que 
uno de los tem as m ás relevantes que han 
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p r oceso ocasi on ado por  l a con t am i n aci ón  gen er ada por  cen t en ar es de em pr esas 

m aqu i l ador as i n st al adas en  l a zon a, l os escu r r i m i en t os or i gi n ados por  l a 

agr oi n du st r i a de expor t aci ón  de com odi t i es y  de t equ i l a, y  por  l as descar gas 

u r ban as de agu as n egr as or i gi n adas por  l a zon a m et r opol i t an a de Gu adal ajar a

 



de abordarse para avanzar en  el nuevo 
m odelo de gest ión  del territorio consiste en  
la valoración  realista del m ed io natu ral, va-
loración  derivada de su función  e im por-
tancia para la salud  socioam biental y no de 
su expresión  m ercan t il en  los equ ilib rios de 
la oferta y la dem anda. En lenguaje econó-
m ico podem os decir que se t rata de la 
asignación  de los costos reales de oportu-
n idad  de las elecciones que, com o ciuda-
danos, tom am os sobre nuest ro dest ino co-
m o especie.  

La im port ancia de la valoración  econ ó-
m ico ecológ ica de los servicios ecosist é-
m icos se deriva del papel que t ien e en  la 
or ien t ación  de la polít ica socioam b ien t al. 
Det erm inar un  p recio a lo que la nat u ra-
leza n os ?obsequ ia? - los servicios 
ecosist ém icos- n os ref iere a la im port an -
cia est rat ég ica que la polít ica púb lica le 
debe asig nar al b ien est ar social que de-
pende de la calidad  del m ed io en  que 
hab it am os. A cont rapelo del m odelo t rad i-
cional de valoración , recom endado por 
agencias in ternacionales, im p lem entado 
por los gob iernos y enseñado en  las un i-
versidades, con  la m etodolog ía que calcu la 
las pérd idas económ icas (o fallas de m er-

cado), derivadas de la desaparición  de los 
servicios que prestan  los ecosistem as de-
g radados - p rotección  de inundaciones en  
la ag ricu ltu ra, acceso a fuentes de agua, 
cont rol de tem peratura, etc.- la valoración  
económ ico ecológ ica incorpora afectacio-
nes ausentes en  el m ercado, las cuales, en  
general, t ienen m ayor im portancia para la 
supervivencia de la especie hum ana que 
los costos m onetarios a la p roducción  de 
b ienes y servicios.

Com o vem os, la valoración  t rad icional 
of rece una in t erp ret ación  lim it ada y d is-
t orsionada de los verdaderos cost os del 
crecim ien t o econ óm ico e invisib il iza la 
raíz del colapso am b ien t al de la act uali-
dad . La valoración  econ óm ica ecológ ica 
de los servicios ecosist ém icos part e de la 
p rem isa de que ?la ausencia de valora-
ción  n o const it uye valoración  de ausen -
cia?. 

Lo an terior se puede exp licar con la ayuda 
de la term od inám ica económ ica. En pala-
b ras de Com m oner (1968), econom ista que 
da exp licación  sencilla de este concepto 
abst racto p roven ien te de la física clásica, 
todo se resum e en que ?no existe el al-
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En  l a Cu en ca Gu adal ajar a-San t i ago, el  r et o de l a v al or aci ón  econ óm i co ecol ógi ca 

de su s ser v i ci os ecosi st ém i cos es f or m i dabl e. El  ejer ci ci o con st i t u ye u n  esf u er zo 

por  r econ st r u i r  l a h i st or i a soci oam bi en t al  de l a cu en ca en  si st em as d i n ám i cos de 

i n f or m aci ón  geogr áf i ca y  det er m i n ar  el  n i v el  de det er i or o de l os ser v i ci os qu e 

pr est an  l os b i om as en  su s d i f er en t es et apas. El  paso de l a agr i cu l t u r a t r ad i ci on al  a 

l a pr odu cci ón  y  expor t aci ón  pecu ar i a, apícol a o t equ i l er a en  l o al t os de Jal i sco y  l a 

def or est aci ón  con com i t an t e. L os i m pact os en  l os cu er pos de agu a de l as descar gas 

m asi v as de v i n azas t equ i l er as y  de bagazo y  de l os desech os or gán i cos pecu ar i os. 

L a ev ol u ci ón  de l as f u en t es de con t am i n aci ón  i n du st r i al  en  l os d i st r i t os 

m aqu i l ador es de El  Sal t o y  Ju an acat l án . L a eu t r of i zaci ón  y  l a sat u r aci ón  de 

m et an o en  t odo el  cau ce del  r ío y  l as descar gas u r ban as de agu as n egr as si n  

t r at am i en t o qu e se m ezcl an  con  l os l i x i v i ados de l os cen t r os de acop i o de basu r a 

qu e af ect an  t an t o l as agu as su per f i ci al es com o l as su bt er r án eas a l o l ar go de l a 

bar r an ca de H u en t i t án

8



m uerzo g ratu ito ya que todo viene de al-
gún lado y todo term ina en  ot ro?. La co-
rrección  del esquem a t rad icional de valo-
ración  de servicios ecosistém icos debe 
t ransitar en  la d irección  de la incorporación  
de los p recios relat ivos del origen y dest ino 
(socioam bientales) de los recursos y ener-
g ía en  el p roceso económ ico. El im perat ivo 
consiste, entonces, en  la in terp retación  y 
u t ilización , en  nuest ro favor, de las leyes de 
la term od inám ica, en  part icu lar la llam ada 
ley de la en t rop ía, que nos señala que en  
cualqu ier sistem a term od inám ico del un i-
verso - los p lanetas, las sociedades, la tec-
nolog ía o los organ ism os vivos- , el paso de 
energ ía con lleva necesariam ente al incre-
m ento de la d isrupción . Según Muller 
(2007), la m icroacum ulación  de los p roceso 
en t róp icos en  los sistem as los lleva necesa-
riam ente a nuevos equ ilib rios term od iná-
m icos, lo que para los seres vivos y la socie-
dad sign ifica la m uerte. 

Lo an terior nos exp lica con claridad  por 
qué la eficiencia económ ica (la valoración  
m ercant il de la naturaleza) no pude coinci-
d ir con  la eficiencia ecológ ica, si la gest ión  
p roduct iva se realiza fuera del con texto 
term od inám ico. 

En resum en, la valoración  económ ico eco-
lóg ica de los servicios ecosistém icos en  su 
concepción  teórico- m etodológ ica orig ina-
ria, se enm arca en  la consideración  de la 
necesaria evaluación  de los p rocesos en-
t róp icos del m odelo de desarrollo, que en  
lenguaje económ ico y sociológ ico no son 
ot ra cosa que el deterioro de las cond icio-
nes m ateriales y esp irit uales de la pob la-
ción  que se ob t ienen en  cond iciones de 
salud  - y equ ilib rio term od inám ico- de los 
ecosistem as.

Con clusion es

¿Qué es lo que valora el m odelo de la Eco-
nom ía Ecológ ica? Para la d iscip lina, los 
servicios ecosist ém icos son  m ás que los 
obsequ ios de la nat u raleza en  el p roceso 
p roduct ivo. Const it uyen  el con t ext o de 
una g ran  d iversidad  de aspect os sociales, 
cu lt u rales, esp ir it uales que dan  sig n if i-
cado a la v ida hum ana. Sin  em bargo, dar 
p recio de m ercado a estos elem entos d ifu -
sos puede resu ltar una terea d ifícil de reali-
zar, aun u t ilizando los inst rum entos ofreci-
dos por la econom ía am bien tal (el cálcu lo 
de los p recios hedón icos, la valoración  con-
t ingente o el m étodo del costo de viaje, 
etc.). Resu lta m uy laborioso calcu lar cuál es 
el costo de m ercado de una vida t ranqu ila. 
Requerim os, por ejem plo, la redefin ición  
de conceptos que form an parte de las ca-
racteríst icas del b ienestar, por ejem plo, el 
de la ?salud  púb lica?. Resu lta urgente dotar 
a esta categoría de m ayor con ten ido y 
conceb irla no sólo com o el estado m éd ico 
de una pob lación , sino com o las cond icio-
nes de existencia en  ausencia de am bien-
tes envenenados y pelig rosos. Las lim ita-
ciones p ráct icas en  la ejecución  un  m odelo 
de estas característ icas const it uye el p rin -
cipal reto a en fren tar.

En la valoración  de los servicios ecosistém i-
cos de la Econom ía Ecológ ica se incorpo-
ran  las visiones de los ind ividuos a cerca de 
sus expectat ivas de vida y sobre la felicidad , 
se incluye la valoración  de lo que regala la 
natu raleza a las com unidades y no sólo en  
relación  a los costos de p roducción . De ah í 
la necesidad  de const ru ir p reviam ente sis-
tem as conceptuales com plejos que expre-
sen las relaciones en t re natu raleza y socie-
dad. En el lenguaje de la d inám ica de sis-
tem as (est rateg ia m etodológ ica de la Eco-
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nom ía Ecológ ica), ob jet ivo consiste en  
t ransform ar el com portam ien to em ergen-
te del sistem a que conform an las relacio-
nes en t re los actores que in teractúan con 
los sistem as h íd ricos en  las cuencas, en  ge-
nerar sinerg ias y d inám icas que cam bien  el 
sent ido de la degradación  a part ir de nue-
vas reg las de juego y una ingen iería inst i-
t ucional y legal alternat iva. Com o afirm a 
Meadow s (2009), no se puede cam biar el 
com portam iento de un  sistem a sin  t rans-
form ar los esquem as form ales en t re las 
inst it uciones y los ind ividuos. 

En la Cuenca Guadalajara-Sant iago, el reto 
de la valoración  económ ico ecológ ica de 
sus servicios ecosistém icos es form idab le. 
El ejercicio const it uye un  esfuerzo por re-
const ru ir la h istoria socioam biental de la 
cuenca en  sistem as d inám icos de in form a-
ción  geográfica y determ inar el n ivel de 
deterioro de los servicios que prestan  los 
b iom as en  sus d iferen tes etapas. El paso de 
la ag ricu ltura t rad icional a la p roducción  y 
exportación  pecuaria, ap ícola o tequ ilera en  
lo altos de Jalisco y la deforestación  conco-
m itan te. Los im pactos en  los cuerpos de 
agua de las descargas m asivas de vinazas 
tequ ileras y de bagazo y de los desechos 
orgán icos pecuarios. La evolución  de las 

fuentes de contam inación  indust rial en  los 
d ist ritos m aquiladores de El Salto y Juana-
cat lán . La eut rofización  y la satu ración  de 
m etano en  todo el cauce del río y las des-
cargas urbanas de aguas negras sin  t rata-
m iento que se m ezclan  con los lixiviados 
de los cent ros de acop io de basura que 
afectan  tanto las aguas superficiales com o 
las sub terráneas a lo largo de la barranca 
de Huent itán .

La determ inación  geoespacial de la t rans-
form ación  de los ecosistem as gu iada por 
im ágenes satelit ales ofrece el m arco para 
el análisis de los p rocesos de deterioro b io-
físico, económ ico y social. El t rabajo etno-
g ráfico aporta in form ación  sobre las afec-
taciones en  la com unidad, en  form a de in -
d icadores cualit at ivos, sobre las percepcio-
nes en  la pob lación  en  relación  a los perfi-
les dem ográficos, com o la situación  de la 
pob lación  cam pesina, la resistencia ind íge-
na del pueb lo w ixarika y ot ros y del sector 
obrero, la cond ición  de género, la consoli-
dación  de la pob lación  urbana en  la zona 
m et ropolit ana y los p rocesos de inm ig ra-
ción , violencia y crim en. Los alcances del 
m odelo dependen de su aprop iación  por 
parte de la com unidad.

Tab la 1. Caracterización  de m odelo t rad icional de valoración  de los servicios ecosistém icos versus 
el m odelo económ ico ecológ ico. Elaborada por el au tor.
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Este texto se enm arca en  la invest igación  
en  m archa ?Incidencia para la regeneración  
ecoh id rológ ica y la reaprop iación  com uni-
taria de la Cuenca Alta del Río Grande de 
Sant iago?, del FORDECYT PRONAII (2022- 
2025), que la ag rupación  Un Salto de Vida  
co- p roduce con un  equ ipo in terd iscip lina-
rio de invest igadoras e invest igadores 
com prom et idos de Jalisco, Ciudad de Mé-
xico y Pueb la.  El ob jet ivo es im p lem en t ar 
un  m odelo eco-polít ico de form ación , in -
vest ig ación  e incidencia desde las redes 
de com un idades, ej idos, pob lacion es r i-
bereñas y el colect ivo in t erd iscip linario 
de invest ig adores, que const ruya capaci-
dades t écn ico- polít icas y g en ere in for-
m ación , análisis, p ropuest as y est rat e-
g ias encam inadas a la const rucción  de 
h orizon t es com un es para el for t aleci-
m ien t o  de  los  su jet os  colect ivos, la 
rest au ración  eco-h id rológ ica y la defensa 
del t err it or io en  la Reg ión  de Em erg encia 
San it ar ia y Am b ien t al (RESA) de la Cuen -
ca Chapala-San t iag o.

De m odo part icu lar, a con t inuación , p re-
sentam os algunas d im ensiones de un  
saber-hacer orien tado a im pulsar p rocesos 
de reaprop iación  com unitaria para encarar 
los daños in fring idos a la reproducción  de 

la vida por la devastación  socioecológ ica 
(Navarro y Barreda, 2022; Barreda, 2021 y; 
Calderón, Olivera y Arellano 2021). Para ello, 
nos detenem os en  el hacer com ún de la 
ag rupación  Un Salto de Vida , que com en-
zó a organ izarse desde el 2006, en  torno a 
la devastación  del territorio y part icu lar-
m ente,  por  los  daños  a  la  salud   p rodu-
cidos  por  la  con tam inación   urbana-ag ro-
indust rial en  El Salto y Juanacat lán  (Jalis-
co), dos de las pob laciones m ás afectadas 
de la subcuenca de El Ahogado. Desde 
aquel m om ento, no han dejado de denun-
ciar la g ravedad de la p rob lem át ica que 
enfren tan , buscando una solución  concreta 
a sus exigencias y anhelando const ru ir ca-
m inos colect ivos que garant icen  una vida 
sana y d igna en  su territorio (Carm ona y 
Navarro, 2023).

El cuad ro de devast ación  socioecológ ica 
que se en f ren t a en  la subcuenca ha lle-
vado a una cr isis, social, de salud  y de 
cu idados que se p rofund iza por la l im it a-
da y rebasada capacidad  de los sist em as 
de salud  púb lica y la crecien t e lóg ica de 
m ercan t i l ización  de la salud  p r ivada, lo 
que adem ás se in t ensif icó en  los ú lt im os 
t res añ os con  la pandem ia por COVID 19. 

Reapr op i aci ón  com u n i t ar i a en  m edi o 

de l a dev ast aci ón  soci oecol ógi ca

en  l a Cu en ca Ch apal a-San t i ago, Jal i sco: 

T r azos de u n  saber -h acer  par a l a def en sa de l a v i da [1]

M ina Lor ena N avar r o Tr u j i l lo *

Ver ón ica M ar iana Xochiquet zal l i  Bar r eda M uñoz *
Am ar an t a Cor nejo H er nández *

A lan  Car m ona Gut iér r ez **
Car m en  A l i aga M onr r oy ***    

* Inst it u to de Ciencias Sociales y Hum anidades ?Alfonso Vélez 
Pliego?, Benem érita Un iversidad  Autónom a de Pueb la

** Hab itan te de El Salto, in teg ran te de Un Salto de Vida
*** Un iversidad  Autónom a Met ropolit ana Xoch im ilco 



Ante esto, Un Salto de Vida  ha persist ido 
en  sacar del ám bito p rivado e ind ividual, el 
terreno de la salud  y de los cu idados, im -
pu lsando que se reconozca colect iva y pú-
b licam ente la experiencia de su frim iento 
am biental y el am plio arco de sín tom as y 
en ferm edades agudas o crón icas, p rog re-
sivas y degenerat ivas que la pob lación  en  
d ist in tos g rados padece.

?yo estoy enferm o?, ?nació m i n iño sin  p ies?, 
?yo tuve abortos?, ?m i papá t iene Parkinson?, 
?m i m am á d iabetes?, ?m i herm ana tum or?, 
?m i h ijo leucem ia?, ?m i p rim o insuficiencia 
renal?. Cuando vem os esa g ran  lista fren te 
al m icrófono cuando hacíam os las asam -
b leas, que la gen te hacía fila para tom ar la 
voz, y que sólo quería hab lar para desnudar 
su  dolor por p rim era vez en  colect ivo, fue 
com o un despertar (En t revista Graciela 
González, ag rupación  Un Salto de Vida , en  
Navarro, 2015: 213). 

En este desgarrador test im on io se eviden-
cia cóm o la desprivat ización  y colect iviza-
ción  del m alestar se vuelve clave en  el re-
conocim iento del daño que se com parte y 
en  la const rucción  de un  sen t ido de afin i-
dad  para hacer com ún. Proceso que se 
vuelve vital para encont rar respuestas a las 
p reguntas m ás urgentes e in terven ir co-
lect ivam ente an te los efectos del p rog reso 
cap italista y la lóg ica sacrificial a la que han 
sido som et idos.    

Un ejem plo de esto es la sobresalien te in -
vest igación  sobre con tam inación  atm osfé-

rica de m icropart ícu las de m etales pesados 
y pest icidas de Graciela González (2019), in -
teg ran te de Un Salto de Vida , la cual de-
m ost ró una vez m ás la p reocupante satu-
ración  de con tam inantes a la que están  ex-
puestos las pob laciones y p rincipalm ente 
las in fancias. 

Y m ás recientem ente, en  el m arco del p ro-
yecto "Incidencia para la regeneración  eco-
h id rológ ica y la reaprop iación  com unitaria 
de la Cuenca Alta del Río Grande de San-
t iago, Jalisco?, se est á l levando a cabo una 
invest ig ación  de su f r im ien t o am b ien t al 
en  d iez pob lacion es de El Salt o, Juana-
cat lán  y Tonalá. Con esta invest igación  
buscam os conocer la percepción  del riesgo 
y afectación  de las pob laciones que no son 
parte de algún p roceso organ izat ivo rela-
cionado con la salud  y con tam inación , 
buscando poner en  el cent ro su experien-
cia y voz, im prescind ib les en  la generación  
de cam inos de resolución  parcial de las 
p rob lem át icas m ás acucian tes. 

Asim ism o, est am os im pu lsando un  ?Ob -
servat or io de Despojo y Dispu t as Terr it o-
r iales en  la Cuenca Chapala- San t iag o?, 
cuyo ob jet ivo es co- p roducir  de form a 
sist em át ica jun t o con  los p rocesos org a-
n izat ivos, in form ación  est rat ég ica que 
fort alezca la defensa del t err it or io y el 
en t ram ado de alianzas y colect iv idades 
que vien en  resist iendo en  la cuenca. Este 
p royecto parte del t rabajo de observación , 
docum entación  e incidencia polít ica, jurí-
d ica y cu ltural que Un Salto de Vida  ha 
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Nos det en em os en  el  h acer  com ún  de l a agr u paci ón  Un 
Salto de Vida, qu e com en zó a or gan i zar se desde el  2006 en  
t or n o a l a dev ast aci ón  del  t er r i t or i o y  par t i cu l ar m en t e, 

por  l os daños a l a sal u d pr odu ci dos por  l a con t am i n aci ón  
u r ban a-agr o-i n du st r i al  en  El  Sal t o y  Ju an acat l án , Jal i sco



producido a lo largo de los ú lt im os años, y 
que se ha const ru ido sobre el reconoci-
m ien to de la capacidad  de los p rocesos or-
gan izat ivos de p roducir sus p rop ios cono-
cim ien tos. Estos p royectos en  con jun to son 
relevantes para abonar en  la com posición  
de un  d iagn óst ico que vaya desart icu -
lando lo que Un Sa lto de Vida  l lam a "d ic-
t adu ra de la n orm alidad ", que podem os 
en t ender com o aquel sen t ido com ún  que 
nat u raliza la devast ación  socioecológ ica 
com o efect o colat eral y dest in o inm ut a-
b le, n eg ando la descon exión  en t re sus 
causas y efect os.

La producción  de este saber- hacer para la 
defensa de la vida está abonando a la 
reaprop iación  com unitaria de los 
territorios- de- vida, que en tendem os com o 
el desp liegue de esfuerzos de auto-
organ ización  colect ivos para la co- gest ión  
de las relaciones de in terdependencia hu-
m anas y no hum anas en  la garant ía por re-
generar a los cuerpos- territorios enferm os 
e in toxicados por la lóg ica del sacrificio y en  
d isputa con el con ten ido m ás dest ruct ivo 
de las relaciones de aprop iación  y exp lota-
ción  cap italista. 

En estos esfuerzos de auto- organ ización  
colect ivos se están  experim entando t razos 
de una reconst it ución  eco- polít ica, que no 
pensam os com o ejercicios lanzados hacia 
un  t iem po fu turo, sino com o figuraciones 

que desde el aquí y ahora asum en la com -
p lejidad  de la crisis, p ropon iendo y ensa-
yando m odos de re- existencia, regenera-
ción  y sanación  parcial del tejido de la vida.
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La idea de regeneración  hace parte del t í-
t u lo del Proyecto Nacional para la Invest i-
gación  e Incidencia (Pronaii) ?Incidencia 
para la regeneración  ecoh id rológ ica y la 
reaprop iación  com unitaria de la Cuenca 
Alta del Rio Grande de Sant iago? y ha sido 
cent ral para gu iar un  sent ido com ún acer-
ca de lo que se va p roduciendo de m odo 
colect ivo por qu ienes hacem os parte de 
este p royecto. En este texto se p resentan  
algunas reflexiones que em ergen del d iá-
logo colect ivo y la p roducción  de p isos co-
m unes a m odo de p roponer una versión  
p rop ia del concepto de regeneración  que 
coadyuve a la art icu lación  m ult id iscip lina-
ria de qu ienes part icipam os en  d icho 
p royecto.

La p rim era referencia docum en t ada se 
ha encon t rado du ran t e las jornadas 
?Viern es de Río?, un  espacio de d iálog o 
org an izado por Un Sa lto de Vida  (USV) 
para est ab lecer un  p iso com ún  del p ro-
yect o, fundam en t ar las p ropuest as con  
det alle y g en erar art icu lación  en t re los 
g rupos que inciden  en  el t err it or io coh e-
sionados por d icha org an ización  

Durante estas jornadas se com part ió un  
d iagnóst ico ecológ ico y polít ico del territo-
rio por parte del colect ivo USV de la m ano 
de invest igadoras e invest igadores del que 
se desprenden claves teóricas para refle-
xionar la situación  que aqueja g ravem ente 

al territorio. En este d iagnóst ico se afirm a 
que exist e un  p roceso de despojo m ú lt i-
p le y sist em át ico de los m ed ios de vida, 
una deg radación  de las capacidades m a-
t er iales y sim bólicas para rep roducir  una 
vida d ig na y sana de los pueb los y del 
p rop io río, puest o que, de acuerdo con  
USV, el r ío ha perd ido t err it or io y con  ello, 
sus capacidades de au t orreg u lación  que 
ot rora m an t en ían  a est e cuerpo de ag ua 
com o eje est ruct u rador. 

Esta degradación  y em ergencia ecológ ica 
son posib les g racias a una cadena de res-
ponsab ilidad  estatal corporat iva crim inal a 
t ravés de d isposit ivos legales e ilegales co-
m o son: regu laciones laxas o inexisten tes, 
polít ica de fom ento indust rial en  beneficio 
de las em presas, así com o la crim inaliza-
ción  y vig ilancia de las y los pob ladores. 

Por ot ro lado, y de m anera contundente se 
encuent ra la resistencia de los pueb los, con  
su jetos com o USV, Pueb los en  Resistencia 
y ot ros actores de la cuenca que van te-
jiendo horizon tes de acción  e im ag inación , 
donde el Pronaii, abona a la experiencia 
social h istórica que los hab itantes de este 
territorio vienen sosten iendo. 

De acuerdo con USV se p retende que el 
Pronaii dé herram ientas y claves para el 
t rabajo a m ed iano y largo p lazo para la res-
tauración  de la cuenca, que abone a la 
reaprop iación  y defensa del territorio, que 

Pen sar  l a r egen er aci ón  desde u n a cl av e 

eco-pol ít i ca

Ver ón ica M ar iana Xochiquet zal l i  Bar r eda M uñoz *

* Inst it u to de Ciencias Sociales y Hum anidades ?Alfonso Vélez Pliego?
Benem érita Un iversidad  Autónom a de Pueb la



aporte para la const rucción  de experiencias 
de restauración  a escala, que genere ele-
m entos que coadyuven a cam bios est ruc-
turales a t ravés de p resión  polít ica e inci-
dencia y finalm ente, abra cam inos para la 
const rucción  de sistem as product ivos y 
m odos de vida com unitarios bajo las d iná-
m icas ecológ icas y capacidad  de resiliencia 
p rop ia de la cuenca.

En ese sent ido, la perspect iva de reg en e-
ración  que se cu lt iva desde el colect ivo 
se d ist ing ue y con t rapon e a una pers-
pect iva de san eam ien t o est adocén t r ica 
que of rece solucion es parciales que n o 
buscan  la rest au ración  del af luen t e, n i 
ven  al r ío com o un  río, es decir, n o bus-
can  ver al r ío com o an t es, sin o que par-
t en  de una ?resig nación? del est ado de 
devast ación . 

La regeneración  se erige com o una racio-
nalidad  que em biste al con junto del p ro-
yecto, no sólo de m odo d iscursivo, sino de 
m odo práct ico en  sus técn icas y herra-
m ien tas. Esta racionalidad  está vincu lada a 
un  p roceso de reaprop iación  com unitaria 
necesario y deseab le que se ha p lan teado 
desde USV a part ir de su experiencia de 
hab itar y com prender el territorio. 

La idea de reaprop iación  com unitaria po-
dem os en tenderla com o la p roducción  de 
un  horizonte de sent ido (Gut iérrez, 2017, 
pp. 45) a t ravés de una práct ica concreta y 
cot id iana. Así, el p roceso de reg en eración  
n o t rat a de un  san eam ien t o desesperan -
zado que se lim it e a rest au rar en  t érm i-
n os de la u t i l idad  econ óm ica, com o se 
p lan t ea desde la racionalidad  est adocén -
t r ica, sin o com o p roceso polít ico de p ro-
ducción  y recuperación  del sen t ido acer-
ca del r ío, es decir, em pezar a ver al r ío 
com o río.

Es im portante hacer h incap ié en  la pers-
pect iva de USV respecto al m odo en  que se 
p iensa y se p refigura el t rabajo de regene-
ración . Pues es a part ir de esta perspect iva 
que se art icu lan  invest igadores de d iscip li-
nas d iversas con qu ienes se com parte el 
horizon te de ¡alto a la devastación !, y p ro-
ducción  de un  nuevo sent ido del río que 
desde USV se ha cu lt ivado. 

En ese sent ido se const ruye una perspect i-
va polít ica con t ra las lectu ras hegem ónicas 
estadocént ricas de ?restauración? que bus-
can aum entar la ganancia y m udar las for-
m as de devastación  a ot ros territorios. De 
acuerdo con Sofía Enciso (Prim er Viernes 
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de Río, 7 de d iciem bre de 2020) esta d ist in -
ción  se susten ta en  dos perspect ivas con-
t rapuestas acerca de la restauración . La 
p rim era y de la que ya venía hab lando, 
consiste en  una perspect iva hegem ónica 
estadocént rica que, adem ás de part ir de la 
desesperanza y resignación , busca 
desorien tar a la pob lación  y m udar las act i-
vidades cap italistas abandonando el ?viejo 
territorio dañado? y t ransportando sus d i-
nám icas a ot ro espacio. M ient ras que, por 
ot ro lado, encont ram os una perspect iva 
anclada en  el p roceso com unitario que in -
ten ta recuperar y generar un  sent ido p ro-
p io a t ravés de la art icu lación  de los p roce-
sos com unitarios y los conocim ientos 
cien t íficos.

Si b ien , la regeneración  es un  p roceso don-
de in tervienen d ist in tos cond icionam ientos 
ecológ icos y lim ites polít icos, económ icos, 
sociales y cu ltu rales los in teg ran tes de USV 
han dejado claro que es p rioridad  y es polí-
t icam ente urgente poner un  freno a la 
m uerte y enferm edad de los hab itantes de 
la cuenca. Así, la reg en eración  se en t ien -
de com o un  p royect o de vida de larg o 
alien t o (donde el Pronaii form a part e de 
un  con jun t o de act iv idades d iversas que 
ya se vien en  realizando por part e de la 
ag rupación ) que debe at ender al com po-
n en t e polít ico de la u rg encia de aseg u rar 
la v ida.  

De esta com prensión  se desprende que la 
regeneración  t iene dos ejes de acción  p ri-
m ord ial: la generación  de alternat ivas para 
la restauración  de las cond iciones que ha-
cen al río un  río a t ravés de un  p roceso de 
reaprop iación  tecnológ ico y social de las 
herram ientas y conocim ientos cien t íficos, 
así com o el veto a los p royectos de m uerte 
y dest rucción  de la cuenca a t ravés de ac-
ciones legales, juríd icas y polít icas concre-
tas. 

Estos ejes de acción  p riorit arios, así com o la 
necesidad  de pensar la regeneración  com o 
un p roceso ecológ ico, pero tam bién  polít i-
co, que tenga en  cuenta la com plejidad  de 
la p rob lem át ica, nos han orien tado a apos-
tar por m arcos de análisis in teg rales. Una 
de las claves que consideram os m ás fért iles 
para log rar este ob jet ivo ha sido la de pen-
sar en  térm inos eco-polít icos las d inám icas 
de la reg ión . 

La clave eco- polít ica, es una noción  p ro-
puesta por USV a part ir de una aprop iación  
y revisión  sistem át ica de d ist in tos m arcos 
de en tend im ien to, que hace énfasis en  la 
relación  existen te en t re sociedad y natura-
leza, com o parte de un  m ism o ?tejido de la 
vida? (Navarro y Linsalata, 2021). Esta clave 
perm ite entender las relaciones hum anas y 
no hum anas y los d ist in tos con flictos y ten-
siones que se generan cuando se en fren-
tan  m aneras d iferen tes de hacer, decir y 
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pensar las cosas. Lo eco- polít ico es una 
apuest a por com prender e im ag inar có-
m o querem os relacionarn os con  aquello 
que n os rodea y cóm o querem os relacio-
narn os en t re n osot ros com o com un idad , 
pueb lo y especie hum ana, pero t am b ién  
con  ot ros seres vivos que hab it an  est e 
p lan et a. 

Tenem os entonces una perspect iva fren te 
al m undo que desde USV se ha const ru ido, 
pero es tam bién  una postura ét ica y polít i-
ca acerca de las reflexiones y acciones que 
querem os que incidan en  este territorio. 
Una post u ra eco- polít ica im p lica asum ir 
la cadena de in t eraccion es que suceden  
en  el t err it or io y que dan  lug ar a las d ife-
ren t es form as de g est ionar y alt erar el 
t ej ido de la v ida del que som os par t e.

Así pues, una acción  regeneradora de los 
territorios que p iensa y p refigura desde la 
eco-polít ica im p lica com prender la m anera 
en  que se generan polít icas y acciones de 
acuerdo al m odo natural de esos territorios, 
la búsqueda de claridad  acerca de los eco-
sistem as, la m anera en  que la ecolog ía im -
p lica los ám bitos polít icos y las inst it ucio-

nes, la m anera en  que se tejen  relaciones 
de poder en  torno a la naturaleza y la m a-
nera en  que se conectan  form as de obser-
var, reflexionar, hacer y const ru ir.  
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La in tención  de este texto es reflexionar so-
bre las expresiones sociocu ltu rales em er-
gentes de aprop iación  y organ ización  del 
territorio que surgen del d iálogo colect ivo y 
com unitario de los actores d irectos involu-
crados en  la regeneración  del río Sant iago. 
Se analiza la part icipación  de los act ores 
sociales com o su jet os del ciclo h id roso-
cial del t err it or io de incidencia y com o 
g u ía y sen t ido de la p roducción  acadé-
m ica colect iva que se m at erializa en  el 
espacio que ocupan  y en  la p lan eación  
t écn ica del Pronaii ?Incidencia para la re-
generación  eco-h id rológ ica y la reaprop ia-
ción  com unitaria de la Cuenca Alta del Rio 
Grande de Sant iago?. 

Aquello que se denom ina neoinst it uciona-
lism o persiste en  la om isión  de valores, re-
feren tes sim bólicos, roles de poder y con-
flictos que, lejos de las salidas t rad icionales 
del m ercado o del Estado, encuent ren  for-
m as alternat ivas de autogob ierno en  el 
m anejo del territorio a n ivel com unitario. 
Est os casos n os revelan  una falla im por-
t an t e en  el sist em a de g obernanza t err i-
t or ial n eoliberal que n o resuelve los con -
f l ict os porque lim it a la part icipación  a un  
in t ercam b io de in form ación  t écn ica que 
m an t ien e a las com un idades locales y 

sus perspect ivas del t err it or io al m arg en  
de la t om a de decision es ?aun cuando 
perm ite oposición  (por ejem plo, a t ravés 
del sistem a legal), esta se canaliza en  torno 
a la defensa de derechos de p rop iedad, y 
así refuerza los p ilares del m ism o sistem a? 
(Gentes, 2022).   

Este panoram a ha m ot ivado la generación  
de p ropuestas com plem entarias y alterna-
t ivas locales, que con fluyen en  una m ult i-
p licidad  de actores com unitarios y usuarios 
d irectos de los recursos naturales en  
d isputa: los hab itan tes de El Salto, Juana-
cat lán  y actores con roles expresos de 
coord inación , actores gubernam entales 
reg ionales y nacionales y académ icos a los 
cuales se les ident ifica con recursos de po-
der evidentes y capacidades de in fluencia y 
negociación  m ayores que el resto de usua-
rios ind ividuales con capacidades estándar.  

La t ram a de las relacion es sociales en  el 
t err it or io g en era una variedad  de p roce-
sos sim u lt án eos, que se exp resan  en  
ap rop iacion es del t err it or io, accion es y 
leng uas de valor ización . Sandoval (2017) lo 
m enciona con t res pun tos claves: 1) El terri-
torio que se const ruye socialm ente con 
sign ificado a su en torno, valoriza ciertos 
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elem entos naturales con respecto a ot ros y 
crea cam bios en  el orden y com posición  de 
los recursos a part ir de las d iversas act ivi-
dades hum anas. El escenario de devasta-
ción  del territorio y del río recrea localm en-
te escenarios de análisis d ialéct icos a d is-
t in tas escalas, m ism os que son p riorizados 
por encim a de ot ros elem entos o p rob le-
m át icas existen tes y reflejan  sent ires sobre 
la cot id ian idad  y la m uerte del en torno na-
tural. 2) la v ida social y la nat u raleza es-
pecíf icos de cada t err it or io cam b ian  a lo 
larg o de la h ist or ia a part ir de p rocesos in -
separab les que se reflejan  en  las añoranzas. 
Un ejem plo son los d iscursos de Enrique 
Enciso sobre el escenario h íd rico perd ido y 
los costos socioam bientales del desarrollo 
indust rial. El rescate de la vegetación  nat i-
va para su resguardo que al m ism o t iem po 
con lleva una narrat iva del espacio natural 
perd ido. Tam bién  son las narrat ivas hechas 
por lo in teg rantes de Un Salto de Vida  en  el 
t aller de Servicios Ecosistém icos en  ju lio de 
este año, hab lando del cam bio de uso del 
suelo ?com o era an tes y com o es ahora? a 
part ir de sistem as de in form ación  geográ-
fica; 3) el ag ua com o un  elem en t o de la 
nat u raleza se exp resa con  ciert as pecu -
liar idades en  los t err it or ios. En  este con-
texto, las expresiones de los hab itantes na-
cen de la pérd ida del agua, de la añoranza, 
de la lucha colect iva con t ra el necropoder 
del Estado, de la perd ida de la salud  y la in -
cert idum bre, pueden reflejarse en  el uso 

de d ist in tos conceptos com o Saber- hacer, 
desart icu lación  o d ictadura de la norm ali-
dad  que usan en  sus d iscursos. 

Esto nos b rinda la oportun idad  de reflexio-
nar, dent ro del análisis del ciclo h id rosocial, 
en  las valorizaciones sobre el agua del te-
rritorio y su  im portancia en  los p rocesos de 
reaprop iación  territorial. Las representacio-
nes en t re la relación  naturaleza- sociedad 
asum en im p lícitam ente pat rones occiden-
tales com o parám et ros de valor const ru-
yendo d iscursos defin idos por la conciencia 
hegem ónica (Escobar, 1997; Sousa, 2011). 
Sousa (2011) afirm a que la com plejidad  de 
la crisis am biental actual parte de la d is-
tancia ent re teoría y p ráct ica, las d iferen-
cias de con textos y la d istancia ep istem o-
lóg ica o hasta on tológ ica que envuelve la 
racionalidad  m oderna. Olvidan las relacio-
nes basadas en  la igualdad , en  el respecto 
ent re lo hum ano y lo no hum ano (Descola 
y Pálsson, 2001). Estas concepciones de ra-
cionalidad  am biental no han sido hege-
m ón icas, m ucho m enos representat ivas en  
Am érica Lat ina y México.

Lo an terior lleva a m encionar la ?buena go-
bernanza? com o esquem a donde todos los 
actores involucrados en  la gest ión  de los 
recursos de uso com ún cont ribuyen a la 
determ inación  de ob jet ivos, negocian  los 
p rincip ios de relación  ent re ellos, los im -
p lantan  y posteriorm ente evalúan los im -
pactos, quedando para el gob ierno la tarea 

21

En  est e con t ext o, l as expr esi on es de l os h abi t an t es n acen  de l a 
pér d i da del  agu a, de l a añor an za, de l a l u ch a col ect i v a con t r a el  

n ecr opoder  del  Est ado, de l a per d i da de l a sal u d y  l a 
i n cer t i du m br e, pu eden  r ef l ejar se en  el  u so de d i st i n t os 

con cept os com o Saber -h acer , desar t i cu l aci ón  o d i ct adu r a de l a 
n or m al i dad qu e u san  en  su s d i scu r sos



de coord inar y m ed iar las relaciones en t re 
los actores sociales y p rivados. La gober-
nanza es la m anera en  que una com unidad 
determ inada resuelve sus p rob lem as am -
b ien tales, la com binación  de m ecan ism os 
form ales e in form ales y su  relación  con 
norm as e inst it uciones. Im p lica tam bién  el 
análisis de los d iscursos y los argum entos 
que se u t ilizan  para defender o leg it im ar 
determ inadas est rateg ias de los actores 
sociales y al agua com o un b ien  com ún, 
cuyos gob ierno y gest ión  deben estar 
orien tados por los p rincip ios de la dem o-
cracia sustan t iva, que defiende los dere-
chos t ransespecíficos y tam bién  valoriza e 
incorpora ot ras form as de conocim iento 
sobre el agua (Cayo, 2012). 

En los años noventa, Dourojeann i (1999) 
en fat izaba que la gest ión  de los recursos 
h íd ricos ocupa un  lugar p reponderan te y 
que debe tener p rotagon ism o en la ges-
t ión  am biental u rbana. Haciendo én fasis 
en  que estos t ipos de lim itaciones son in -
superab les sin  la existencia de inst rum en-
tos de part icipación  de la sociedad en  la 
gest ión  del agua, así com o con pob lación  
consien te y organ izada, en  part icu lar para 
en tender la d inám ica de las cuencas de 
donde se abastecen de agua. Un princip io 
orien tador para la const rucción  de p rog ra-
m as púb licos locales y susten tab les es que 
los actores asum an que los recursos están  
insertos en  un  espacio territorial, que no es 

un  espacio ?ob jet ivam ente existen te?, sino 
una const rucción  social, es decir, un  con-
junto de relaciones sociales que dan origen 
y a la vez expresan una ident idad  y un  sen-
t ido de p ropósito com part idos por m últ i-
p les agentes púb licos y p rivados (Cayo, 
2022) 

La t ransform ación  de la circu lación  del 
ag ua p roduce d ist in t as form as de circu -
lación  h id rosocial y nuevas relacion es 
en t re los sist em as de circu lación  de ag ua 
locales y los circu it os h id rológ icos g loba-
les. Los cam b ios sociales y los cam b ios 
en  el uso, la g est ión  y la org an ización  so-
ciopolít ica del ciclo del ag ua se det erm i-
nan  m ut uam en t e y van  crean do g eom e-
t rías de poder. Por lo t an t o, ?los p rocesos 
de cam b io socio- am b ien t al nun ca son  
social o ecológ icam en t e n eu t rales? 
siem pre t end rán  act ores sociales que 
det erm inarán  el rum bo del ag ua (Sw yn-
gedouw, 2017:16).  
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Con el ob jet ivo de form ular y desarrollar el 
m arco polít ico- ep istem ológ ico e inst ru-
m ental del Pronaces Agua, basado en  la 
invest igación  con incidencia, desde el año 
2020 se han llevado a cabo varios foros de 
p rofund ización  conceptual. Estos foros t ie-
nen com o propósito orien tar a los Proyec-
tos Nacionales de Invest igación  e Inciden-
cia (Pronaii) hacia la generación  de solucio-
nes efect ivas y duraderas para los p rob le-
m as nacionales relacionados con el agua.

En este contexto, en  el año 2022, el Prona-
ces Agua organ izó el "Prim er Congreso del 
agua para el Bien  com ún". Deb ido a la res-
puesta posit iva e in terés m an ifestado por 
d iversos actores involucrados en  el ám bito 
del agua, en  el añ o 2023 se llevó a cabo el 
"Seg undo Con g reso del ag ua para el Bien  
com ún : p rocesos, relacion es y solucion es 
f ren t e a la incert idum bre". Com o part e 
in t eg ral de est e Cong reso, se realizó el 
Prim er encuen t ro de Org an izacion es de 
Base Com un it ar ia (OBC) que colaboran  
con  est e Pronaces. Am bos even t os p ro-
porcionaron  un  espacio p rop icio para el 
desarrollo de d iálog os p rofundos sob re la 
g est ión  in t eg ral del ag ua en  t odas sus 
d im ension es.

En  part icu lar, el Segundo Congreso del 
agua para el Bien  com ún abordó cinco ejes 
tem át icos. Estos ejes cubrieron  aspectos 
que van desde m étodos t ransd iscip linarios 
hasta la d isem inación  act iva del conoci-
m iento, con t ribuyendo así a un  análisis 
com prehensivo de la gest ión  del agua. Este 
enfoque est ratég ico perm it ió exp lorar y 
abordar de m anera in teg ral los desafíos y 
soluciones relacionados con la p rob lem át i-
ca del agua en  el con texto nacional.

Diversidad  en  Acción

El Cong reso se perf i ló com o un  escenario 
inclusivo, donde OBC, académ icos, re-
p resen t an t es de la adm in ist ración  púb li-
ca y del sect or p r ivado se reun ieron  en  
un  in t ercam b io en riquecedor de ideas. 
En  este con texto, las t res con ferencias m a-
g ist rales p roporcionaron una visión  am plia 
y experta en  torno al agua sobre aspectos 
ep istem ológ icos, m etodológ icos y sobre los 
ú lt im os avances en  herram ientas para est i-
m ar la d ispon ib ilidad  de agua. Asim ism o, 
las cuat ro m esas redondas se enfocaron 
tanto en  los p royectos nacionales com o en 
la realidad  h íd rica del noreste del país, 
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brindando un  análisis detallado y 
contextualizado.

Para am pliar aún m ás la perspect iva, se lle-
varon  a cabo ocho m esas de ponencias y se 
p resentaron  catorce pósteres cien t íficos, 
ofreciendo así una paleta d iversa de visio-
nes que abarcaron desde aportaciones 
académ icas hasta las valiosas voces de las 
com unidades locales. La est ructu ra del 
Congreso, con sus con ferencias m ag ist ra-
les, m esas redondas, m esas de ponencias y 
pósteres cient íficos, p roporcionó un  espa-
cio in teg ral para el d iálogo y la reflexión  
com part ida. Este en foque perm it ió una ex-
p loración  com pleta de la gest ión  del agua, 
consolidando el evento com o un h ito sig -
n ificat ivo para la colaboración  y el en tend i-
m ien to colect ivo hacia la const rucción  de 

una fuerza social t ransform adora que re-
suelva sus p rob lem as del agua en  un  en-
torno de incert idum bre.

Cif ras que cuen t an  una h ist or ia

Las cif ras of recen  una rep resen t ación  ví-
v ida del t ej ido social en  est e even t o. Un  
t ot al de 186 personas part iciparon  com o 
con feren cist as m ag ist rales, pon en t es o 
au t ores de póst eres. Est a part icipación  
se d ist r ibuyó en t re 114  h om bres y 72 m u-
jeres, p roven ien t es de d iversas esferas: 
52 un iversidades, 10  Org an izacion es de 
Base Com un it ar ia, 6 en t idades g uberna-
m en t ales, 6 asociacion es civ iles, 2 org a-
n ism os p rivados y 2 part icu lares. Este 
m osaico de part icipan tes subraya la rica 
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Figura 1. Algunos part icipantes del evento. Foto: Abraham  Anton io Ort íz Guillén . 
Cent ro de Invest igación  en  Materiales Avanzados, CIMAV.



d iversidad  de actores com prom et idos con 
el b ienestar del agua y las cifras revelan  un  
com prom iso colect ivo y una p lu ralidad  de 
voces que enriquecieron  el evento, cont ri-
buyendo así a la const rucción  de solucio-
nes in teg rales y sosten ib les para los desa-
fíos h íd ricos.

Un río de Ideas 

Sum erg idos en  la riqueza de reflexiones 
del Segundo Congreso del agua para el 
Bien  com ún, es esencial desen t rañar las 
lecciones cruciales que m ejoraron  nuest ro 
en tend im iento sobre la gest ión  h íd rica y su  
in t rincada relación  con la sociedad.

El Cong reso abordó con  p rofund idad  t res 
p ilares fundam en t ales: est rat eg ias de in -
vest ig ación  e incidencia t ransd iscip lina-
r ia, la const rucción  de una fuerza social 
t ransform adora y la t rascendencia de la 
ciencia, la t ecn olog ía y la com un icación  
que p rom ueven  el cam b io y la acción  
social.

Incidencia t ransd iscip linaria: tejiendo fino 
para un  fu turo h íd rico m ás justo. En el teji-
do de est rateg ias t ransd iscip linarias, las y 
los panelistas destacaron la necesidad  de 
abordar los desafíos h íd ricos desde en fo-
ques que t rascienden las barreras d iscip li-
narias. Ejem plos palpab les resonaron en  el 
aud itorio, revelando que la colaboración  
en t re d iversas d iscip linas, el uso de tecno-
log ías avanzadas y la part icipación  act iva 
de las com unidades locales son la clave 
para no solo com prender, sino tam bién  
para buscar soluciones de largo alien to a 
los p rob lem as del agua. Las y los con feren-
cistas, a t ravés de sus invest igaciones, sub -
rayaron que la invest igación  debe t rascen-
der los confines académ icos para incid ir 

verdaderam ente en  la solución  de los p ro-
b lem as h íd ricos.

Fuerza social t ransform adora: un  m osaico 
de colaboración . La const rucción  de una 
fuerza social t ransform adora em erg ió co-
m o un punto nodal. Se destacó la part ici-
pación  d iversa de actores, desde OBC has-
ta gob iernos de todos los n iveles. Las alian-
zas est ratég icas fueron  ilust radas com o 
puentes hacia un  acceso equ itat ivo y sus-
ten tab le al agua. Los ponentes reflexiona-
ron  sobre la un ión  vital de ciencia, tecnolo-
g ía y com unicación  com o los cim ientos de 
esta t ransform ación  social.

Ciencia y tecnolog ía: inst rum entos para un  
fu turo h íd rico susten tab le. La t ravesía tec-
nológ ica fue delineada con ejem plos tan-
g ib les. Desde la teledetección  hasta el m a-
ch ine learn ing  y la ciencia de datos, se ex-
p loró cóm o estas avanzadas herram ientas 
pueden m ejorar el m on itoreo y la gest ión  
de los recursos h íd ricos. Metodolog ías co-
m o los flu jos g ravitacionales de agua sub -
terránea o el análisis com plejo se revelaron  
com o út iles aliados an te esta crisis h íd rica. 
La com unicación  in ter y t ransd iscip linaria, 
jun to con la convergencia ep istém ica, 
em erg ieron  com o catalizadores esenciales 
para abordar la gest ión  del agua de m ane-
ra efect iva.

Ret os y ref lexion es desde el Seg undo 
Cong reso del ag ua para el b ien  com ún

El Segundo Congreso del agua para el b ien  
com ún representa un  espacio de conver-
gencia de ideas. No solo se t rató el tem a 
del agua; m ás b ien , se const ruyó una na-
rrat iva que abordó tan to los desafíos com o 
las soluciones. 
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1. Cam po de Incidencia. Se dest acó la u r-
g encia de act ualizar las n orm at ivas rela-
cionadas con  el ag ua. Sin  em bargo, 
em erg ió un  desafío crít ico: la falta de se-
gu im ien to y cum plim iento. La gest ión  h í-
d rica efect iva se ve obstacu lizada por la 
p lan ificación  urbana deficien te, revelando 
un  víncu lo in t rínseco en t re el agua, el sue-
lo, la alim entación , la defensa del territorio 
y la calidad  del agua. Aquí, el desafío es 
com plejo: desde garant izar el cum plim ien-
to norm at ivo hasta dotar de capacidades a 
las com unidades locales, m on itorear la ca-
lidad  del agua, fom entar la inclusión  y d i-
versidad , hasta desarrollar est rateg ias sus-
ten tab les a largo p lazo para un  sum in ist ro 
equ itat ivo.

2. Mét odos Transd iscip linarios. En  el ám -
b it o de los "Mét odos Transd iscip linarios", 
la n ecesidad  de una visión  in t eg ral fue el 
m óvil. Reconocer la in terconexión  de los 
aspectos naturales, cu lturales y sociales es 
esencial para abordar los desafíos h íd ricos 
de m anera efect iva. El llam ado a la colabo-
ración  t ransd iscip linaria resonó alto, ins-
tando a involucrar a las com unidades loca-
les no solo com o test igos, sino com o agen-
tes act ivos en  la gest ión  h íd rica. La gest ión  
del agua, al considerarla com o un p roceso 

socio- natural, exige un  en foque holíst ico, 
rom piendo barreras y tejiendo conexiones 
con la academ ia.

3. Con form ación  de una fuerza social 
t ransform adora: En  el corazón  del Prona-
ces Ag ua yace la form ación  de un  nuevo 
su jet o social capaz de resolver los p ro-
b lem as h íd r icos. La colaboración  y el d iá-
logo de saberes se revelaron  com o las he-
rram ientas fundam entales para esta t rans-
form ación . Se subrayó la necesidad  de re-
conocer y ap licar herram ientas norm at ivas, 
rescatar la m em oria com unitaria y p rom o-
ver m étodos colaborat ivos. La gest ión  del 
agua debe defin ir p rioridades y p reparar a 
las inst it uciones para los retos actuales. Es-
te Congreso clarificó que const ru ir una 
fuerza social t ransform adora no es solo un  
ob jet ivo loab le, sino una im periosa 
necesidad .

4 . Inst rum en t os (h erram ien t as inn ovado-
ras para la g est ión  h íd r ica). En  el ám b it o 
de los "Inst rum en t os", se resalt ó la im -
port ancia de d iseñar h erram ien t as acce-
sib les y efect ivas. Desde datos alternat ivos 
de p recip itación  hasta la ciencia de datos y 
la aprobación  de la Ley General de Aguas, 
se delineó un  panoram a am plio. La gene-
ración  de in form ación  debe convert irse en  
conocim ien to a t ravés del d iálogo de sabe-
res con las com unidades, p rom oviendo un  
enfoque de aprend izaje colaborat ivo. Sin  
em bargo, el desafío es dob le: no solo de-
ben ser cien t ífica y técn icam ente sólidos, 
sino tam bién  socialm ente relevantes y 
accesib les.

5. Disem inación  act iva (com un icación  
para la acción  coord inada). En  est e eje se 
resalt ó la im port ancia de la com un ica-
ción  efect iva en t re d iversos act ores para 
d ifund ir  con ocim ien t os y d iseñar solu -
cion es con jun t as. Aquí, los retos van m ás 
allá de la sim p le t ransm isión  de in form a-
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Figura 2. Mesa de ponencias VII, Metodolog ía 
t ransd iscip linaria-Conform ación  de una fuerza 
social t ransform adora Foto: Abraham  Anton io 
Ort íz Guillén . CIMAV.
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ción : im p lica superar barreras de lenguaje y 
accesib ilidad , abordar la b recha en t re el 
conocim iento cient ífico y t rad icional, y 
const ru ir confianza para una acción  coor-
d inada en  la gest ión  del agua.

Este Congreso no solo ha sido un  even to; 
ha sido un  term óm et ro de desafíos y solu-
ciones. Los retos son m uchos, pero las lec-
ciones aprend idas son faros que guían  ha-
cia un  fu turo donde el agua fluye com o un 
tesoro com part ido.

Ref lexión  f inal

El Segundo Congreso del agua para el b ien  
com ún no solo fue un  evento académ ico; 
fue un  llam ado a la acción , un  crisol donde 
converg ieron  la invest igación  e incidencia, 
la part icipación  social y la tecnolog ía para 
tejer un  espacio de soluciones a los desa-
fíos h íd ricos. En este viaje, se exp loraron  
cinco ejes tem át icos que han delineado no 
solo la com plejidad  de los p rob lem as, sino 
tam bién  la riqueza de las soluciones posi-
b les. La form ación  de una fuerza social 
t ransform adora se p resenta com o un ele-
m ento cent ral en  este p roceso. Este Con-
g reso ha sido un  catalizador para la cons-
t rucción  de un  su jeto social capaz de abor-
dar los desafíos h íd ricos desde d iferen tes 
fren tes. La colaboración  en t re gob iernos, 

OBC y la academ ia ha sido resaltada com o 
una herram ienta esencial. Sin  em bargo, 
com o b ien  ha señalado el evento, esta co-
laboración  aún en fren ta desafíos conside-
rab les. La adaptab ilidad , los saberes locales 
y la t ransd iscip lina em ergen com o p iedras 
angulares para superar estos desafíos.

En este con texto de incert idum bre, donde 
las d inám icas del agua están  en  constan te 
cam bio, la adap tab ilidad  se convierte en  
un  act ivo crít ico. La capacidad  de ajustar 
est rateg ias y en foques a m ed ida que evo-
lucionan las circunstancias es fundam en-
tal. Los saberes locales, destacados en  va-
rias ponencias, se p resentan  com o fuentes 
inagotab les de conocim iento arraigado en  
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Figura 3. Mesa de inauguración  del evento. Foto: 
Abraham  Anton io Ort íz Guillén . CIMAV.

El  Segu n do Con gr eso del  agu a par a el  b i en  com ún  n o sol o f u e 
u n  ev en t o académ i co; f u e u n  l l am ado a l a acci ón , u n  cr i sol  

don de con v er gi er on  l a i n v est i gaci ón  e i n ci den ci a, l a 
par t i ci paci ón  soci al  y  l a t ecn ol ogía par a t ejer  u n  espaci o de 

sol u ci on es a l os desaf íos h ídr i cos.



la experiencia, que puede enriquecer y 
contextualizar las soluciones p ropuestas.

El eje de m étodos t ransd iscip linarios ha 
ilum inado el cam ino hacia la com prensión  
de que los desafíos h íd ricos no residen en  
una d iscip lina ún ica. La colaboración  en t re 
d iversas d iscip linas, com unidades locales, 
autoridades y m ás, no solo enriquece la 
com prensión  de los p rob lem as del agua, 
sino que tam bién  conduce a soluciones 
m ás efect ivas y susten tab les. El llam ado a 
involucrar act ivam ente a las com unidades 
locales no es solo una sugerencia, sino una 
necesidad  im perante. Las voces locales no 
solo deben ser escuchadas, sino que deben 
ser p rotagon istas en  la tom a de decisiones.

En cuanto a los inst rum entos para la ges-
t ión  del agua, el Congreso ha subrayado la 
im portancia de herram ientas no solo cien-
t ífica y técn icam ente sólidas, sino tam bién  
socialm ente relevantes y accesib les. Desde 
la ciencia de datos hasta la aprobación  de 
leg islaciones clave, se nos ha recordado 
que las herram ientas deben const ru irse en  
colaboración  con las com unidades. No es 
solo la generación  de datos, sino la t rans-
form ación  de esos datos en  conocim iento 

a t ravés de un  d iálogo genu ino con las 
com unidades.

La d isem inación  act iva, el ú lt im o eje, ha 
destacado que la com unicación  efect iva es 
un  com ponente vital para el cam bio. Sin  
em bargo, los desafíos son d iversos, desde 
la superación  de barreras de lenguaje y ac-
cesib ilidad  hasta la const rucción  de puen-
tes de con fianza en t re d iversos actores. La 
com unicación  no es solo t ransm it ir in for-
m ación , sino const ru ir puentes de en tend i-
m iento que t rasciendan las fronteras del 
conocim ien to cient ífico y abracen las ri-
quezas del conocim iento t rad icional.

Este Congreso, aunque ha log rado avanzar, 
deja claro que el cam ino hacia la solución  
de los p rob lem as h íd ricos es un  desafío 
constan te. El Congreso nos insta a pensar 
m ás allá de las p resentaciones y reflexionar 
sobre cóm o llevar estos aprend izajes a la 
acción . Los desafíos persisten , pero la visión  
de un  fu turo h íd rico orien tado al b ien  co-
m ún, delineada en  este Congreso, nos im -
pu lsa a segu ir const ruyendo puentes sobre 
estas aguas turb ias hacia soluciones 
t ransform adoras.

Est e Con gr eso, au n qu e h a l ogr ado av an zar , deja cl ar o qu e el  
cam i n o h aci a l a sol u ci ón  de l os pr obl em as h ídr i cos es u n  

desaf ío con st an t e. El  Con gr eso n os i n st a a pen sar  m ás al l á de 
l as pr esen t aci on es y  r ef l ex i on ar  sobr e cóm o l l ev ar  est os 

apr en d i zajes a l a acci ón . L os desaf íos per si st en , per o l a v i si ón  
de u n  f u t u r o h ídr i co or i en t ado al  b i en  com ún , del i n eada en  
est e Con gr eso, n os i m pu l sa a segu i r  con st r u yen do pu en t es 

sobr e est as agu as t u r b i as h aci a sol u ci on es t r an sf or m ador as
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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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lanoriad ig ital@gm ail.com

Com o m uest ra de un  pensar y actuar d ist in to, en  esta ocasión  La Noria abre su 
espacio al Pronaii ?Incidencia para la regeneración  eco-h id rológ ica y la reaprop iación  
com unitaria de la Cuenca Alta del Rio Grande de Sant iago? cuyos in teg ran tes 
form an parte de un  m ovim ien to com unitario encarnado en  la organ ización  Un Salto 
de Vida  que en fren ta con tesón, lucidez y valen t ía el sistem a polít ico económ ico que 
ha convert ido la reg ión  an taño lim p ia y fecunda del alto Sant iago en  uno de los m ás 
dolorosos in fiernos am bien tales.

Por ot ra parte esta en t rega incluye un  art ícu lo sobre el "Segundo Congreso del agua 
para el Bien  com ún: p rocesos, relaciones y soluciones fren te a la incert idum bre", 
cuya realización  perm it ió una exp loración  com pleta de la gest ión  del agua, 
consolidando el evento com o un h ito sign ificat ivo para la colaboración  y el 
en tend im ien to colect ivo hacia la const rucción  de una fuerza social t ransform adora.

Núm ero Doce
 Octubre 2023 

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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