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Uno de los aspectos que definen el m odelo 
del Pronaces Agua es la in teg ración  y forta-
lecim ien to de Colect ivos de Invest igación  e 
Incidencia (CII) y el im pulso a las Organ iza-
ciones de Base Com unitaria (OBC) caracte-
rizadas am bas en t idades por asum ir el p rin -
cip io de la colaboración  sustan t iva en  todas 
sus acciones. Desde las experiencias p revias 
que lo susten tan , el Pronaii Procesos for-
m ativos y organizativos en los sistem as co-
m unitarios de m anejo del ciclo agua vida  
con enfoque de cuenca en la  Montaña de 
Guerrero, al cual se ded ica esta ent rega de 
La Noria Digita l, ha puesto en  la base y des-
p liegue de todo su accionar la colaboración  
com unitaria acom pañada de los p rincip ios 
que denom ina in teg radores: crear, com par-
t ir, escuchar y respetar. La p reponderancia 
del colect ivo com unitario sobre el in terés 
ind ividual les ha llevado a suscrib ir en  con-
jun to sus cont ribuciones a este núm ero de 
nuest ro Bolet ín  por encim a de la firm a per-
sonal. Suscriben en  g rupo cada art ícu lo y lo 
p resentan  a m anera de cap ítu lo, p reced ido 
de una in t roducción  donde exp lican  las ge-
neralidades de su p royecto y resum en el 
conten ido de cada uno de los cap ítu los. 
Quizá el m arcado esp írit u  de colaboración  
en  colect ivo es la clave que exp lica que en-
t iendan la p ráct ica t ransd iscip linaria no sólo 
com o la sum a y superación  de las d iscip linas 

cien t íficas aisladas sino com o la in teg ración  
de toda clase de conocim ien tos y técn icas 
inclu idos los aportes locales de t rad ición  lo-
cal, lo cual anuncia un  paso adelante en  la 
creación  de una ep istem olog ía que p iense 
el agua y el territorio com o Bien  Com ún.

La acostum brada in fog rafía com plem enta la 
in t roducción  con la sín tesis de este Pronaii 
ub icado en  la reg ión  de La Montaña de 
Guerrero, estado que en  el pasado m es de 
octubre su frió el azote im predecib le del hu-
racán Ot is cuya fuerza y com portam ien to 
dest ruct ivos fueron  inusitados. Aunque Ot is 
pegó principalm ente a los m un icip ios cos-
teños de Acapu lco y Coyuca de Benítez, sus 
vientos y lluvias alcanzaron a afectar algu-
nas com unidades de la zona del p royecto. El 
claro perfil solidario del colect ivo del CII, ha 
m ot ivado a sus in teg rantes a reflexionar en  
cóm o apoyar a la pob lación  an te el desast re 
y sobre todo cóm o prepararse ante el em -
bate de fenóm enos ext rem os que previsi-
b lem ente aum entarán  su incidencia en  un  
contexto de incert idum bre crecien te. El CII 
p resenta sus reflexiones sobre Ot is en  el 
apartado que se t it u la ?Resiliencias com uni-
tarias de la Costa hasta La Montaña?. Deje-
m os pues a los lectores con el texto con jun-
to que t rasm ite la experiencia en  curso del 
CII Sistem as Com unitarios Agua Vida.
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Figura 1. Sistem as Agua Vida de la Montaña de 
Guerrero. Elaboración  p rop ia del Colect ivo de Inves-
t igación  e Incidencia, 2019.

?

Presen t ación

Con el t ít u lo "Resonancias desde Territorios 
Cam pesinos por el Agua y la Vida. Hid ro-
ag roecolog ías hacia la t ransd iscip lina", p re-
sentam os el núm ero 13 de La Noria Digita l, 
que busca an im ar nuevas experiencias co-
m un itarias de m anejo del agua, resonar 
com o un eco en  aquellos que busquen so-
luciones al p rob lem a nacional de acceso, 
d ist ribución  y saneam iento del agua en  
com unidades rurales de México.

Hem os asum ido la d ificil t area colect iva de 
com unicar de m anera accessib le la expe-
riencia de nuest ro Pronaii con  la expectat i-
va de que resu lte insp iradora para qu ienes 
lean nuest ros textos, los cuales son m ues-
t ra de un  t rabajo colaborat ivo de largo 
aliento para generar p ropuestas de form a-
ción  - acción  adecuadas a los pueb los de la 
Montaña de Guerrero, com o son pedago-
g ías orien tadas hacia el fortalecim ien to de 
su jetos sociales de los Sistem as Com unita-
rios Agua Vida en  constante const rucción , 
deconst rucción  y reconst rucción .

En el p rim er cap ítu lo, "Guard ianas y Guar-
d ianes del Agua. Resiliencia de los pueb los 
en  la Montaña de Guerrero", referido a la 
búsqueda del florecim iento personal y co-
m un itario y a la just icia am biental, la pala-

Reson an ci as desde t er r i t or i os 
cam pesi n os por  el  agu a y  l a v i da 

H i dr oagr oecol ogías h aci a l a t r an sd i sci p l i n a

 



bra de p rom otores y p rom otoras m uest ra 
la relevancia de los Sistem as Com unitarios 
Agua Vida part iendo de las p reguntas: ¿por 
qué persisten?, ¿cuáles son sus p rincip ios y 
valores?, ¿cuáles son los retos con m iras 
hacia cam bios necesarios?, ¿cuáles son las 
p reocupaciones y aprend izajes con los 
equ ipos que convergen en  este p royecto? 
Se concluye con la iden t ificación  de los re-
tos y obstácu los que en fren ta el Colect ivo, 
con  m iras a m ejorar el cóm o encararlos en  
etapas fu turas, am pliando las art icu lacio-
nes que abonen y fortalezcan los p rocesos 
com unitarios.

En el Segundo cap ítu lo, t it u lado "Lo irre-
nunciab le en  el México p rofundo. Sistem as 
Com unitarios que resuenan por el Agua 
Vida", se reivind ica nuest ro actuar  susten-
tado en  el m odelo form ación  - acción , en  el 
que la escuela es la com unidad con sus 
p rocesos, m odos, t iem pos y ritm os p rop ios, 
desde donde se ha gestado el Proyecto con 
sus expresiones territoriales orien tadas ha-
cia los cam bios técn icos,  organ izacionales 
y cu ltu rales que se persiguen. El Texto res-
ponde a la p regunta ¿cuáles son los com -
ponentes irrenunciab les en  el p roceso de 
t ransform ación  del territorio? situando al 
ciclo socio- natural del agua com o base de 
la p laneación  organ izat iva, técn ica y social.

El tercer cap ítu lo p resenta las experiencias 
y resu ltados de ATL - ?Agua, Tierra y Liber-
tad?. Prog ram a de form ación  cam pesino 
para el Bien  com ún, el cual ha sido d iseña-
do por su jetos locales m ed iante la actuali-
zación  de sus inventarios de saberes, con-
cretando t res m ódulos form at ivos que se 
ligan  con acciones en  sus territorios (asam -
b leas, talleres, encuent ros in tercom unita-
rios, laboratorios cam pesinos, en t re ot ras).

Finalm ente, conclu im os con una reflexión  
de los Enfoques t ransd iscip linarios desde la 

territorialidad  y el fortalecim ien to organ i-
zat ivo, en  donde con un  cúm ulo de refle-
xiones autocrít icas y de p reguntas ab iertas  
com part im os la cosecha de aprend izajes a 
segu ir p rofund izando.

Sin  m ás, dejam os a los lectores nuest ras le-
t ras, esperando poder t ransm it ir nuest ro 
t rabajo y experiencias en  los territorios de 
la herm osa Montaña de Guerrero, ep icen-
t ro de saberes de las h id roagroecolog ías 
que se p ropagan com o una gota de agua 
que fluye hacia la Mar.

Esperam os que d isfru ten  tan to com o no-
sot ros las experiencias de ciencias cam pe-
sinas com unitarias, y que sigam os cam i-
nando incansab lem ente con huarache y 
m orral.

?

Nuest ro Colect ivo de t rabajo

El Colect ivo de Invest igación  e Incidencia 
(CII) del Pronaii Procesos form ativos y or-
ganizativos en los sistem as com unitarios 
de m anejo del ciclo agua vida  con enfo-
que de cuenca en la  Montaña de Guerrero 
- en  adelante Pronaii SAV- , está p rofunda-
m ente vincu lado a p rocesos surg idos des-
de 2013 en  la reg ión  Montaña Baja llam a-
dos Ep icent ros Com unitarios de Ciencias 
Cam pesinas (ECCCOS), en  los cuales  per-
sonas cien t íficas, cam pesinas y guard ianas 
in teg ran  saberes y p ráct icas  h id roagroeco-
lóg icos, que buscan la au tonom ía y la so-
beranía alim entaria e h íd rica, con  un  en fo-
que sistém ico hacia la resiliencia por la de-
fensa de los territorios y sus b ienes com u-
nes. 

El Pronaii SAV busca apoyar e im pu lsar la 
defen sa de los derech os colect ivos a la 
salud , a un  am b ien t e san o y al b ien est ar 
t err it or ial en  nuest ro país, para con t r ibu ir  
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al m ejoram ien t o de la calidad  de vida de 
las com un idades im p licadas, así com o a 
la rest au ración  de sus socioecosist em as 
que han  sido p rofundam en t e dañados en  
alg un os casos de m an era irreversib le. 

El CII se ha conform ado en d ist in tos m o-
m entos y espacios de convergencia en t re 
pob ladores de com unidades de la Monta-
ña de Guerrero, m ayoritariam ente pueb los 
nahuas y com unidades m est izas, con  am -
p lia t rayectoria en  la gest ión  in teg ral del 
agua y su  defensa desde la form ación  - ac-
ción , jun to a organ izaciones de la sociedad 
civil que acom pañan procesos de largo 
alien to en  d icha reg ión  e invest igadores, 
cóm plices o aliados, con  in tereses afines. 

Ent re los in teg ran tes que part icipam os en   
la const rucción  del Pronaii SAV, destaca la 
experiencia de una decena de com unida-
des y sus representan tes com unitarios 
ag rarios y civiles; el Grupo de Estud ios Am -
b ien tales y Sociales A.C. (GEA) y En lace Co-
m un icación  y Capacitación  A.C., organ iza-
ciones que por 30 y 20 años, respect iva-
m ente, m ed iante p rog ram as y p royectos 
en  torno a los Sistem as Agua Vida (SAV) en  
la Montaña Baja y Alta Guerrerense, han 
im pulsado la invest igación  de incidencia 
en  el territorio, en  con jun to con p rom otoras 
y p rom otores cam pesinos. Tanto GEA co-
m o En lace han ten ido com o eje de t rabajo 
el m anejo com unitario del agua, incluyen-
do acciones para opt im izar el acceso y d is-
t ribución  de fuentes de agua en  calidad  y 
cant idad , así com o la elaboración  de p lanes 
com unitarios de acción  en  gest ión  h íd rica 
local, p riorizando la conservación  y cu idado 
con en foque de cuenca.

Desde los territorios, son  p rom otoras y p ro-
m otores jun to a ciudadanos y represen-
tan tes de sus autoridades, qu ienes viven , 
p iensan y actúan por el agua com o un to-

do, com o un eje fundam ental para la exis-
tencia de la com unidad, tan to en  su parte 
hum ana com o en su parte esp irit ual y am -
b iental. Ellos y ellas, han part icipado ge-
nu inam ente desde sus p rocesos, p rotago-
n izando por décadas, d iversos p royectos 
junto a la sociedad civil y, en  act ividades 
puntuales, con  part icipan tes de la 
academ ia.

En la Montaña Baja, desde 1993, GEA ha 
acom pañado a p rom otores, autoridades y 
actores locales clave, p rotagon istas de sus 
p rop ios cam bios, con juntando en  el año 
2001 las cond iciones financieras, m etodo-
lóg icas y técn icas para arrancar un  p royec-
to de m anejo com unitario de agua en  co-
m un idades de los m un icip ios de Ahua-
cuotzingo, Ch ilapa de Álvarez, Márt ir de 
Cuilapan y Zit lala. El p royecto Agua Com -
part ida para Todos cam inó de la m ano con 
el p royecto Sistem as Alim entarios Susten-
tab les para fortalecer a los com ités com u-
n itarios de agua, los experim entadores 
ag roecológ icos, las inst it uciones com uni-
tarias y avanzar hacia la soberanía h íd rica y 
alim entaria de las com unidades.  La part i-
cipación  t ransd iscip linaria ha sido funda-
m ental para el buen log ro de las acciones 
p laneadas, siendo esta experiencia un  ver-
dadero ep icent ro de saberes en  el cual hay 
cont inuos p rocesos de enseñanza-
aprend izaje en t re d iversos actores.

En 2010 En lace in icia act ividades en  la 
Montaña Alta de Guerrero, estab leciendo 
una oficina en  la ciudad de Tlapa de Co-
m onfort , con  un  equ ipo de p rofesionales 
que acom pañan a com unidades de los 
pueb los m e´ phaa, ñuu´ savi y nahua, para 
fortalecer sus in iciat ivas de desarrollo local 
autogest ivas, y p rom over la art icu lación  de 
las personas para avanzar en  el ejercicio de 
sus derechos. En pocos años detecta a in -
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telectuales locales y a jóvenes con entu-
siasm o para const it u ir equ ipos locales de 
t rabajo que ayudan a detonar p rocesos y a 
darles segu im iento con equ ipo am pliado. 
Desde en tonces se han fortalecido p roce-
sos com unitarios apoyando el eje de salud  
com unitaria y soberanía alim entaria y el 
uso sustentab le de los b ienes naturales con 
en foque de reducción  de riesgos de 
desast res.

El lado académ ico del colect ivo está ub ica-
do en  personas con un  g rado académ ico y 
t rayectoria en  la invest igación- acción , en  

ecolog ía, ag roecolog ía, p laneación  part ici-
pat iva, sistem as h íd ricos y saneam iento, 
gest ión  com unitaria del agua, salud  y vida 
de t ierras cam pesinas, sistem as com plejos 
socioam bientales y tem as afines, pertene-
cientes a la Un iversidad  Loyola de Ch icago, 
Un iversidad  Autónom a de Chap ingo y el 
Cent ro de Invest igación  y Asistencia en  
Tecnolog ía y Diseño del Estado de Jalisco 
A.C. (CIATEJ).

 

        

147
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El verdadero Manejo Com unitario de los 
Sistem as Agua Vida, el que nos hace el 
b ien  de un irnos, siem pre es p rotagon izado 
por Guard ianes, su jetos que consideram os 
a El Agüita  com o un ser vivo in teg rador y 
art icu lador de las acciones que se desarro-
llan  en  todos los subsistem as socioam -
b ien tales que con form an los territorios co-
m un itarios en  sus m ontes, barrancas, m a-
nant iales y ot ros cuerpos de agua, parcelas 
ag rícolas, áreas de pastoreo, viviendas, 
huertos fam iliares, escuelas, sit ios sag rados, 
sit ios de  fiestas y celebraciones y ot ros es-
pacios púb licos, deb ido a que en  cada uno 
es im prescind ib le con tar con agua (Figura   
2).

Sist em as Com un it ar ios del Ag ua y de la 
Vida 

Los sist em as com un it ar ios del ag ua y de 
la v ida, son  est ruct u ras org an izat ivas que 
fort alecen  y art icu lan  accion es encam i-
nadas al buen  g ob iern o del ag ua y la de-
fensa del t err it or io. 

Hist ór icam en t e sus bases han  const ru ido 
p rocesos de part icipación  social, polít ica, 
econ óm ica y de m an ejo in t eg ral de 
cuencas, a t ravés del n om bram ien t o de 
com it és de ag ua pot ab le, de r ieg o, de re-
forest ación , de d renaje, en t re ot ros, con -
form ando en t re t odos una com p leja d i-
versidad  de Sist em as Ag ua Vida (SAV), los 
cuales reconocem os com o parte de nues-
t ros territorios que t ienen profunda in ter-

Gu ar d i an es del  A gu a.

Resi l i en ci a de l os pu ebl os en  l a 

M on t aña de Gu er r er o  

Figura 2. Mural Montaña Alta 2020) Fuente: Arch ivos fotog ráficos ECCOS - GEA y En lace.



dependencia h íd rica y socioam biental para 
la cont inu idad  de la vida. En ellos se desa-
rrollan  d iferen tes n iveles de part icipación , 
organ ización  e incidencia en t re los hab i-
tan tes y sus inst it uciones com unitarias, pa-
ra defin ir est rateg ias de cu idado y m anejo 
de los b ienes com unes. 

Los SAV de nuest ro Pronaii juegan un  pa-
pel im portan te dent ro del territorio, pues 
g racias a la organ ización  in terna y al t raba-
jo colect ivo, que conform a el gob ierno co-
m un itario, se asum en responsab ilidades 

m ed ian te cargos que encam inan solucio-
nes a p rob lem as de acceso, d ist ribución , 
saneam ien to y cu idado de los b ienes co-
m unes a t ravés de la gest ión  com unitaria e 
in tercom unitaria, donde part icipan cente-
nares de personas b rindando servicio co-
m un itario honorífico, sin  rem uneración  
económ ica (Figura 3).

Estos Sistem as Montañeros, desde hace al-
gunas décadas, colaboran con p rog ram as y 
p royectos t ransd iscip linarios que les forta-
lecen e insp iran  a ot ros p rocesos en  d ife-
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L os SA V  de n u est r o Pr on ai i  j u egan  u n  papel  i m por t an t e den t r o del  
t er r i t or i o, pu es gr aci as a l a or gan i zaci ón  i n t er n a y  al  t r abajo col ect i v o, 
qu e con f or m a el  gobi er n o com u n i t ar i o, se asu m en  r espon sabi l i dades 

m edi an t e car gos qu e en cam i n an  sol u ci on es a pr obl em as de acceso, 
d i st r i bu ci ón , san eam i en t o y  cu i dado de l os b i en es com u n es a t r av és de 

l a gest i ón  com u n i t ar i a e i n t er com u n i t ar i a, don de par t i ci pan  
cen t en ar es de per son as br i n dan do ser v i ci o com u n i t ar i o h on or íf i co, 

si n  r em u n er aci ón  econ óm i ca

Figura 3. Est ructura organ izat iva de base com unitaria. Fuente: Cuadern illo Com unitario. El Jagüey. 
Lugar donde nace el agua (GEA, 2017).



ren tes escalas de conservación  de suelos y 
de aguas hacia la búsqueda de la sobera-
n ía alim entaria e h íd rica.

A pesar de ello y de los pasos en  la bús-
queda del reconocim iento, nuest ros siste-
m as com unitarios han sido exclu idos de 
cualqu ier incidencia polít ica en  m ateria h í-
d rica m un icipal, estatal y nacional, n iveles 
en  los que se  desconoce a pueb los y co-
m un idades com o su jetos colect ivos de de-
rechos, im p id iéndoles em prender acciones 
con legalidad  y reconocim iento juríd ico, 
técn ico y adm in ist rat ivo en  la gest ión  de 
cuencas y acuíferos.

Ante este escenario, p roponem os desde 
nuest ro actuar que se siga fortaleciendo la 
visión  in teg ral para m ejorar todos los espa-
cios de vida com unitaria, en  función  de las 
p rioridades estab lecidas por las com unida-
des, apuntalando su p rop ia autonom ía (Es-
teva, 2003) con p ropuestas pert inen tes pa-
ra fortalecer p rocesos que reivind ican la 
just icia socioh íd rica tan  necesaria en  las 
crisis que ya estam os viviendo. 

El Pronaii SAV apuest a a fort alecer d iálo-
g os y saberes f ruct íferos en t re org an iza-
cion es de base com un it ar ia, invest ig ado-
res e invest ig adoras y personas en  las 
com un idades, m ed ian t e nuevos p lan t ea-
m ien t os para la incidencia y g en eración  
con jun t a de desarrollos t ecn ológ icos en  
ciencias cam pesinas com un it ar ias (Figu-
ras 4 y 5). 

De 2019 a la fecha, ello ha resu ltado un  
g ran  reto pues estam os en  un  territorio con 
p resencia de dependencias de la adm in is-
t ración  púb lica  con  qu ienes, m ed iante d i-
versos espacios de d iálogo se ha buscado 
colaborar en  el d iseño e im p lem entación  
de alternat ivas de form ación  y acción ; no 
siem pre ha resu ltado fruct ífero, sin  em bar-
go las act ividades puntuales perm iten  se-
gu ir fortaleciendo la Organ ización  Com u-
n itaria del Territorio, OCOTE (Marielle et  al., 
2012).

En  est e con t ext o, nuest ro Colect ivo de 
Invest ig ación  e Incidencia (CII) es un  su -
jet o social reconst ruyéndose, donde los 
p rot ag ón icos son  Sist em as Com un it ar ios 
de Ag ua Vida, que conviven  en  un  t err i-
t or io social, com unal, ej idal y de peque-
ñas p rop iedades. 

Com o equ ipo siem pre h em os seg u ido 
p r incip ios que n os ayudan  a en t ender la 
v ida com un it ar ia de form a m uy clara, 
basada en  p rincip ios in t eg radores com o 
el CCER: Crear, Com part ir, Escuchar y  
Respet ar.

Crear: siem pre estar ab iertos a la creat ivi-
dad  e innovación  de saberes y p ráct icas, 
que enriquecen a las personas y al colect i-
vo en  los ob jet ivos com unes que se com -

Figuras 4 y 5. Encuent ros in tercom unitarios por el 
Agua Vida, Ch ilapa, Gro. (arriba: Cuam ancingo, 22 de 
abril 2022, abajo: Teom atat lán , 25 de m arzo 2023). 
Fuente: Arch ivo fotog ráfico GEA A.C. y ENLACE IAP.
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parten , aprend iendo jun tos de experiencias 
novedosas que se van descubriendo en  
cam po.

Com part ir : experiencias p ráct icas, saberes 
y aprend izajes, pero tam bién  errores y 
desafíos de los con textos, de lo cual siem -
pre salim os fortalecidos; este valor de ser 
com part idos es sustancial y lo hem os 
aprend ido en  nuest ras com unidades, es al-
go que nos enriquece com o hum anos, se 
expresa en  el com pañerism o y abre espa-
cios para am pliar nuest ras art icu laciones y 
horizon tes.

Escuchar: todas las voces, perspect ivas, 
p reocupaciones y necesidades, para que 
sean tom adas en  cuenta en  las decisiones 
y acuerdos que con t ribuyan a solucionar 
los p rob lem as priorit arios, a fin  de ser re-
sueltos con pert inencia y part icipación  ac-
t iva de los involucrados.

Respet ar : siem pre part iendo de reconocer 
y valorar los aportes de la d iversidad  de co-
nocim ien tos, op in iones, form as de vida 
p rop ias, evitando cualqu ier d iscrim inación  
y exclusión , t ratando a todas las voces con 
d ign idad  y consideración ; es decir, respetar 
la tom a de acuerdos dent ro del CII y las co-
m un idades, a sab iendas de que cada uno 
posee sus d inám icas organ izat ivas y de 
t rabajo, incluyendo sus t rad iciones, cere-
m on ias, rit uales, form as de pensar, actuar y 
de hacer las cosas.

Por ot ra parte, tam bién  se cam ina con va-
lores un iversales, ét icos y hum anos, puesto 
que son elem entos esenciales en  todos los 
p rocesos de part icipación  y organ ización  
com unitaria en  donde h istóricam ente los 
pueb los orig inarios resisten  an te la frag -
m entación  del tejido social. 

Un o de los p ilares que sost ien en  nuest ro 
andar son  las asam b leas com un it ar ias, 
así com o los espacios de encuen t ro, in -
t ercam b io y d iálog o para la t om a de 
acuerdos, con  n orm as y form as p rop ias. 
De igual form a, en  algunas com unidades, 
la figura del consejo de ancianos o sabedo-
res (m uchas veces ex-autoridades con am -
p lia experiencia), es el órgano donde pre-
valecen los espacios para tom ar decisiones 
con ayuda m utua, p rom oviendo la im p le-
m entación  del tequ io o el t rueque (in ter-
cam bio de t rabajo colaborat ivo o m ano 
vuelta), así com o la cooperación  igualit aria.

Avanzam os de m anera con jun ta com o 
herm anos y herm anas del pueb lo, t raza-
m os cam inos de paz, y si uno se queda 
at rás, t ratam os de generar un  d iálogo m ás 
d irecto para no dejar a nad ie en  el cam ino 
de nuest ra lucha. Estas experiencias p ro-
p ias de los pueb los, basadas en  los p rinci-
p ios ét icos m ás básicos, con t ribuyen a for-
talecer la OCOTE, a fin  de garant izar nues-
t ros derechos com o su jetos sociales (Figura 
6). 
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se cam i n a con  v al or es u n i v er sal es, ét i cos y  h u m an os, pu est o 
qu e son  el em en t os esen ci al es en  t odos l os pr ocesos de 

par t i ci paci ón  y  or gan i zaci ón  com u n i t ar i a en  don de 
h i st ór i cam en t e l os pu ebl os or i gi n ar i os h em os r esi st i do an t e l a 

f r agm en t aci ón  del  t ej i do soci al



Cada proceso de invest igación-acción  pue-
de tener característ icas sim ilares que les 
perm iten  coincid ir, pero lo que hace el 
Pronaii SAV de m anera p rop ia es poner al 
cent ro en  el tem a agua los p rincip ios de 
t rabajo colaborat ivo con respeto a la equ i-
dad  ep istém ica y la convivencia, que con 
g ran  p rofund idad , nos conecta con la d i-
versidad , la naturaleza y la existencia de la 
vida. 

Por esta razón, el cen t ro de nuest ros t ra-
bajos est á en  la form ación  de p rom ot o-
res y p rom ot oras en  ciencias cam pesinas 
com un it ar ias para que sean  for jadores 
de esperanza en  sus com un idades y en  la 
reg ión , y de esa m an era p rop iciar accio-
n es para hacer f ren t e a los p rob lem as 
socioam b ien t ales de m an era sust en t a-
b le, siem pre pensando en  las generaciones 
fu turas (Figura 7).                    

Todos estos p rincip ios, refuerzan los valores 
que se han ven ido t ransm it iendo desde 
nuest ros abuelos y abuelas a nuest ros pa-

dres y m adres y a las nuevas generaciones, 
que se reflejan  en  las form as de organ iza-
ción  com unitaria, las cuales son m uy d iver-
sas y con p rocesos d inám icos. 

La guía de los p rocesos se representa a t ra-
vés de acuerdos y t rabajo com unitario para 
la solución  de p rob lem as, p riorizando ac-
ciones consensuadas en t re todas las per-
sonas que in teg ran  la com unidad, ayudan-
do a m antener la arm onía y a in teg rar los 
elem entos y relaciones de sus d iversos es-
pacios de vida. (Figuras 8 y 9).

Ret os y ap rend izajes del Colect ivo

El CII , m ed ian t e p lan eación  part icipat iva 
y m et odolog ías in t eg radoras, busca for-
t alecer el d iseñ o e im p lem en t ación  de 
p lan es com un it ar ios de acción  - form a-
ción  de acuerdo a los t iem pos p rop ios de 
las com un idades. Asim ism o, p rom ueve 
espacios de incidencia a d iferen t es esca-
las, p rocurando p lantear tem as de invest i-
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Figura 6. Espacios de d iálogo en t re su jetos sociales desde los p rincip ios ét icos. Fuente: Elaboración  
p rop ia de CII.



gación  pert inen te para la solución  de p ro-
b lem as concretos de acceso, d ist ribución  y 
saneam iento del agua a fin  de garant izar 
los derechos hum anos (Figura 10). 

Com o en todos los p rocesos de organ iza-
ción , existen  serios desafíos y lim itan tes 
para nuest ro Pronaii, com o CII enfren ta-
m os algunos obstáculos y retos com o,

· La fragm entación  del tejido social está 
m uy presente en  las com unidades, deb ido 
a m últ ip les actores con in tereses d iversos 
com o part idos polít icos, g rupos delict ivos e 
ig lesias. 
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Figura 7. Princip ios generales y p rocesos d inám icos de las com unidades. Fuente: Elaboración  p rop ia CII.

Figuras 8 y 9. Diálogos in tergeneracionales para un  m ejor reconocim ien to de los espacios de vida (arriba: 
m on itoreo de fuentes de agua El Jagüey, m ayo 2023; abajo: Mexcaltepec II, 2022. Fuente: Arch ivo fotog ráfico 
Gea y En lace - Pronaii SAV.



· Existe p resencia de las inst it uciones de 
gob ierno y a pesar de ello, persiste el aban-
dono, pues fom entan el ind ividualism o y la 
rivalidad , puesto que im ponen ot ras d iná-
m icas y perspect ivas que no abonan a lo 
colect ivo y com unitario. A n ivel local sus 
p rog ram as no se ent relazan para concretar 
acciones de m anera m ás con tundente que 
im pacte en  la m ejora de vida de las fam i-
lias, pues por lo regu lar p rom ueven que de 
m anera personal cada qu ien  fortalezca sus 
t rabajos, lo que a la vez genera d ivision is-
m os y conflictos en  las com unidades. 

· A n ivel in terno, com o equ ipo segu im os en  
la búsqueda de fortalecer las acciones de 
invest igaciones e incidencia y de vincu la-
ción  m ás efect iva con las inst it uciones afi-
nes y con los dem ás proyectos existen tes 
en  la reg ión  y a escala nacional.

· El cam bio de autoridades com unitarias, se 
da a corto p lazo, ya que cada año se eligen 
nuevos com isarios, delegados, jefes de ran-
cherías, y sus equ ipos, ent re ot ras com isio-
nes y com ités, lo cual d ificu lta fortalecer y 
consolidar los t rabajos. Por ot ra parte, las 
autoridades ag rarias, com isariados de b ie-
nes com unales y ejidales, y sus consejos de 
vig ilancia,  cam bian  de cargos cada  t res 
años; si b ien , con  ellas se ha pod ido avan-
zar un  poco m ás, no siem pre se concretan  
las acciones de los p lanes de gest ión  co-
m un itaria del agua, puesto que poseen su 
p rop ia agenda y d inám icas de t rabajo o a 
veces por el desin terés y visión  a corto p la-
zo de las p rop ias au toridades en  turno.

· En  las com unidades existe una alta m i-
g ración , p rincipalm ente  estacional com o 
jornaleros ag rícolas a ot ros estados, aun-
que tam bién  se dan m ig raciones perm a-
nentes. En ocasiones, com pañeros que 
quedan en  algún cargo com unitario em i-
g ran  en  busca de t rabajo para sostener a 
sus fam ilias, esto afecta a los p rocesos co-
m un itarios porque no existen  personas 
que puedan sust it u irlos y dar segu im iento 
a los com prom isos con t raídos, si se quedan 
algunos representan tes en  sus com unida-
des, no siem pre se dan abasto para resolver 
tantos p rob lem as y asuntos.  

· Algunas p rom otores(as) de las com unida-
des sobre todo de la Montaña Alta hab lan  
su id iom a m aterno que es el náhuat l, y la 
m ayor parte de las m ujeres son m onolin -
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Figura 10. Colect ivo de Invest igación  e Incidencia en  
Montaña Alta y Baja del estado de Guerrero jun to 
con visitan tes de Pronaces Agua Conahcyt . Fuente: 
Arch ivo fotog ráfico GEA (sep t iem bre de 2022).

Cada pr oceso de i n v est i gaci ón -acci ón  pu ede t en er  car act er íst i cas 
si m i l ar es qu e l es per m i t en  coi n ci d i r , per o l o qu e h ace el  Pr on ai i  SA V  
de m an er a pr op i a es pon er  al  cen t r o en  el  t em a agu a l os pr i n ci p i os de 

t r abajo col abor at i v o con  r espet o a l a equ i dad ep i st ém i ca y  l a 
con v i v en ci a, qu e con  gr an  pr of u n d i dad, n os con ect a con  l a 

d i v er si dad, l a n at u r al eza y  l a ex i st en ci a de l a v i da 



gües lo que a veces lim ita la com unicación  
efect iva, el in tercam bio de ideas y la com -
prensión  m utua, ten iendo en  ocasiones 
sesgos lingüíst icos y cu lturales para el aná-
lisis y tom a de decisiones, este desafío ha 
im p licado con tar con t raducción  de com -
pañeras(os) jóvenes de las m ism as 
com unidades.

A pesar de ello, las com un idades p ropo-
n en  m ecan ism os de convivencia y del 
buen  uso y ap rovecham ien t o de los b ie-
n es nat u rales y, an t e t odo le apuest an  al 
d iálog o para d ir im ir  cualqu ier d iferencia 
en  la v ida com un it ar ia, pues du ran t e 
añ os han  em prend ido d iferen t es luchas 
por la defensa y persist encia de acuerdo 
a su  cosm ovisión , en  la que se visualizan  
en  una in t eracción  com p leja y d inám ica 
con  su  en t orn o, n o desvincu lada n i v ien -
do al Ag ua com o un  en t e aislado, sin o in -
t eg rador de t odos los espacios de vida. 

Si b ien  es cierto que estam os en  una etapa 
de t ransición  o t ransform ación  nacional, 
com o CII insist im os en  que para que exista 

un  verdadero cam bio con just icia socioh í-
d rica en  los con textos de la Montaña de 
Guerrero, es necesario escuchar a los pue-
b los orig inarios para segu ir const ruyendo 
la esperanza. Este m om ento de conver-
gencia ent re los d iferen tes, am erita gene-
rar sinerg ias con todas las inst it uciones, or-
gan ism os y dependencias en  las que la 
p rem isa sea cam inar al lado del pueb lo, 
p rom oviendo los p rincip ios de escucha, 
respeto y com part ición  t ransd iscip linaria.

Nuest ro papel justam ente, ahora y m aña-
na, es reconst ru ir al su jeto social para lu -
char por la vida y la paz de los pueb los. En 
p rim era y ú lt im a instancia es el pueb lo 
qu ien  t iene la decisión  de su vida, el go-
b ierno, la academ ia y cóm plices de sus 
p rocesos, deben actuar com o un aliado 
im portante en  todos los ám bitos para con-
cretar esa esperanza. Com o lo com enta 
Bárcenas (2021): ?Muchos m ovim ientos son 
ahora in ternos, por ejem plo, se ded ican a 
lim p iar su  río, cu idar los afluentes, hacen 
tequ io para conservarlo, hacen rit uales para 

Figura 11. Cierre de evaluación  Pronaii SAV, Xocoyolzin t la, Ahuacuotzingo. Fuente: Arch ivo fotog ráfico 
Pronaii SAV (ju lio 2023).
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segu ir p reservándolo, esas son las resisten-
cias, por eso les llam am os pueb los en  
m ovim ien to?.

Muchas facetas caracterizan  a nuest ro Co-
lect ivo, tam bién  su jeto social en  recons-
t rucción , con  sus deb ilidades y vacíos, pero 
si algo se ha fortalecido en  esta fase del 
Pronaii SAV, es el d iálogo sincero y honesto 
siem pre con respeto, p rocurando subsanar 
errores o m alen tend idos a fin  de poder co-
rreg ir para segu ir adelan te, jun tas y jun tos, 
buscando el equ ilib rio en  las tareas pues 
hay capacidades m uy d iferenciadas dent ro 
de los equ ipos y n iveles de responsab ilidad  
tam bién  m uy d iversos, sin  em bargo el 
com prom iso por resolver los p rob lem as 
socioh íd ricos que enfren tam os, nos m an-
t iene un idos y en  la búsqueda de fortalecer 
p rocesos de art icu lación  am pliados con 
aliados afines que abonen a m ejorar la 
realidad  m exicana an te las crisis que se vi-
ven  (Figura 11).
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Figura 12. Diálogos de saberes cam pesinos en  torno al Sistem a Agua Vida (arriba: In tercam bio El Jagüey 
- Teom atat lán  2021; Arch ivos fotog ráficos ECCOS - GEA y En lace
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Lo prim ero que qu isiéram os dejar asenta-
do es que, para nosot ras y nosot ros, el su je-
to social som os los Sistem as Agua Vida 
(SAV) in teg rados por actores m ilenarios 
que hem os estado al fren te del cu idado y 
la siem bra de agua jun to con nuest ras co-
m un idades. Som os territorios com unitarios 
con p rofunda in terdependencia h íd rica y 
socioam biental para la con t inu idad  de la 
vida. 

La escuela es la com unidad y sus au las son 
los m ontes, cauces, barrancas, parcelas, 
t lacololes, viviendas, escuelas, casas de sa-
beres, asam bleas, zonas de pastoreo ? en  
fin , la Organ ización  Com unitaria del Terri-
torio (OCOTE) con todos los elem entos, d i-
m ensiones y p rocesos para el Bien  com ún 
(Marielle, 2012). 

Los SAV som os procesos com unitarios de 
t rabajo colect ivo por el cu idado del agua 
para la vida de m uchos años con nuest ras 
fiestas, asam bleas y territorios. 

Aport es del Pronaii a los p rocesos 
com un it ar ios

Som os hum ildes y generosos para colabo-
rar con  p royectos y p ropuestas de invest i-
gación  e incidencia, com o lo es nuest ro 
Pronaii, que es respetuoso, lo hem os d ise-
ñado y vam os im p lem entando jun to a or-
gan izaciones cóm plices y la sum a de apor-
tes genu inos de académ icos e invest iga-
doras com prom et idas a responder p re-
guntas y a p lanear acciones com unitarias 
para em prender norm as y acuerdos de 

L o i r r en u n ci abl e en  el  M éxi co Pr of u n do
 Si st em as Com u n i t ar i os qu e r esu en an  por  el  A gu a V i da *

 

* En este cap ítu lo se destaca y ag radece la im portan te 
cont ribución  de la com pañera Mt ra. María Elena 

Mat ías Arcos, m ujer ind ígena nahua orig inaria de la 
com unidad de Acat lán , Ch ilapa de Álvarez, Guerrero

Figura 13. Fiesta de la Cruz Quem ada y pet ición  de lluvias en  El Jagüey. Fuente: René García Villanueva. 
Arch ivo ECCCOS - GEA (m ayo 2023).



cu idado y defensa de los b ienes com unes, 
fortaleciendo el tejido social que está heri-
do, así com o encam inando soluciones per-
t inentes a los p rob lem as de acceso, d ist ri-
bución  y saneam iento del agua.

Los SAV se fort alecen  y refuerzan  sabe-
res y con ocim ien t os a t ravés de p lan es 
de acción , p rocesos form at ivos y org an i-
zat ivos de invest ig ación  e incidencia. 
Adem ás, ayudan  a g en erar d iálog os y 
consolidar los p lan es com un it ar ios, así 
com o los lazos con  ot ras com un idades e 
inst it ucion es com un it ar ias y 
g ubernam en t ales.

Dent ro de las form as de t rabajo que hem os 
priorizado, está el apoyar a los p rocesos co-
m un itarios a part ir de los saberes existen-
tes y respetando sus form as de organ iza-
ción . Es el Pronaii SAV un im pulso que 
busca cont ribu ir al fortalecim iento de las 
capacidades locales. 

Lo que com o CII abonam os a los SAV son:

· In tercam bios de saberes y fortalecim iento 
de p rocesos in tercom unitarios (Figura 14).

· Preguntas de invest igación  pert inen tes 
para la solución  de p rob lem as de sanea-
m iento in tercom unitario.

· Apoyo en  d iseño, im p lem entación  y ope-
ración  de p lanes de acción  - form ación .

· Cam inar con jun tam ente p rocesos de m o-
n itoreo de calidad  y salud  de agua con he-
rram ientas accesib les (Figura 15).

· Rem uneración  com plem entaria y justa a 
los equ ipos territoriales por su  liderazgo, 
ent rega y acción  con t inua com o parte de 
los SAV. Se reconoce la can t idad  de t iem po 
y energ ía necesaria en  coord inar y p rom o-
ver p rocesos com unitarios e in tercom uni-
tarios que requ ieren  p resencia, d ispon ib ili-
dad , y atención  cont inua en  varias com uni-
dades en  la reg ión .

Salud  y vida com un it ar ia. El resg uardo 
cam pesin o de t ierras, sem illas, alim en -
t os, m on t es y ag uas 

Part im os de en t ender que el ag ua es 
part e de un  sist em a m ayor y n o un  ele-
m en t o aislado, así com o es im port an t e 
dar con t inu idad  a los m odos de vida t e-
rr it or ial y cu lt u ralm en t e arraig ados, lo es 
el m on it oreo const an t e de la calidad  de 
los b ien es am b ien t ales del sist em a, un  
m on it oreo en  m an os, t an t o t ecn ológ ica 
com o org an izat ivam en t e, de las com un i-
dades locales.
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Figura 14 . Donación  de p lan tas acuát icas. In tercam bio in tercom unitario (El Jagüey - Xocoyolzin t la, enero 
2023). Fuente: Saraí Salazar. Arch ivo ECCCOS - GEA.

Figura 15. Recorrido in tercom unitario sobre calidad  de agua en  Teom atat lán  (m arzo, 2023). Fuente: Helad io 
Nava Xinol. Arch ivo ECCCOS - GEA.



La crisis socioam biental y clim át ica que 
am enaza la con t inu idad  de la vida tal co-
m o la conocem os hasta ahora a escala p la-
netaria ha ven ido p lan teando retos m ayo-
res para todas las personas, y en  especial 
para la supervivencia de las com unidades 
cam pesinas y sus m odos de vida. En ese 
sent ido, es necesario p lan tear la soberanía 
h íd rica com o cond ición  im prescind ib le pa-
ra sostener la soberanía alim entaria (De-
claración  de Nyélén i, 27 febrero 2007), ésta 
en tend ida no sólo a n ivel nacional (lo cual 
involucra adem ás decisiones en  los ám bi-
tos in ternacionales) sino tam bién  desde los 
territorios com unitarios en  los que se re-
crea la ident idad  cam pesina y se p reserva 
la b iod iversidad . 

Esto sign ifica para las com unidades garan-
t izar la m ayor autonom ía posib le en  la p ro-
ducción  de sus alim entos, que sean salu-
dab les, nut rit ivos, suficien tes y cu ltural-
m ente adecuados, basados en  el sistem a 
ag roecológ ico t rad icional de policu lt ivos de 
la Milpa, con  autosuficiencia básica com -
p lem entada con los huertos y solares cam -
pesinos y p lantas del m onte, así com o la 
crianza y caza de an im ales sanos. 

Para todo ello, es im prescind ib le con tar 
con fuentes de agua lim p ia y elim inar la 
contam inación  de suelos, aguas y alim en-
tos, aunque actualm ente sigue siendo un  
reto im portan te (Cot ler, 2011). 

La soberanía h íd rica y la soberanía alim en-
taria son una cuest ión  de supervivencia de 
las com unidades, y tam bién  la clave para 
garant izar derechos hum anos fundam en-
tales (al agua, a la com ida, al am bien te 
sano y a la d iversidad  b iocu ltu ral), t anto in -
d ividuales com o colect ivos. Aquí es im por-
tante señalar que los derechos colect ivos 
juegan un  papel esencial en  la vida com u-
n itaria, pues hab lam os de su jetos sociales 
no aislados sino acuerpados en  torno al 
b ien  com ún, que tam bién  defienden su 
derecho a la autodeterm inación  com o 
pueb los orig inarios y cam pesinos. 

Por ot ra parte, si b ien  la au tosu ficiencia se 
consigue desde la parcela, es en  el con jun-
to de parcelas y de ot ros subsistem as so-
cioam bientales del territorio donde se jue-
ga la posib ilidad  de ejercer la autonom ía 
com unitaria. Esto im p lica m antener una 
visión  de in teg ralidad  y m ult id im ensionali-
dad  para abordar todas las p rob lem át icas; 
en  especial, ap licar el enfoque de cuenca 
que a su vez ensancha la necesidad  de 
buscar soluciones y tom ar acuerdos in ter-
com unitarios.  

La in teg ralidad  de los subsistem as en  el te-
rritorio, es uno de los p rincipales rasgos de 
la gest ión  del agua en  los con textos rurales 
de la Montaña de Guerrero. En estos sit ios 
la t ierra- territorio y el agua están  im brica-
dos en  un  sistem a com plejo que dotan  de 
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L a sober an ía h ídr i ca y  l a sober an ía al i m en t ar i a son  u n a cu est i ón  de 
su per v i v en ci a de l as com u n i dades, y  t am bi én  l a cl av e par a gar an t i zar  

der ech os h u m an os f u n dam en t al es (al  agu a, a l a com i da, al  am bi en t e san o 
y  a l a d i v er si dad bi ocu l t u r al ), t an t o i n d i v i du al es com o col ect i v os. A qu í es 
i m por t an t e señal ar  qu e l os der ech os col ect i v os j u egan  u n  papel  esen ci al  

en  l a v i da com u n i t ar i a, pu es h abl am os de su jet os soci al es n o ai sl ados 
si n o acu er pados en  t or n o al  b i en  com ún , qu e t am bi én  def i en den  su  

der ech o a l a au t odet er m i n aci ón  com o pu ebl os or i gi n ar i os y  cam pesi n os 



una ident idad  cam pesina m aterializada en  
las expresiones de la rit ualidad  del agua 
que aún prevalece en  la reg ión . Siendo la 
ident idad  cam pesina y la cosm ovisión  in -
teg ral del territorio  los ejes art icu ladores 
de la vida de las y los cam pesinos que de-
m arcan los t iem pos en  un  calendario h i-
d rofest ivo ligado a las act ividades ag rícolas 
y las fest ividades relacionadas (Figura 16). 

La calendarización  cam pesina define un  
t iem po d ist in to al de las inst it uciones aca-
dém icas, siendo este uno de los p rincipales 
elem entos irrenunciab les para este p ro-
yecto en  favor de la gest ión  del agua por y 
para las com unidades, lo cual en  sí m ism o 
im p lica un  reto al querer com pag inar el 
ritm o de los p rocesos de invest igación  en  
cam po y los t iem pos de ent rega para 
CONAHCYT.

Para este p royecto y para las acciones que 
han ven ido desarrollando el enfoque de 
derechos es parte de las dem andas por 
asegurar el derecho hum ano al agua, sin  
em bargo es una tarea que se ve frust rada 
al hacerla exig ib le an te la inst it ucionalidad  
del recurso h íd rico que se rige por una Ley 
con tendencias p rivat izadoras, que exige a 
las com unidades con form arse com o per-
sonas físicas o m orales para poder con tar 
con el derecho m ás básico para la vida hu-
m ana.  

Este con texto ha ob ligado a las com unida-
des a generar sus est rateg ias, y d isponer de 
sus recursos m ateriales y de conocim ientos 
locales para acceder al agua en  sus en tor-
nos locales. En ese sent ido, el Pronaii SAV 
busca el fortalecim ien to de las com unida-
des para hacer exig ib le este derecho y con-
t ribu ir al acceso al agua en  sus viviendas. 

Para log rar d ichos ob jet ivos los p lanes de 
form ación  y las acciones im p lem entadas 
son con visión  de cuencas y acuíferos pues 
se parte de considerar los flu jos del agua 
desde su in teg ralidad  en  el territorio. Lo 
anterior se ha log rado a t ravés de d iálogos, 
t rabajos y acuerdos consensuados y tom a-
dos al in terior de las com unidades para ser 
escalados a n ivel de m icrocuenca.

 

Experiencias p ilot o com o inst rum en t o de 
org an ización  e in ciden cia

Las experiencias p iloto han surg ido de lí-
neas de invest igación  cam pesinas p revias 
que a t ravés de la colaboración  horizon tal 
t ransd iscip linaria y la invest igación  acción  
part icipat iva, cuentan  con un  acom paña-
m iento m ás am plio de m anera que forta-
lecen al su jeto social SAV en m últ ip les as-
pectos, desde el tecnológ ico hasta el orga-
n izat ivo. 
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Figura 16. Pet ición  de lluvias 2023. Cueva de 
At litenco, Atenxoxola. Fuente: René García 
Villanueva. Arch ivo ECCCOS - GEA (m ayo 2023).



La defin ición  de estas experiencias surg ió 
del d iálogo colect ivo, decid iendo llevar a 
cabo un  p roceso de sistem at ización  e in -
vest igación  de la experiencia de sanea-
m iento in tercom unitario del hum edal de 
Xocoyolzin t la, relacionado con las tecnolo-
g ías de agua, saneam iento, m anejo de 
cuencas e h ig iene. Asim ism o, se con t inuará 
sistem at izando el cúm ulo de experiencias 
en  m anejo com unitario del agua en  el res-
to de com unidades con las que se colabo-
ra, dado que cada una es dem ost rat iva y 
valiosa (Figura 17).
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L as exper i en ci as p i l ot o h an  su r gi do de l ín eas de i n v est i gaci ón  
cam pesi n as pr ev i as qu e a t r av és de l a col abor aci ón  

h or i zon t al  t r an sd i sci p l i n ar i a y  l a i n v est i gaci ón  acci ón  
par t i ci pat i v a, cu en t an  con  u n  acom pañam i en t o m ás am pl i o 
de m an er a qu e f or t al ecen  al  su jet o soci al  SA V  en  m úl t i p l es 

aspect os, desde el  t ecn ol ógi co h ast a el  or gan i zat i v o

Figura 17. Hum edal de Xocoyolzin t la. Trabajo Com unitario. Fuente: Nicasio Corrales Pab lo. Arch ivo 
ECCCOS - GEA (sep t iem bre 2023)
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Saberes m adurados en  p ráct icas

Con el lem a Agua lim pia , a lim entos sanos 
y saneam iento intercom unitario, se busca 
fortalecer p lanes de form ación  m ult in ivel 
que detonen acciones en  el ám bito local 
con  la part icipación  act iva de las com uni-
dades para qu ienes el Agua es un  in te-
g ran te del ser p rop io de las com unidades 
(GEA, 2005).

En  est a et apa, nuest ro Pronaii SAV p re-
t ende aport ar a la const rucción  del co-
n ocim ien t o con  d iálog o in t er-
g en eracional, con t r ibuyendo a la form a-
ción  de su jet os sociales con  capacidades 
t ecn ológ icas y org an izat ivas para la au -
t og est ión  e im pu lso a g rupos de 
invest ig ación -acción  que p rop ician  in t er-
accion es com o p rem isa para m ejorar y 
d ifund ir  los sist em as de con ocim ien t os 
cam pesin os y com un it ar ios, en  su  d ina-
m ism o y p rofund idad , desde esquem as 
de equ idad  y com plem entariedad ep isté-
m ica con acom pañam iento de nuevos 
aliados académ icos y del sector guberna-
m ental com prom et ido con la t ransición  
ag roecológ ica.  

En  el m anejo com unitario de los sistem as 
agua-vida es el agua el eje in teg rador y ar-
t icu lador de acciones que se desarrollan  en  
todos los subsistem as socioam bien tales 
que con form an el territorio. 

Las p ropuestas pedagóg icas y est rateg ias 
de form ación  no escolarizadas, dem ues-
t ran  ser experiencias exitosas y est rateg ias 
aprop iab les, adaptab les y escalab les, que 
ayudan a consolidar espacios de encuent ro 
para la form ación- acción  en  com unidades 
ind ígenas y cam pesinas, que son en  sí m is-
m as espacios de d isem inación  act iva. 

A gu a, T i er r a y  L i ber t ad.
For m aci ón  y  acci ón  en  ci en ci as 

com u n i t ar i as cam pesi n as

Figura 18. Taller de form ación  - acción  en  Montaña 
Alta. Fuente: Arch ivo fotog ráfico ENLACECC IAP.



Siem pre hay an t eceden t es (Hernández X. 
E., 1971)

Duran t e añ os p revios, en  la Mon t aña de 
Guerrero - an t e un  con t ext o social com -
p licado, perm eado por cuest ion es de in -
seg uridad  y descon f ianza- el d iseñ o co-
lect ivo de p rog ram as de form ación  - ac-
ción  acom pañ ó p rocesos de experim en -
t ación  cam pesina ag roecológ ica, m an ejo 
com un it ar io del ag ua y org an ización  co-
m un it ar ia del t err it or io, l iderados por ac-
t ores locales clave. 

Estos p rog ram as part ieron  de la form ación  
y consolidación  de equ ipos territoriales de 
jóvenes y adu ltos, cam pesinas y cam pesi-
nos, qu ienes desarrollaron  cientos de act i-
vidades en  sesiones teórico - p ráct icas m e-
d ian te m ódulos de form ación  m ult in ivel en  
tecnolog ías susten tab les, hab ilidades de 
acom pañam iento, facilit ación , com unica-
ción  y organ ización  e ident idad  colect iva.  

En tonces, se consolidó el p lan  de form a-
ción  Escuela de Ciencias Com unitarias y 
Organ ización  Socioam biental (ECCOS) bajo 
el lem a ?Fortaleciendo el saber local para la 
resiliencia socioam biental?, d iseñado para 
desarrollar sesiones teórico ? p ráct icas d iri-
g idas a pob laciones de las m ism as com u-
n idades, facilit adas por p rom otores com u-
n itarios p roven ien tes del territorio y algu-
nos cóm plices académ icos o expertos sa-
bedores de ot ras reg iones.

Sum ado a ello, se im pulsaron  d iversos p ro-
yectos de invest igación  ? acción  con n iños, 
n iñas y jóvenes en  dos ciclos escolares en  
p lan teles de n ivel m ed io superior, refor-
zando los p rocesos educat ivos de cientos 
de jóvenes junto a docentes en  tem át icas 
com o cam bio clim át ico y resiliencia socio-
am biental, ciclo y cam ino del agua y expe-
rim entación  ag roecológ ica (Figura 21).

En ejercicio colect ivo, estos cim ien tos se 
sum aron a m uchos ot ros cosechados en  
ot ras com unidades de la reg ión , sistem at i-
zando un  inventario geográfico de saberes 
para la Montaña, in iciando una colabora-
ción  m ás est recha. 

Plan es com un it ar ios. Senderos de p roce-
sos h id roag roecológ icos 

Los Sistem as Agua Vida (SAV), son  territo-
rios com unitarios con p rofunda in terde-
pendencia h íd rica y socioam bien tal para la 
cont inu idad  de la vida com unitaria, donde 
se desarrollan  d iferen tes n iveles de part ici-
pación , organ ización  e incidencia en t re los 
hab itan tes y sus inst it uciones, para defin ir 
est rateg ias de cu idado y m anejo de los 
b ienes com unes. 

Los p lanes com unitarios, son  est rateg ias 
m etodológ icas que, m ed iante el d iseño 
part icipat ivo con m iras a las solución  a cor-
to, m ed iano y largo p lazos de p rob lem as 
de acceso, d ist r ibución  y san eam ien t o, 
im p lem en t an  accion es ?a part ir  de la ex-
periencia p rop ia, el con ocim ien t o local, 
el t aller  de m an ejo de m icrocuencas, 
cu rsos y v isit as a ot ras experiencias, cada 
com it é com un it ar io form u la un  p lan  de 
t rabajo anual para su  m icrocuenca, ase-
sorado por el equ ipo t écn ico p rom ot or? 
(Il lsley, et . al., 2006). 

Una vez d iseñados, los com ités y autorida-
des, p resentan  a la asam blea com unitaria, 
para su d iscusión  y consenso, las acciones 
p ropuestas en  los espacios de vida. 

Se realiza un  ejercicio de p riorización  co-
lect iva y, finalm ente, se aprueban, con los 
ajustes y acuerdos de segu im iento que 
sean necesarios.
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Por m ás de una década, estos p rocesos vi-
vos han afinado los pasos m etodológ icos 
hacia la p laneación  com unitaria (ver Figu-
ras 20 y 21), los cuales se han retom ado y 
ajustado en  lo necesario para este Pronaii 
SAV, insp irados en  los an tecedentes aquí 
descritos, pero tam bién  innovando y 
aprend iendo de los aportes y experiencias 
de los in teg rantes del Colect ivo de Invest i-
gación  e Incidencia (CII).

Experiencias y resu lt ados Pronaii SAV

Insp irados en  los senderos m etodológ icos 
an tes expuestos, en  el m arco de este Pro-
naii SAV, desde 2022 y al actual cierre de su 
segunda etapa, se acum ularon  294 act ivi-
dades de invest igación  e incidencia (Figura 
22).

Prog ram a de Form ación  ?ATL - Ag ua, 
Tierra, y Liber t ad?

La experiencia en  im pulsar p rocesos peda-
góg icos colaborat ivos con una visión  de fu-
turo, un iendo esfuerzos com prom et idos 
que involucren  y m ot iven  a ot ros, es un  
ejem plo de t rabajo con perseverancia, de-
term inación , creat ividad  y flexib ilidad , den-
t ro de un  m arco de responsab ilidad  com -

part ida en  la const rucción  del conocim ien-
to pert inen te para resolver p rob lem as 
concretos.

Med iante la consolidación  de p ropuestas 
de invest igación , acción  y form ación , se 
busca reconocer y potenciar el t alen to de 
los dem ás, para in teg rarlos y log rar coord i-
nar el p rop io t rabajo con el de ot ras perso-
nas para el log ro de ob jet ivos en  com ún, a 
t ravés de la colaboración  y el in tercam bio 
de ideas y recursos en  cooperación  con 
ot ros, com part iendo no com pit iendo.
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Figura 19. In tercam bio in tercom unitario de Salud  y 
Vida de Tierras. Fuente: Saraí Salazar. Arch ivo 
fotog ráfico ECCCOS -  GEA (2019).

Se r eal i za u n  ejer ci ci o de pr i or i zaci ón  col ect i v a y , f i n al m en t e se 
apr u eban  con  l os aju st es y  acu er dos de segu i m i en t o qu e sean  n ecesar i os. 

Por  m ás de u n a década, est os pr ocesos v i v os h an  af i n ado l os pasos 
m et odol ógi cos h aci a l a p l an eaci ón  com u n i t ar i a (v er  Fi gu r as 20 y  21), l os 
cu al es se h an  r et om ado y  aju st ado en  l o n ecesar i o par a est e Pr on ai i  SA V , 
i n sp i r ados en  l os an t eceden t es aqu í descr i t os, per o t am bi én  i n n ov an do y  

apr en d i en do de l os apor t es y  exper i en ci as de l os i n t egr an t es del  
Col ect i v o de I n v est i gaci ón  e I n ci den ci a (CI I )



?ATL?, nace de la larg a t rayect or ia org a-
n izat iva y form at iva en  el t err it or io de la 
Mon t aña de Guerrero, con  experiencias 
locales que involucran  a varias com un i-
dades y es resu lt ado de añ os de expe-
r iencias por im pu lsar las Ciencias Cam -
pesinas Com un it ar ias. en  m ú lt ip les espa-
cios de d iálog o en  t orn o al Ag ua Com -
part ida y los Alim en t os San os (Illsley, C., 
2008). Aborda líneas de invest igación  cam -
pesinas que se acordaron com o ám bitos 
p riorit arios de acción  y de form ación  para 
in teg rar a personas de d iferen tes perfiles 
de las com unidades, incluyendo a hom bres 
y m ujeres, autoridades com unitarias, do-
centes, jóvenes y a la n iñez. 
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Figura 21. Metodolog ía Agua Com part ida para 
Todos. Fuente: Illsley, C., et . al. 2005. 

Figura 20. Cam inos m etodológ icos Prog ram a In teg ral Reg ional. Fuente: GEA, 2017.
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Figura 22. Alcances en  m etas de invest igación  e incidencia Pronaii SAV. Fuente: Elaboración  p rop ia 
ECCCOS - GEA (2023).

Figura 23. Encuent ro in tercom unitario de agua. Am iltepec, Ch ilapa de Álvarez (2022). Fuente: Arch ivo 
fotog ráfico En lacecc IAP (2022).



Para su d iseño e im p lem entación  se defi-
n ieron  t res p rincipales tem as para d iseñar 
los m ódulos form at ivos:

1. Ag ua 

Es el agua sustancia y esencia para la cu l-
tu ra, los ag roecosistem as y la reproducción  
de los SAV. Este m ódulo aborda tem as de 
calidad , acceso, d ist ribución  y saneam iento 
del vit al líqu ido en  los sistem as alim enta-
rios, am bientales y sociales. Una parte im -
portan te, es reforzar el p roceso de form a-
ción  para el m on itoreo de la calidad  de 
agua y generar est rateg ias de saneam iento 
de aguas g rises con el d iseño de hum eda-
les de bajo costo.

2. Tierra

Bajo los p rincip ios de  la Agroecolog ía Co-
m un itaria, se t rabaja por la salud  y vida de 
t ierras cam pesinas, reivind icando saberes 
m ilenarios por la p rotección , recuperación  
y m on itoreo de suelos vivos lib res de con-
tam inación , para la p roducción  ag roecoló-
g ica de alim entos sanos, sabrosos, saluda-
b les y soberanos. Este m ódulo tam bién  
fortalece el m anejo de especies an im ales 
m enores (p rincipalm ente cerdos), el m ejo-
ram iento de sem illas nat ivas y el p rocesa-
m iento/t ransform ación  de alim entos a par-
t ir de tecnolog ías que perm iten  la nut ri-
ción  fam iliar basada en   la au tosuficiencia 
local.

3. Liber t ad

Con enfoque de derechos hum anos, se ar-
t icu lan  los p rocesos con experiencias y or-
gan izaciones com prom et idas con la de-
fensa del territorio y los b ienes com unes, 
fortaleciendo a su jetos cam pesinos. Estas 
part icipaciones aportan  conocim ientos, re-
t roalim entaciones y am plían  los p rocesos 
de incidencia local y reg ional.

Estos t res m ódulos form an el núcleo del 
p rog ram a cam pesino d iseñado, im p le-
m entado y evaluado part icipat ivam ente 
para el fortalecim iento de capacidades de 
su jetos, con  tem át icas seleccionadas por 
las p rop ias com unidades con base en  la 
experiencia vivida, la naturaleza de sus in -
tereses y necesidades, así com o a part ir de 
la coord inación  de t iem pos y geografías de 
los equ ipos facilit adores.

La convocat oria est á ab iert a a las com u-
n idades, n o es exclusiva para un  g rupo e 
in t eg ra una visión  in t erg en eracional y de 
g én ero, por lo que part icipan  n iñas, n i-
ñ os, jóven es, adu lt os, au t or idades, m u je-
res y h om bres. Se solicit a que los asis-
t en t es com un it ar ios sean  desig nados 
para que exist a una con t inu idad , así co-
m o un  com prom iso de com part ir  los co-
n ocim ien t os con  el rest o de las com un i-
dades, de form a que los im pact os del 
p rog ram a sean  crecien t es y t eng an  
in ciden cia.

No se espera una asistencia pasiva, sino 
generar g rupos act ivos y p roact ivos que 
ret roalim enten  desde las experiencias per-
sonales y que perm itan  fortalecer los con-
ten idos del p rog ram a, incorporando as-
pectos de com unicación  al g rupo involu-
crado en  el p roceso, así com o los avances o 
resu ltados de los d iferen tes com ponentes. 
Consideram os de esta form a los aprend i-
zajes colect ivos respecto a lo que funciona 
y el cóm o funciona, tendrán cada vez m ás 
protagon ism o (im ágenes 26 y 27).

A t ravés del p rog ram a m odu lar ATL, la 
g en eración  de saberes m ed ian t e m et o-
dolog ías de ig ual a ig ual, ha perm it ido 
que se p rop icien  in t ercam b ios de com i-
t és a com it és, adem ás de favorecer la d i-
sem inación  act iva de capacidades para 
el m on it oreo part icipat ivo com un it ar io 
de la calidad  del ag ua (W ilson  2018), rea-
lizando hast a la fecha m uest reo en  29 
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m anan t iales en  la Mon t aña Baja con  sie-
t e com un idades (Fig u ra 28) y 15 m ues-
t reos de fuen t es de ag ua en  la Mon t aña 
Alt a, sum ando un  t ot al de 44  m uest reos 
en  12 com un idades m ed ian t e t alleres de 
form ación  en  la t em porada de est iaje. 

Con base solo en  el ind icador de contam i-
nación  fecal de Escherichia  coli (cuan t ifi-
cado con el Método de Placas 3M Pet ri-
film ), los resu ltados ob ten idos en  las co-
m un idades de la Montaña Baja, reflejan  
que la m ayoría de sus fuentes de agua de 
m anant ial se encuent ran  con calidad  de 

agua potab le duran te la tem porada de es-
t iaje (NOM -127-SSA1-2021). Sin  em bargo, los 
n iveles de coliform es totales excede los lí-
m ites perm isib les en  todos los sit ios m ues-
t reados (Figura 29), aunque es im portan te 
considerar el con texto rural subt rop ical, 
para el cual se ha cuest ionado la pert inen-
cia de ind icadores form alizados en  norm as 
legales que han sido desarrollados para 
contextos urbanos de clim as tem plados 
(Levy et . al. 2012). 

Por estas cuest iones, p rog ram as de for-
m ación  com o ATL son  de sum a im por-
t ancia ya que fom en t an  los espacios para 
el d iálog o h orizon t al de m ú lt ip les sabe-
res, incluso en  el análisis de los dat os g e-
n erados que se com un ican  m ed ian t e 
form as cu lt u ralm en t e ap rop iadas.

Estas experiencias de co- aprend izaje, nos 
llam an a am pliar la m irada occidental ba-
sada en  form as reduccion istas de en tender 
los com ponentes ind ividuales del agua a 
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Es el  agu a su st an ci a y  esen ci a par a l a cu l t u r a, l os agr oecosi st em as y  l a 
r epr odu cci ón  de l os SA V ... 

Bajo l os pr i n ci p i os de  l a A gr oecol ogía Com u n i t ar i a, se t r abaja por  l a sal u d y  
v i da de t i er r as cam pesi n as, r ei v i n d i can do saber es m i l en ar i os por  l a 

pr ot ecci ón , r ecu per aci ón  y  m on i t or eo de su el os v i v os l i br es de con t am i n aci ón , 
par a l a pr odu cci ón  agr oecol ógi ca de al i m en t os san os, sabr osos, sal u dabl es y  

Im ágen 25. Laboratorios com unitarios de calidad  
de agua (izq . El Jagüey,  der. Montaña Alta). 
Fuente: Arch ivo fotog ráfico ECCCOS - GEA, En lace.

Figura 24 . Taller com unitario de crom atografía de 
Pfeiffer (Oxtoyahualco, m un icip io de Ahuacuotzingo,  
sep t iem bre 2023). Fuente: Francisco Flores Feliciano. 
Arch ivo fotog ráfico ECCCOS - GEA. 



considerar la salud  del agua com o parte 
del Sistem a Agua Vida in teg ral. Por ejem -
p lo, la inclusión  de parám et ros socio-
h íd rico-am bien tales (Figura 29) nos invita a 
tom ar en  cuenta la realidad  m ult id im en-
sional en  el ejercicio de evaluar la calidad  
del agua (lo cual requ iere el desarrollo de 
un  índ ice aprop iado) así com o la in terco-
nexión  en t re p ráct icas com unitarias de 
cu idado, lim p ieza y ag radecim iento de las 
fuentes de agua con las cond iciones del 
am bien te y el tejido social. Es decir, que el 
núm ero de act ividades de lim p ieza al año 
que una com unidad realiza a sus m anan-
t iales, o si existen  est ructuras de m anejo de 
acceso y d ist ribución  o esfuerzos de con t rol 
de fuego y reforestación , o cerem onias de 
pet ición  y ag radecim iento al agua, nos in -
d ica la fuerza de las relaciones in terdepen-
d ien tes del sistem a agua vida y por consi-
gu ien te su estab ilidad  y resiliencia.  Para 
los SAV de la m ontaña resaltam os que en  
todos los sit ios se p ract ican  o están  p re-
sentes todas estas costum bres de m anejo 
in teg ral, claves que reflejan  una g ran  po-
tencia y esperanza para ciclos socio-
h íd ricos fortalecidos con d ign idad  y pert i-
nencia. 

Recon ocim ien t o form al de los p rocesos 
de form ación  - acción  

El Prog ram a ATL, se define a part ir de las 
necesidades, sent ipensares y p ropuestas 
de los su jetos sociales pertenecientes a los 
SAV de acuerdo a sus ritm os y en  sus espa-
cios de vida. Esto ha perm it ido la gest ión  
lib re y au tónom a liderada por cient íficos 
cam pesinos, Organ izaciones de Base Co-
m un itaria (OBC) y ot ros cóm plices com -
prom et idos que t ienen claro que los SAV y 
sus p lanes com unitarios son la b rú ju la 
p rincipal que guía el cam ino. 

Con preocupación , vem os com o se desva-
lorizan  p rog ram as "no acred itados? form al-
m ente por inst it uciones ?oficiales? que co-
m únm ente t ienen fines ajenos y hasta 
cont rad ictorios al acceso lib re del conoci-
m iento y el b ien  com ún (Aboites 2010). 
Desafortunadam ente, esta falta de ?acred i-
tación? o ?cert ificación? con aval dent ro de 
un  sistem a educat ivo escolarizado, m uchas 
veces desconectado con realidades com u-
n itarias, no perm ite la ?leg it im ación  p rofe-
sional? es decir reconocer el t iem po, apren-
d izaje y capacitación  de los part icipan tes 
cuando buscan ap licar a oportun idades 
un iversitarias o de em pleo. 

1430

Figura 27. Mon itoreo de calidad  del agua en  la 
Montaña Alta (Pozo Cam pa Acat l - Cerrito de San 
Marcos). Fuente: Arch ivo fotog ráfico ECCCOS - 
GEA, En lace.Figura 26. Taller de salud  pecuaria y p rocesam iento 

de cárn icos. Top iltepec, Zit lala; Fuente: Arch ivo 
fotog ráfico ECCCOS - GEA, En lace.



Estas cuest iones cap tan  la im portancia de 
la reflexión  crít ica en  el desarrollo de una 
est rateg ia de acred itación  que perm ita que 
el p rog ram a ATL cont inúe fortaleciéndose 
y m anten iéndose con el t im ón en  las m a-
nos de los pueb los. 

Con clusion es

Aún falta m ucho cam ino por andar, p rinci-
palm ente en  acciones coord inadas en  te-

rritorio. Es necesario cohesionar equ ipos, y 
com part ir experiencias, así com o asum ir 
m ayores responsab ilidades e in iciat ivas de 
art icu laciones est ratég icas con ot ros su je-
tos a n ivel reg ional, estatal y nacional. 

En  nuest ras búsquedas de fortalecer estos 
p rocesos de form ación  - acción  horizontal, 
nos basam os en  la teoría de las m inorías 
act ivas, la cual señala que la ch ispa que 
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Figura 28. Mapa de aguas superficiales del m un icip io de Ch ilapa y Ahuacuotzingo, Guerrero con porcentaje 
de sit ios en  los 4 n iveles de potab ilidad  con respeto a E. coli, en  siete com unidades de la Montaña Baja, en  
tem porada de est iaje. Fuente: INEGI (2020); elaboración  p rop ia CII.



desata el p roceso suele surg ir de un  pe-
queño colect ivo hench ido de volun tad  que 
an im a el p roceso al dar los p rim eros pasos 
e in flu ir poco a poco a n ivel social (Acosta, 
2006). Así nuest ros ECCCOS han resonado 
len ta pero fuertem ente, incid iendo e insp i-
rando a m uchos su jetos sociales en  d ife-
ren tes geografías.
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l a i n cl u si ón  de par ám et r os soci o-h ídr i co-am bi en t al es n os i n v i t a a 
t om ar  en  cu en t a l a r eal i dad m u l t i d i m en si on al  en  el  ejer ci ci o de 
ev al u ar  l a cal i dad del  agu a (l o cu al  r equ i er e el  desar r ol l o de u n  

ín d i ce apr op i ado) así com o l a i n t er con exi ón  en t r e pr áct i cas 
com u n i t ar i as de cu i dado, l i m p i eza y  agr adeci m i en t o de l as f u en t es 

de agu a con  l as con d i ci on es del  am bi en t e y  el  t ej i do soci al

Figura 30. Mon itoreo de calidad  de agua Montaña 
Alta. Fuente: Arch ivo fotog ráfico ECCCOS - GEA, 
En lace (agosto, 2023).
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 ?¿Cóm o nos art icu lam os para hacer fren te 
a las in just icias de todo t ipo?

Se pregunta la Ot ra Academ ia.

¿Cóm o generam os una sociedad m ás hu-
m ana, justa y susten tab le?

¿Cóm o const ru im os un  'nosot ros' jun to a 
las com unidades y organ izaciones 
sociales??

La Otra  Academ ia , por Marcela Kurlat

Tercer Encuentro Internacional de Investi-
gación Acción Participativa

Tep ic, Nayarit , México, noviem bre, 2016

La Carta de la Transd iscip linariedad m en-
ciona en  su art ícu lo segundo que ?el reco-
nocim ien to de la existencia de d iferen tes 
n iveles de realidad , reg idos por d iferen tes 
lóg icas, es inherente a la act it ud  t ransd isci-
p linaria. Toda ten tat iva de reducir la reali-
dad  a una ún ica lóg ica, no se sitúa en  el 
cam po de la t ransd iscip linariedad? (De 
Freitas, et . al., 1994). Por ende, hab lar de un  
en foque t ransd iscip linario im p lica hacerlo 
desde uno t ranscu ltural y 
m ult id im ensional.

Si b ien , hay m ú lt ip les def in icion es del 
t érm in o t ransd iscip lina, en  el CII del Pro-
naii SAV n os refer im os a ella com o la 
const rucción  de saberes que d ialog an  
h orizon t alm en t e de m an era colaborat iva, 

con  la part icipación  de personas p roce-
den t es de d iversos h orizon t es y sect ores, 
n o sólo de la academ ia inst it ucionaliza-
da. Así, nos encont ram os en t re p rofesion is-
tas, técn icos, conocedores o expertos de 
d ist in tas d iscip linas, actores de m últ ip les 
perfiles, tan to com unitarios com o de ot ros 
ám bitos (Figura 31), que nos p lanteam os el 
m undo de m anera d ist in ta p rovocándonos 
a reflexionar y actuar para hacer realidad  el 
enfoque t ransd iscip linario desde la p rop ia 
territorialidad  y el fortalecim iento 
organ izat ivo.

En  los p royect os de invest ig ación  t rans-
d iscip linarios lo que in t eresa n o es ún i-
cam en t e p roducir  nuevo con ocim ien t o, 
sin o escuchar d ist in t as voces para iden -
t if icar con jun t am en t e los p rob lem as que 
afect an  a las com un idades y sus en t or-
n os. 

Buscam os un  conocim iento que sea t rans-
form ador de la realidad , con  conceptos y 
m étodos que perm itan  consensuar e im -
p lem entar posib les opciones de solución  a 
las p rob lem át icas p resentes en  los territo-
rios. Es con la escucha horizon tal en t re las 
d ist in tas voces com o se alcanzan a deter-
m inar y p riorizar los p rob lem as, reconocer 
sus causas y las relaciones de poder que 
ent rañan, así com o las p ráct icas y cu ltu ras 
asociadas (favorab les o con t rarias), en t re 
m uchos ot ros aspectos.

En f oqu es t r an sd i sci p l i n ar i os desde l a 
t er r i t or i al i dad y  el  f or t al eci m i en t o 

or gan i zat i v o



Una de las d im ensiones de la t ransd iscip li-
nariedad es la colaboración  in tersectorial, 
donde las cuest iones organ izat ivas y p rác-
t icas están  est recham ente en lazadas con la 
p roducción  colect iva de conocim ientos a 
part ir del d iálogo, del desarrollo de las ca-
pacidades y conocim ientos de todas y to-
dos los involucrados (Alatorre- Frenk et  al., 
2016).

Para el caso del Pronaii SAV in teractuam os, 
com o parte del Colect ivo, personas p rom o-
toras com unitarias, p rofesion istas, estu-
d ian tes, docentes, invest igadoras, sociedad 
civil organ izada, cent ros escolares y autori-
dades com unitarias, qu ienes en  con jun to 
hem os t ratado de const ru ir víncu los de 
confianza m utua para poder estab lecer 
d iálogos ab iertos, con  un  sen t ido crít ico 
de au t oref lexión , una conciencia de co-
rresponsab il idad  y una conduct a de 
com prom iso .

Sin  em bargo, la hab ilit ación  de espacios y 
m ecan ism os para el d iálogo no ha sido tan  
sistem át ica com o qu isiéram os, deb ido, en-
t re varios factores, a los d iferen tes g rados y 
com plejidades que lim itan  el involucra-
m ien to y la part icipación , y a los ritm os y 
p rop ias agendas estab lecidas por el Con-
sejo Nacional de Hum anidades, Ciencias y 
Tecnolog ías (Conahcyt ) para p rom over la 
part icipación  de los CIIs de los Pronaiis.

En algunos sem inarios p resenciales hem os 
log rado reflexionar sobre los p rocesos y 
contextos reg ionales, pero ha sido lim itado 
el segu im ien to y la evaluación  del Proyecto 
por parte del con jun to de los in teg ran tes 

del Colect ivo. M ient ras unos se m ant ienen 
rebasados con las acciones operat ivas en  
los territorios, a ot ros se les d ificu lta part ici-
par en  acciones com unitarias concretas o 
b ien  asum ir responsab ilidades.

La realidad  es que aún  falt a t en er m ás 
d iálog os colect ivos en t re las personas 
que in t eg ram os el Pronaii SAV, y perm i-
t irn os const ru ir  nuevas form as de t rabajo 
en  el m arco de la invest ig ación  t ransd is-
cip linaria, p rofund izando en  t odos sus 
sign if icados e im p licacion es, por lo que 
consideram os que est am os en  form ación  
y au t orecon ocim ien t o const an t es, por 
ello decim os que som os un  su jet o social 
en  reconst rucción .

Uno de los g randes esfuerzos y, qu izás de 
las tensiones m ás constan tes al in terior del 
Colect ivo, ha sido luchar con t ra la reduc-
ción , es decir, sigu iendo a Edgar Morin  (Es-
p ina, 2007), hay una necesidad  de ?un ir lo 
que es d iverso? resu ltando en  la elim ina-
ción  de lo ind ividual y encont rar espacios 
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Bu scam os u n  con oci m i en t o qu e sea t r an sf or m ador  de l a r eal i dad, con  
con cept os y  m ét odos qu e per m i t an  con sen su ar  e i m pl em en t ar  posi b l es 
opci on es de sol u ci ón  a l as pr obl em át i cas pr esen t es en  l os t er r i t or i os. Es 

con  l a escu ch a h or i zon t al  en t r e l as d i st i n t as v oces com o se al can zan  a 
det er m i n ar  y  pr i or i zar  l os pr obl em as, r econ ocer  su s cau sas y  l as 

r el aci on es de poder  qu e en t r añan , así com o l as pr áct i cas y  cu l t u r as 
asoci adas (f av or abl es o con t r ar i as), en t r e m u ch os ot r os aspect os

Figura 31. Part icipación  en  los ?Diálogos por el 
Derecho Hum ano al Agua?. Día Mund ial del Agua 
2023. Fuente: Equ ipo ECCCOS - GEA.



para las d ist in tas m an ifestaciones y la hori-
zon talidad  de los d iálogos. Nos encont ra-
m os en  esa búsqueda (Figuras 32 y 33).

Conocem os de p royectos in tersectoriales 
que están  generando aprend izajes y apor-
tan  p istas que pueden resu ltar ú t iles.  Ha-
b lam os de p istas y no de recetas (Alatorre, 
2016), porque cada situación  es d ist in ta y es 
d ifícil generalizar: las personas, sus hab ili-
dades, conocim ientos, act it udes y anhelos 
son d iferen tes en  cada colect ivo.

Para el caso de las form as organ izat ivas 
p ropuestas por los Prog ram as Nacionales 
Est ratég icos (Pronaces) del Conahcyt , de 
las cuales som os parte, la est rateg ia se d iri-
ge a encam inar p rocesos de in teg ración  de 
conocim iento, que tam bién  se encuent ran  
en  t ránsito, tanto conceptual com o opera-
t ivam ente, y buscan un  verdadero análisis y 
posicionam iento de las personas involu-
cradas. 

Esto se m enciona porque todavía se p re-
senta que en  la est ructura de com unica-
ciones p ropuesta se asum en form as d ife-
renciadas de poder y de decisión  ligadas a 
est ructuras académ icas h istóricas, que si 
b ien  se están  t ransform ando, aún no po-
dem os afirm ar que se han superado.

En este sent ido vem os que para alcanzar el 
ob jet ivo de la t ransd iscip linariedad hem os 
de at ravesar m uchas fronteras para t rans-

form ar las jerarquías y m odelos organ izat i-
vos inst it u idos. 

Cuando se hab la de estar todos y todas en  
la m esa del d iálogo y la deliberación , en  
m ás de una ocasión , al in terior del CII se 
han señalado las d iferencias ent re los 
t iem pos inst it ucionales y los t iem pos co-
m un itarios. Una verdadera t ransd iscip lina 
requ iere m od ificaciones inst it ucionales y la 
reest ructuración  m ental de m odelos jerár-
qu icos que im p lican  repensar la idea de 
desarrollo, pero tam bién  la de ext racción  y 
saqueo de recursos, conocim ientos y tec-
nolog ías, ritm os de t rabajo, lóg icas de pen-
sam iento e, incluso, la de respeto a las per-
sonas usuarias de los p roductos que deri-
van  de los p royectos: aquellas personas o 
su jetos, p rincipalm ente colect ivos, a qu ie-
nes debem os en focar nuest ros esfuerzos 
com unicat ivos; para qu ienes el Pronaii SAV 
no es un  p royecto, sino que es parte del 
p roceso de vida del m ism o colect ivo y sus 
com unidades (Figura 34).
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Figuras 32 y 33. In teg ran tes del CII en  Montaña Baja. 
Fuente: Equ ipo ECCCOS - GEA.



La asp iración  que t ien e nuest ro Colect ivo 
en  el acom pañam ien t o a los Sist em as 
Ag ua Vida es que sean  las hab il idades, 
los con ocim ien t os, act it udes y anh elos 
de cada persona los elem en t os en  jueg o 
para const ru ir  y t rabajar colaborat iva-
m en t e en  t orn o a los ob jet ivos y m et as 
de incidencia e invest ig ación . 

De hecho, los ob jet ivos y m etas que at ien-
de el Pronaii SAV se defin ieron  a part ir de 
los cam inos p reviam ente andados y de los 
p lanes com unitarios. Por lo que para este 
CII, la t ransd iscip lina busca ser una cons-
t an t e en  t an t o que los d iálog os en t re lo 
ind iv idual y lo colect ivo, las com p lem en-
t ar iedades en t re hab il idades, con oci-
m ien t os y el im pu lso de los anh elos por 
el b ien est ar, alim en t an  las act iv idades y 
al m ism o t iem po con t r ibuyen  al desarro-
llo de las personas y sus g rupos.

Para ejem plificar esta com plem entariedad 
de saberes, experiencias, art icu laciones e 
in teracciones en t re los d iferen tes, se 
m uest ra la Figura 35 de una asam blea co-

m un itaria realizada en  El Jagüey, en  la cual 
se reflexionó colect ivam ente sobre las con-
sideraciones relacionadas para ing resar al 
Catálogo Nacional de Pueb los y Com uni-
dades Ind ígenas y Afrom exicanas p rom o-
vido por el Inst it u to Nacional de los Pue-
b los Ind ígena (INPI), resu ltado del consen-
so se tuvo una decisión  posit iva.

Abordar desde la t ransd iscip linariedad los 
m últ ip les p rob lem as que se viven  en  las 
com unidades ind ígenas y cam pesinas, co-
m o el acceso al agua potab le, su  d ist ribu-
ción  y saneam ien to insuficien te e inequ ita-
t ivo, im p lica reconocer los saberes y form as 
prop ias de organ ización  de las y los su jetos 
que hab itan  y conviven en  el territorio, in -
dagando part icipat ivam ente sobre posib les 
alternat ivas de soluciones sosten ib les.

La falta de reconocim iento y de apego a las 
form as y ritm os locales de t rabajo y de to-
m a de decisiones, im p lica una falta de d iá-
logo y por tan to de escucha. Cuando esto 
sucede, las inst it uciones form ales asum en 
que la solución  está en  su aparato norm a-
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Par a el  caso de l as f or m as or gan i zat i v as pr opu est as por  l os 
Pr ogr am as Naci on al es Est r at égi cos (Pr on aces) del  Con ah cy t , de l as 
cu al es som os par t e, l a est r at egi a se d i r i ge a en cam i n ar  pr ocesos de 

i n t egr aci ón  de con oci m i en t o, qu e t am bi én  se en cu en t r an  en  t r án si t o, 
t an t o con cept u al  com o oper at i v am en t e, y  bu scan  u n  v er dader o 

an ál i si s y  posi ci on am i en t o de l as per son as i n v ol u cr adas

Figura 34 . Plan  com unitario Teom atat lánFuente: Equ ipo ECCCOS - GEAS.



t ivo y en  los actores que son reconocidos 
por las leyes que les gob iernan, alejadas de 
las necesidades y part icipación  de las co-
m un idades, reproduciendo así un  círcu lo 
vicioso.

Las alternat ivas de solución  serían  m ás efi-
cien tes si se basaran en  el fortalecim iento 
de los su jetos sociales conceb idos, desde 
las inst it uciones, com o su jetos de dere-
chos, con  capacidades, saberes, conoci-
m ien tos e inst rum entos para rem ontar los 
obstácu los, es decir, en  una búsqueda real 
de t ransd iscip linariedad desde los actores 
que actualm ente osten tan  el poder y tom a 
de decisiones, y con p lanteam ientos desde 
ot ra lóg ica y no desde la lóg ica de la de-
pendencia y el clien telism o polít ico (Figura 
36).

Las com unidades de la Montaña de Gue-
rrero, requ ieren  p revalecer y m antenerse 
com o su jetos sociales de los SAV pues, si 
b ien  las soluciones técn icas, tecnológ icas y 
legales respecto a los p rob lem as naciona-
les en  torno al ciclo socionatural del agua 
no están  en  sus m anos, sí pueden fortale-
cer alternat ivas viab les y sosten ib les en  sus 
territorios, pues ?los sistem as com unitarios 

del agua están  realizando un  papel vital 
para garant izar el derecho hum ano al agua 
en  zonas rurales y urbanas m arg inales. An-
te cada prob lem a y en  cada lugar, hay 
qu ien  se organ iza, encuent ra alternat ivas y 
las lleva a la p ráct ica? (Barragán, 2018), lo 
cual es insp irador para detonar ot ros 
p rocesos.

El asum ir un  enfoque t ransd iscip linario 
ob liga a cu idar y p riorizar los equ ilib rios 
ent re ?los de arriba? y ?los de abajo?, cam -
pesinos, cam pesinas, pob lación  urbana, jó-
venes y viejos, ?nosot ros?, ?los ot ros?, etc., ya 
que lo con t rario conduce a d istorsionar 
t iem pos, espacios y form as de t rabajo para 
atender p rincipalm ente los deseos o las 
necesidades de una parte sobre la ot ra, 
afectando el desarrollo de los p rocesos 
com unitarios.

La t ransd iscip linariedad nos com prom ete a 
repensar los m odos de hacer, conocer, de-
cid ir, actuar. En el sig lo XX, se hab laba de lo 
m ult id iscip linario, considerando las m últ i-
p les d iscip linas involucradas para atender 
un  p rob lem a. Para avanzar hacia la susten-
tab ilidad  vim os que era im prescind ib le 
atender todas las d im ensiones (ecológ ica, 
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Figura 35. Asam blea com unitaria en  El Jagüey Fuente. René García, p rom otor de El Jagüey A.C. Diciem bre 2022.



tecnológ ica, social, económ ica, polít ica, 
cu ltu ral y esp irit ual), rom per la fragm enta-
ción , cu lt ivar una visión  in teg ral. Lo t rans-
d iscip linario n os invit a a t raspasar ot ras 
f ron t eras, n o sólo las que ya señalam os, 
sin o unas m ás invisib les, que an idan  en  
nuest ras p rop ias m en t es, com o art icu lar 
m ú lt ip les sect ores (incluyendo el g uber-

nam en t al que, para nuest ro Pronaii, ha 
est ado desvincu lado en  añ os an t eriores).

Con este Pronaii SAV, en  este CII, m ás allá 
de las m etas concretas com prom et idas y 
alcanzadas hasta ahora con las com unida-
des, hem os in iciado esta reflexión  in terna y 
con ot ros colect ivos (im ágenes 37 y 38).
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A bor dar  desde l a t r an sd i sci p l i n ar i edad l os m úl t i p l es pr obl em as qu e se 
v i v en  en  l as com u n i dades i n d ígen as y  cam pesi n as, com o el  acceso al  agu a 

pot abl e, su  d i st r i bu ci ón  y  san eam i en t o i n su f i ci en t e e i n equ i t at i v o, 
i m pl i ca r econ ocer  l os saber es y  f or m as pr op i os de or gan i zaci ón  de l os 

su jet os qu e h abi t an  y  con v i v en  en  el  t er r i t or i o, i n dagan do 
par t i ci pat i v am en t e sobr e posi b l es al t er n at i v as de sol u ci on es sost en i b l es

Figura 36. Diálogos de saberes por el saneam iento in tercom unitario  Fuente: Saraí Salazar. Arch ivo ECCCOS - 
GEA (ju lio 2023).



Reconocem os que no es fácil ejercer la crí-
t ica ab ierta y respetuosa, m ás d ifícil aún  la 
autocrít ica, pero es la form a m ás valiosa 
para const ru ir las con fianzas ind ispensa-
b les en  todos los n iveles, ext raer los apren-
d izajes y segu ir p rofund izando y com par-
t iendo en  torno a estas cuest iones: ¿Qué 
im p lica la t ransd iscip linariedad desde la 
territorialidad? ¿Cóm o la en tendem os? 
¿Cóm o la en t iende la gen te en  el cam po, 
en  la p rop ia academ ia? ¿Cóm o la exp lica-
m os? ¿Cóm o la ap licam os?
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Im ágenes 37 y 38. Sem inario de p laneación  y valoración  colect iva. Fuente: Arch ivo fotog ráfico GEA y En lace. 
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El 26 de octubre de 2023, el com pañero Ar-
quím edes Bolio escrib ió en  el sit io de co-
m un icación  del nuest ro CII:

"En las com unidades donde estam os hubo 
daños, p rincipalm ente en  la p roducción . 
Pero no hay pérd ida hum ana, eso es una 
aleg ría. Estam os al t anto igual con  las 
com pañeras que andan por Acapu lco allá 
sí estuvo com plicado. Saludos y un  abrazo 
desde el corazón de la Montaña"

Ot is ha pasado a la h ist or ia

De acuerdo con reg ist ros m eteorológ icos, 
Ot is es uno de los fenóm enos m ás podero-
sos que ha im pactado la costa del Pacífico 
m exicano.  Sorprend ió por su  ráp ida t rans-
form ación  de torm enta t rop ical en  huracán 
ext rem o con el consecuente increm ento 
de su fuerza dest ruct iva al tocar la Costa de 
Guerrero. El com portam ien to de Ot is au-
m enta la incert idum bre p red ict iva aunque 
estos eventos ya no son fortu itos n i aislados 
(Barragán, 2023). La m agn itud  de su im -
pacto hace evidente la necesidad  de una 
polít ica púb lica clim át ica adecuada para la 
p revención  y reducción  de riesgos por este 
t ipo de desast res. 

La declaración  de em ergencia por desast re 
natural se concent ró en  los m un icip ios 
costeños (DOF, 2023), pero la afectación  al-
canzó áreas rurales periféricas, zonas con-
urbadas del Puerto de Acapu lco y a algu-

nas com unidades de la Montaña y de ot ras 
reg iones de Guerrero (Art ícu lo 19, 2023; 
CEE, 2023). 

Desde la costa hasta la reg ión  de in fluencia 
del Pronaii SAV, podem os docum entar 
adem ás afectaciones físico - socio - em o-
cionales expresadas en  ansiedad, parálisis 
facial y alteración  del sistem a nervioso, 
porque Ot is fue un  acon tecim ien to devas-
tador que p rovocó g ran  dolor y frust ración  
ante la im potencia de no poder localizar a 
fam iliares y am igos cercanos, y ver perd ido 
todo el esfuerzo cam pesino en  parcelas y 
t lacololes (Figuras 39 y 40).

Resi l i en ci as com u n i t ar i as de l a Cost a 
h ast a L a M on t aña

Figura 39. Afectación  de Ot is en  parcela de Cerrito de 
San Marcos, Ch ilapa. Fuente: Juan Carlos Sánchez 
Bello.



Prepararse f ren t e al cam b io clim át ico 

La crecien te vu lnerab ilidad  e incert idum -
bre an te el Clim a Cam biát ico (Sant iago Vi-
llanueva, 2013, com . pers.) relacionadas con 
la in tensificación  de los fenóm enos m eteo-
rológ icos ext rem os, no solo es un  reto cien-
t ífico sino que nos recuerda la necesidad  
de considerar los conocim ientos y percep -
ciones que los pueb los acum ulan  a part ir 
de sus m odos de relación  con la Naturaleza 
que podría perm it ir el desarrollo de ind ica-
dores derivados de esas percepciones. Ello 
reitera la im portancia de abrir la incidencia 
de las com unidades de base, en  part icu lar 

de las afectadas por fenóm enos clim át icos, 
a la tom a efect iva de desiciones y a la defi-
n ición  de las polít icas púb licas.  

En  2013 se vivió la experiencia de en fren tar 
sim ultáneam ente los efectos desast rosos 
causados por la torm enta t rop ical Manuel, 
p roven ien te del  Océano Pacifico, y el hura-
cán Ing rid , que ent ró a Guerrero por el Gol-
fo de México, con  una precip itación  acu-
m ulada de 987.2m m  ent re el 11 y el 18 de 
sept iem bre de ese año, causando desas-
t res, com o deslizam ientos y derrum bes 
(Mart ínez, 2014) y ob ligando al desp laza-
m iento de com unidades en teras que, in -
cluso hoy no log ran  recuperarse del todo.

La pérd ida de cosechas fue incontab le. A 
pesar de ello, la con fianza en  la ciencia 
cam pesina, m iraba con esperanza el tem -
poral ven idero, pues toda la cosecha perd i-
da sería abono para las p róxim as m ilpas.

En los ú lt im os 50 años, México no había 
sufrido los efectos sim ultáneos de dos fe-
nóm enos m eteorológ icos de esta m agn i-
tud  p roven ien tes de océanos d ist in tos. El 
costo para el estado fue de 56 m un icip ios 
declarados com o zonas de desast re y m ás 
de 1,500,000 dam nificados (Freyerm uth  y 
Rob les, 2014 en  Mart ínez, 2014).

En consecuencia , el año 2014 aum entó la 
em ig ración  de pob ladores de las com uni-
dades que sup lieron  sus ing resos com o 
jornaleros ag rícolas  t rabajando en  la cons-
t rucción  o en  la lim p ieza de casas en  las 
ciudades. 

Diez años después, con  Ot is, los im pactos 
son m ucho m ayores.

Para situaciones fu turas conviene respon-
der algunas p reguntas: ¿Cóm o incorporar 
la experiencia, conocim iento y capacidades 
de las com unidades de base para p rever y 
encarar los cada vez m ás fuertes y frecuen-
tes fenóm enos clim át icos ext rem os? ¿Cuá-
les son las zonas con m ayores riesgos y có-
m o d ifund ir con  eficacia la in form ación  
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Figura 40. Parcela afectada en  Cuam ancingo, 
Ch ilapa. Fuente: Elid ia Nava Jim énez



respect iva en t re la pob lación , en  especial 
en  las áreas rurales? ¿Cuáles son los siste-
m as de alerta tem prana necesarios, cóm o 
im p lem entarlos y d ifund irlos? ¿Cóm o in -
corporar en  los p rocesos de p laneación  y 
en  toda clase de p royectos de desarrollo 
criterios que reconozcan los pelig ros natu-
rales locales? Es necesario const ru ir res-
puestas a estas p reguntas desde la pers-
pect iva del nuevo su jeto social que se en-
cuent ra en  const rucción  y reconst rucción  
con m iras a que la energ ía social y econó-
m ica sirva al Bien  com ún, increm ente las 
capacidades para lid iar con  los pelig ros na-
turales y cont ribuya a la p revención  de 
desast res.
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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

Desde las experiencias p revias que lo susten tan , el Pronaii Procesos form at ivos y 
organ izat ivos en  los sistem as com unitarios de m anejo del ciclo agua vida con 
en foque de cuenca en  la Montaña de Guerrero, al cual se ded ica esta en t rega de La 
Noria Dig ital, ha puesto en  la base y desp liegue de todo su accionar la colaboración  
com unitaria acom pañada de los p rincip ios que denom ina in teg radores: crear, 
com part ir, escuchar y respetar. La p reponderancia del colect ivo com unitario sobre el 
in terés ind ividual les ha llevado a suscrib ir en  con jun to sus cont ribuciones a este 
núm ero de nuest ro Bolet ín  por encim a de la firm a personal.

Núm ero Trece
 Noviem bre 2023 

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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