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El pensam iento occidental y part icu lar-
m ente el m odelo civilizatorio cap italista ha 
resu ltado en  p rocesos de deterioro acele-
rado de las cond iciones necesarias para la 
sobrevivencia en  el p laneta. El m odelo ba-
sado en  la superioridad  del ser hum ano y 
posteriorm ente en  el consum o y la p ro-
ducción  ilim itada de b ienes ha p revalecido 
desde los sig los XIX y XX. Sus raíces datan  
del eurocent rism o de los sig los XVI al XVIII, 
dom inados part icu larm ente por una visión  
cartesiana del m undo, caracterizada por la 
separación  del ser hum ano del resto de se-
res b iót icos y no b iót icos con los que coha-
b ita eI p laneta.

Al poner a la especie hum ana por encim a 
de las ot ras, se concibe que todo lo que no 
es hum ano es naturaleza. Esta concepción  
an t ropocént rica que separa lo hum ano de 
lo no hum ano resu lta para fines de este 
t rabajo en  dos cond iciones desde las cua-
les se puede buscar exp licación  o al m enos 
t razar algunas rutas para com prender la 
p rofunda crisis socioam biental en  la que 
nos encont ram os hoy d ía: 1) La asignación  
de valor u t ilit ario a todo eso que es natura-
leza y 2) La cosificación  de todos esos 

?ot ros? a los que en  consecuencia se les 
asigna la denom inación  de "recurso".

En el d iscurso dom inante se considera al 
aire, al suelo, al agua e inclusive al bosque 
com o recursos. Pero pensem os en  los t res 
p rim eros com o elem entos m at riciales de 
todo el sistem a (b iosfera): son  ub icuos, for-
m an parte de cualqu ier ecosistem a que 
pueda exist ir en  el p laneta y sus caracterís-
t icas o cond iciones in flu irán  en  las cualida-
des del ecosistem a cualqu iera que este sea, 
m ient ras que el bosque es en  sí un  com -
p lejo ecosistem a, un  con jun to de relacio-
nes ent re seres b iót icos y ab iót icos que re-
su lta de p rocesos cuya escala tem poral va 
m ás allá de la escala hum ana.

Aún m ás, el agua es esencia de la vida, es 
g racias a la p resencia del agua en  la t ierra 
que la vida surge, se desarrolla y se d iversi-
fica deb ido al con jun to de form as en  las 
que fluye a t ravés de los seres vivos y sus 
p rocesos. Hoy d ía la vida se ha expand ido 
expresándose a t ravés de una am plia b io-
d iversidad  de especies y ecosistem as, así 
los flu jos m ult iescalares del agua aseguran 
la vida en  la t ierra pero tam bién  in fluyen en  
la regu lación  del clim a a n ivel g lobal y local. 

El  ci cl o soci on at u r al  del  agu a y  el  
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En ot ras palabras, los flu jos del agua in ter-
vienen a d iferen tes escalas en  los p rocesos 
g lobales y locales, en  la pervivencia de los 
seres vivos, sus ecosistem as y en  las rela-
ciones sociales, inclu idas las del ser hu-
m ano, donde in tervienen, al igual que en  la 
escala b iót ica, en  los p rocesos de p roduc-
ción  y reproducción  de todas las socieda-
des y form as cu lturales de la especie hu-
m ana (Figura 1).

La esencialidad  del agua en  los p rocesos 
g lobales y b iót icos, pero tam bién  en  la vida 
económ ica y p roduct iva de los países, ciu -
dades, localidades y com unidades, y su  
p resencia en  los im ag inarios cu ltu rales y 
sociales, conduce a considerarla un  b ien  
com ún fundam ental y por tan to tam bién  
un  derecho hum ano.

El em bat e del desarrollo cap it alist a en  la 
cuenca del Alt o At oyac ha p rovocado la 
t ransform ación  del espacio desde los 
añ os 60  del sig lo XX, afect ando los t err i-
t or ios de las com un idades que hab it an  la 
cuenca. Este em bate ha sido acum ulat ivo 
y g radual, y len ta pero persisten tem ente ha 
t ransform ado los paisajes socioam bienta-
les y m od ificado las form as de vida y de re-
lación  con el agua y los ecosistem as en  un  
horizon te de aparen te m odern idad  donde 
paradójicam ente los hab itantes de las co-
m un idades que hab itan  el territorio part i-
cipan act ivam ente en  los p rocesos de de-
vastación  pero son tam bién  despositarios 
de los efectos a la salud , la devastación  so-
cioecosistém ica y la pérd ida de calidad  de 
vida que hoy se pueden observar en  la 
cuenca.
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Figura 1. Flu jo del agua desde los ciclos geoquím icos del p laneta y ciclo natural del agua hasta los p rocesos 
ecosistém icos y sociales que conform an  el concepto del ciclo socionatural del agua. Elaboración  p rop ia.



La d ispon ib il idad  del ag ua en  cuan t o a 
calidad  y can t idad , el est rés h íd r ico deri-
vado de los cam b ios en  los ciclos de llu -
via, la incidencia de fen óm en os m et eo-
rológ icos y la con t am inación  son  fact ores 
que m erm an  al sist em a socioam b ien t al, 
part icu larm en t e las cond icion es del ciclo 
socionat u ral del ag ua en  lo social, polít i-
co, econ óm ico e incluso en  lo cu lt u ral, 
afect ando los derech os hum an os y las 
capacidades de resil iencia y adap t ab il i-
dad  an t e el Cam b io Clim át ico.

A part ir de la experiencia de cerca de 20 
años de t rabajo colect ivo t ransd iscip linar 

con OBC y académ icos, el p royecto 
Reapropiación socioam bienta l para  el 
m anejo integra l y com unitario de la  cuen-
ca  Atoyac- Zahuapan se teje desde dos 
ejes art icu ladores: 1) Los p rob lem as de sa-
lud  en  la reg ión  de estud io, derivados de la 
contam inación  de las aguas superficiales 
por act ividades p roduct ivas, p rincipalm en-
te indust riales, y 2) La d ispon ib ilidad  del 
agua en  cuanto a calidad  y can t idad , todo 
en  un  m arco de valores, p rincip ios ét icos y 
actuación  que se com enta m ás adelante, 
con  un  eje ep istem ológ ico y conceptual 
cent rado en  el ciclo socionatural del agua y 
una visión  sistém ica de la cuenca del Alto 
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Figura 2. Reg iones p iloto que at iende el p royecto Reapropiación socioam bienta l para  el m anejo integra l y 
com unitario de la  cuenca Atoyac-Zahuapan. Pronaii 318959 del PRONACES Agua, Conacyt .



Atoyac. Bajo este m arco de referencia, se 
visualizaron  t res reg iones en  las que la ex-
presión  de los p rob lem as de devastación  
socioam biental, salud  y d ispon ib ilidad  del 
agua es d iferenciada (Figura 2); en  la zona 
m ás alta de la cuenca, la reg ión  Norte-
Noroccidental, la devastación  socioecosis-
tém ica t iene su origen en  la com petencia 
en t re la fron tera forestal y ag rícola, el im -
pacto socioam bien tal de los ag roquím icos 
en  la salud  y el ag roecosistem a, adem ás de 
los p rob lem as cada vez m ás severos de 
d ispon ib ilidad  de agua para el consum o 
hum ano. Por ot ra parte, en  la reg ión  Sur, la 
zona baja de la cuenca, los p rocesos de ur-
ban ización , la p resencia de indust ria, la 
densidad  dem ográfica y la con tam inación  
del agua han resu ltado en  p rob lem as se-
veros de salud , inseguridad  púb lica y d is-
pon ib ilidad  del agua. En la reg ión  Cent ro 
han ocurrido p rocesos de t ransform ación  
socioecosistém ica por una in tensa com pe-
tencia en t re la p roducción  p rim aria y se-
cundaria, por los con flictos del acceso al 
agua para uso hum ano, ag rícola e indus-
t rial y por la afectación  a la salud  deb ida a 
la con tam inación  del agua, el aire y el 
suelo.

Fren te a esta com pleja red  de con flictos, 
p rob lem as de salud  y situaciones de de-
vastación  socioam biental, el Colect ivo de 
Invest igación  e Incidencia (CII) reconoce a 
los fenóm enos socioam bientales de la 
cuenca que  in tervienen el ciclo socionatu-
ral del agua com o com plejos, d iversos y 
cam bian tes. Recoge y respeta la p luralidad  

cu ltural, am biental y sociopolít ica, y las 
p rofundas afectaciones socioam bien tales 
que sufren  las com unidades en  sus territo-
rios, cond iciones que generan un  sinnú-
m ero de escenarios socioecosistém icos. 
Por ello cobra relevancia el en tend im iento 
de los m arcos de acción  de los su jetos so-
ciales en  el territorio, desde un  ejercicio de 
inm ersión  social y cu ltu ral, para generar 
espacios de d iálogo efect ivos donde el in -
tercam bio de saberes y conocim ientos 
realm ente fortalezca las capacidades de 
agencia y potencie los p rocesos de autoor-
gan ización  y la em ergencia de est ructu ras 
de part icipación  ciudadana en  la gest ión  
de sus territorios, bajo est ructuras polít icas 
y norm at ivas p rop ias, arm on izadas con 
m arcos ju ríd icos form ales que reconozcan 
la part icipación  com unitaria com o el ca-
m ino para la just icia am bien tal.

Al defin ir al Su jeto social com o un con jun to 
est ructurado de actores, fincado territorial-
m ente en  torno a uno o varios p rob lem as, 
consciente de sí m ism o y ab ierto a la cog -
n ición  de aquello que lo cohesiona, enten-
dem os que para la generación  de un  CII 
que pueda efect ivam ente detonar p roce-
sos de largo aliento la relación  ent re las 
OBC y los equ ipos de invest igación  debe 
cifrarse en  un  víncu lo tan to de respeto y 
reconocim iento de sus iden t idades, in tere-
ses e h istoria, com o de búsqueda de just i-
cia social y am biental. En  el p roceso de 
const rucción  de los CII, relacionados con 
las OBC, tenem os com o com ponentes irre-
nunciab les los elem entos sigu ien tes: el de-
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recho a la verdad, el rechazo a la sim ula-
ción  y la búsqueda de soluciones reales, 
justas y part icipat ivas. No se puede cons-
t ru ir el p rincip io del agua com o Bien  co-
m ún sin  el acceso a in form ación  clara, su fi-
cien te y oportuna de lo que sucede en  el 
territorio. De ig ual form a, con form e a lo 
consig nado en  la Recom en dación  10/2017 
de la Com isión  Nacional de Derech os 
Hum an os, los p rog ram as de at ención  a la 
salud  y la devast ación  socioam b ien t al 
deben  ser in t eg rales y respon der de m a-
n era efect iva al derech o hum an o a una 
vida d ig na, a la salud  y a un  am b ien t e 
san o. Resu lta claro para nuesto CII que en  
la gest ión  del agua y la lucha por la salud  
de qu ienes hab itan  la cuenca la part icipa-
ción  de las com unidades resu lta 
ind ispensab le.

El CII del p royecto 318959 se ha const ru ido 
com o un ejercicio de in terd iscip linariedad, 
con la convivencia de especialistas, en  rela-
ción  con las necesidades de in form ación  y 
conocim iento de las OBC. Este d iálogo en-
t re la academ ia y la sociedad se ha dado 
bajo dos cond iciones:  el reconocim iento 
de las lim itaciones p rop ias de cada d isci-
p lina y la apertu ra a la escucha. En este en-
torno resu lta posib le el in tercam bio efect i-
vo de in form ación , la d iscusión  ab ierta y la 
acción  colaborat iva y sinérg ica.

La com plejidad  y hondura de la crisis so-
cioam biental que lleva a la defin ición  de la 
cuenca del Alto Atoyac com o una reg ión  
de em ergencia san itaria y am bien tal es tal 

que ob liga a delim itar los horizon tes posi-
b les para la in tervención  de los CII de este y 
cualqu ier ot ro Pronaii del Pronaces Agua. 
Ha resu ltado necesario considerar un  m ar-
co ét ico de actuación  com o referencia para 
el fortalecim iento de las com unidades co-
m o su jetos sociales para la gest ión  del ciclo 
socionatural del agua. Estos p rincip ios con-
tem plan  el reconocim iento a la autonom ía 
de las luchas y los p rocesos de autoorgan i-
zación  de las com unidades, así com o el 
apoyo m utuo a t ravés de la colaboración , el 
in tercam bio de in form ación , la const ruc-
ción  honesta de un  in terés com ún an te las 
p rob lem át icas ident ificadas, la tom a de 
decisiones de m anera colect iva y la bús-
queda de la just icia y el Bien  com ún.

El m odelo de d isem inación  del p royecto 
incluye t res ám bitos de acción : el in ter-
cam bio de in form ación  con las OBC y las 
com unidades a t ravés del d iálogo de sabe-
res, la d ifusión  am plia del conocim ien to y la 
generación  de redes de colaboración  en t re 
las OBC y las com unidades com o su jetos 
sociales en  la consecución  de sus luchas y 
log ros com o parte de las agendas p rop ias 
de cada Sujeto social com o agente de 
cam bio en  el territorio. Estas est rateg ias 
t ienen com o fin  el fortalecim iento de las 
com unidades para su part icipación  act iva 
en  la gest ión  del agua en  la cuenca, pero 
tam bién  para la incidencia de los p rocesos 
del CII en  la polít ica púb lica. La com pleji-
dad  de estos ob jet ivos en  térm inos de inci-
dencia y la rap idez con que tom a relevan-
cia el tem a del agua en  las d ist in tas reg io-
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nes del país ob ligan a que las est rateg ias 
deban encont rar ru tas para p reveer los po-
sib les em bates de un  m odelo de desarrollo 
aún basado en  el crecim iento económ ico, y 
adaptarse a los nuevos escenarios polít icos, 
económ icos y sociales.

La in teg ración  del CII es m ás que un  equ i-
po de colaboración  o acom pañam ien to de 
las OBC. En el p roceso de generación  de 
conocim iento, con  un  d iálogo de saberes 
t ransterd iscip linario, surge el reconoci-
m ien to de las com unidades y la academ ia 

bajo los p rincip ios ét icos y de actuación  
aquí m encionados. De este m odo el CII se 
in teg ra com pletam ente con el Su jeto social 
en  el territorio. Por ú lt im o, se pone de real-
ce la necesidad  de una agenda prop ia pero 
respetuosa de las luchas y la autoorgan iza-
ción  com unitaria, sinérg ica, en  la búsqueda 
de la just icia socioam bien tal y del agua co-
m o Bien  com ún.

Fotog rafía p roporcionada por el au tor.
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