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Ent ram os al otoño y pasam os de la crisis de 
agua por carest ía a la angust ia por su  exce-
so, de at isbar la m uerte de ríos y acuíferos a 
sufrir la violencia de huracanes ext rem os. 
?Son efectos del cam bio clim át ico causado 
por el hom bre?; así en  general y en  abst rac-
to se afirm a y se rep ite hasta el cansancio lo 
que ya com ienza a ser un  lugar com ún. Pe-
ro suele olvidarse que la responsab ilidad  se 
concent ra en  la delgada m inoría beneficia-
da por una econom ía que usa, ensucia y 
d ispend ia a m ansalva el agua, a la par que 
despoja a pueb los en teros del derecho hu-
m ano a ese líqu ido elem ental. Superar esta 
situación  supone la puesta a pun to de la so-
ciedad cooperat iva y la form ación  de un  Su-
jeto social que asum e el Bien  com ún com o 
form a ét ica de exist ir y actuar. Requiere de 
abrir nuevos horizontes a la vida hum ana y 
su organ ización , acom pañando e im pulsan-
do el desarrollo de las hum anidades, la 
ciencia y la tecnolog ía.

En este núm ero de La Noria Digita l inclu i-
m os una prim era aproxim ación  a los resu l-
tados del Congreso del Agua para  el Bien 
Com ún: investigación, incidencia  y retos. 
Encont rarem os con t ribuciones que nos 
ayudan a pensar el agua en  la com plejidad  
de sus in teracciones, conocerem os dos ex-
periencias avanzadas de organ izaciones 
m aduras de base com unitaria y verem os 
cuál es el verdadero consum o del agua para 
uso indust rial.

Mayrén Alavez Vargas en  el art ícu lo Ag ua 
para el Bien  com ún : incidencia, invest ig a-
ción  y ret os sin tet iza, com enta y reflexiona 
en  torno a los resu ltados del Congreso Agua 
para  el bien com ún: investigación, inciden-
cia  y retos realizado en  la ciudad de 
Ch ihuahua del 11 al 13 de octubre de 2022, 
en  el Cen t ro de Invest igación  en  Materiales 
Avanzados (CIMAV), en  el que personas de 
d iversa experiencia y form ación  incluyendo 
part icipantes en  colect ivos de invest igación  
e incidencia, organ izaciones de base com u-
n itaria y académ icos de d iferen tes áreas 
d iscip linarias se reun ieron  con el p ropósito 
de avanzar en  la const rucción  del enfoque 
teórico y p ráct ico de los Pronaii del Prona-
ces Agua. El art ícu lo resum e las con t ribu-
ciones y m ot iva al lector a conocer m ás a 
fondo la situación  del agua.

Eduardo Pérez Den icia, en  colaboración  con 
José Raúl García Barrios y Diana Pérez Se-
rrano, en  el art ícu lo t it u lado La relación  en -
t re el ag ua y la en erg ía cuest iona el para-
d igm a económ ico dom inan te en  la actuali-
dad  que supone y requ iere de un  creci-
m iento cont inuo, basado en  la indust rializa-
ción  y la ext racción  acelerada de recursos, 
en  el que, en  consecuencia, el b inom io agua 
y energ ía p rivileg ia p ropósitos m ercant iles. 
El art ícu lo desbroza de m anera orig inal la 
relación  recursiva, com plem entaria y con-
t rad ictoria del uso del agua para generar 
energ ía y de la energ ía para el uso del agua. 

Edi t or i al
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Ident ifica t res acciones necesarias para su-
perar el parad igm a dest ruct ivo de esa rela-
ción : 1) abandonar la econom ía m aterial li-
neal en  favor de la econom ía m aterial circu-
lar; 2) abandonar el parad igm a de creci-
m ien to sin  lím ites y 3) encausar la p roduc-
ción  en  una escala hum ana. Los autores 
guían  el desarrollo de su cont ribución  en  la 
búsqueda de respuesta a la p regunta ¿Qué 
característ icas debe tener el Su jeto social de 
la t ransform ación  buscada?

Federico Lu is Pöh ls Fuentevilla escribe        
el art ícu lo Industria lización, conta m ina -
ción y resistencia  com unita ria  en la  
cuenca  Atoyac- Zahuapan, una Reg ión  de 
Em ergencia San itaria y Am bien tal (RESA), 
en  el que a part ir del caso de Volksw agen 
describe el m odelo de indust rialización  im -
puesto en  las zonas de Tlaxcala y Pueb la 
que esa cuenca incluye, y analiza sus d ra-
m át icas consecuencias en  la salud  hum ana, 
la sociedad y el m ed io am bien te. Pöh ls 
reitera que el daño es severo y en  algunos 
casos irreversib le y llam a la atención  res-
pecto a que el descont rolado crecim ien to 
de la indust ria y la urban ización  exacerba el 
p rob lem a de la t rata de m ujeres y n iñas, la 
delincuencia organ izada y los acciden tes 
am bien tales. Este art ícu lo expone cóm o un 
con jun to de organ izaciones de base com u-
n itaria art icu lado en  torno a la Coord inadora 
por un  Atoyac con Vida y el Cent ro Fray Ju-
lián  Garcés, Derechos Hum anos y Desarrollo 

Local, en  colaboración  con académ icos de 
d iversos cent ros un iversitarios, se ha const i-
tu ido en  un  colect ivo de t rabajo com unita-
rio que luego de casi 20 años de lucha log ró 
que la Com isión  Nacional de los Derechos 
Hum anos em it iera la recom endación  
10/2017, sobre la violación  a los derechos hu-
m anos al agua, al saneam iento, a la salud  y 
a la in form ación  de los hab itan tes de la 
cuenca. El caso de la experiencia en  la 
Cuenca Atoyac- Zahuapan es, sin  duda, una 
de las experiencias m ás avanzadas en  la for-
m ación  del nuevo Su jeto social llam ado a 
rescatar el agua com o Bien  com ún.

En el art ícu lo Sum inistro, transporte y dis-
tribución del agua  pa ra  la  industria , Gra-
ciela González Torres, in teg rante de la orga-
n ización  de larga t rayectoria Un Salto de Vi-
da, aborda desde una perspect iva com uni-
taria la situación  de ot ra Zona de Em ergen-
cia San itaria y Am bien tal, El Salto, Jalisco, 
ub icada en  la m uy con tam inada Cuenca del 
Río Grande de Sant iago, donde se asien ta el 
segundo corredor indust rial en  im portancia 
en  México. La autora, que hab la siem pre 
desde su cond ición  de hab itan te de El Salto, 
sost iene que no es la ag ricu ltu ra sino p ro-
p iam ente la ag roindust ria la m ayor consu-
m idora y contam inadora del agua en  la 
cuenca de referencia, sólo que la m ala cali-
dad  de la in form ación , la falta de inspección  
y la m an ipu lación  de las concesiones ocu l-
tan  la realidad . En el art ícu lo se p lan tea que 
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hay ind icios de com pra y t ransferencia de 
concesiones en  los acuíferos de Cajit it lán , o 
San Isid ro, para abastecer p rocesos indus-
t riales con agua de uso ag rícola, y considera 
que finalm ente las descargas de aguas resi-
duales p roven ientes de la indust ria son 
causantes del 80% de la con tam inación  y 
del consecuente daño tóxico g rave en  la sa-
lud  de las personas y en  el agua de la 
cuenca.

Finalm ente, el equ ipo form ado por Octavio 
Rosas Landa, Adrián  Flores, Diana Pérez Se-
rrano, Lu is Hernández Canales y Sam uel 
Rosado nos revela cuál es el verdadero im -

pacto de la indust ria en  el consum o y con-
tam inación  del agua en  México en  la in fo-
g rafía t it u lada La  enturbiada  relación de la  
industria  con el agua , que confirm a, en  el 
ám bito nacional, la tendencia al desast re 
que ya se vive en  El Salto y en  la Cuenca Alta 
del Atoyac?Zahuapan, casos donde la ac-
ción  con jun ta de organ izaciones m aduras 
de base com unitaria coord inadas con g ru-
pos de académ icos com prom et idos m ues-
t ra, com o hem os visto en  dos art ícu los de 
este núm ero de La Noria Digita l, cuál es el 
cam ino para frenar y t ratar de revert ir esa 
tendencia.
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El p lan team iento del Pronaces Agua t ras-
ciende la percepción  del agua com o un re-
curso, para en tenderla en  calidad  de ele-
m ento cent ral de un  ciclo socio-natural cuyo 
conocim iento riguroso puede fundam entar 
una gest ión  a escala de cuencas orien tada 
por el Bien  com ún [1] y la just icia am bien tal. 
Con este entend im iento, el p rog ram a ha 
ab ierto d iferen tes espacios para analizar en  
colect ivo las categorías teóricas y m etodoló-
g icas u t ilizadas en  la p ropuesta de invest i-
gación  e incidencia, tales com o ?Sujeto so-
cial?, [2] ?inst rum ento?, [3] ?n icho? [4] y los 
d iferen tes t ipos de obstácu los [5] que es 
p reciso rem ontar para estab lecer soluciones 
com pletas, efect ivas, com part idas, durade-
ras y rep licab les a los p rob lem as del agua en  
México.

Un o de est os espacios de d iálog o y ref le-
xión  fue el Cong reso Agua  para  el bien 
com ún: investigación, incidencia  y retos 
realizado de m an era h íb r ida del 11 al 13 de 
oct ub re de 2022, en  el m arco del XXVIII 
an iversario del Cent ro de Invest igación  en  
Materiales Avanzados (CIMAV), sede 
Ch ihuahua. En la inauguración  estuvieron  
representantes de d iferen tes ent idades aca-

dém icas y de los t res n iveles de gob ierno, 
con  in tervenciones de la Directora General 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
g ía, María Elena Álvarez- Buylla Roces, la In -
gen iera Adriana Beat riz Carolina Reséndez 
Maldonado, Com isionada de la Sección  Me-
xicana de la Com isión  In ternacional de Lí-
m ites y Aguas en t re México y Estados Un i-
dos, y la Directora del CIMAV, Dra. Let icia 
Myriam  Torres Guerra. El ob jet ivo de est e 
even t o fue reun ir  a rep resen t an t es de or-
g an izacion es de base com un it ar ia, acadé-
m icos de d iferen t es áreas d iscip linarias y 
púb lico in t eresado para d ialog ar y cons-
t ru ir  una base t eórica y p ráct ica com part i-
da, in corporar con ocim ien t os de f ron t era 
a esa visión  am p lia y t ransd iscip linaria, y 
an im arn os a p lan t ear, at ender y resolver 
los g randes p rob lem as asociados con  la 
g est ión  del ag ua.

A lo largo de t res d ías, este cen t ro púb lico 
de invest igación  enfocado a la tecnolog ía, la 
energ ía y el am bien te, hospedó  las act ivi-
dades p resencial y virtualm ente en  un  foro 
que incluyó 5 m esas redondas y 7 conferen-
cias m ag ist rales, con  part icipación  de 65 es-
pecialistas p roven ien tes de al m enos 10 or-

A gu a par a el  Bi en  com ún : 

i n ci den ci a, i n v est i gaci ón  y  r et os
M ayr én  A lavez Var gas*

*Invest igadora por México com isionada en  el 
Pronaces Agua de Conacyt .

7



gan izaciones de base com unitaria y 28 cen-
t ros de educación  superior e invest igación  
d ist ribu idos en  10 estados de la repúb lica, 
adem ás de 4 en t idades in ternacionales.

Desde su in icio, el Pronaces Agua se ha im -
p lem entado com o un d iseño m etodológ ico 
para invest igar e incid ir sobre el conoci-
m ien to y la gest ión  del agua en  México. Por 
ello, la con ferencia m ag ist ral sobre los ?Mo-
delos de invest igación  e incidencia? p resen-
tó un  avance de la invest igación  sobre el te-
m a realizada por la Coord inación  del Com ité 
Ejecut ivo del Pronaces Agua. Una m ención  
destacada m erece la m esa de t rabajo donde 
se reun ieron  in teg rantes de las organ izacio-
nes de base com unitaria, que part icipan en  
los Pronaii del Pronaces Agua, para d iscu t ir 
¿Cóm o se const ruye una relación  m adura y 
de largo p lazo con la academ ia?

La experiencia de los colect ivos que condu-
cen los p royectos nacionales de invest iga-
ción  e incidencia (Pronaii) del Pronaces 
Agua, en  cuanto su jetos sociales del agua en  
form ación , fue com part ida por los respon-
sab les técn icos de los Pronaii en  t res m esas 
de p rofund ización  conceptual en  torno a: 1) 
Las prácticas: ¿Cóm o deben reconfigurarse 
las p ráct icas cot id ianas en  los Colect ivos de 
Invest igación  e Incidencia (CII) para poten-
ciar su  eficacia, hacerlos capaces de rem on-
tar obstácu los y así alcanzar los ob jet ivos y 

m etas del p royecto? 2) El Sujeto socia l en 
form ación: ¿De qué m anera t rabaja cada CII 
para estab lecer relaciones fuertes en t re sus 
in teg ran tes y con form arse com o un Sujeto 
social inst rum entado para resolver los p ro-
b lem as del ciclo socio- natural del agua y 
orientado al Bien  com ún? 3) Los instrum en-
tos: En  un  CII, ¿cóm o log ram os que los ins-
t rum entos tecnológ icos, polít icos y norm a-
t ivos d iseñados, operados, m anten idos y 
evaluados estén  realm ente orientados al 
fortalecim ien to del Sujeto social y no cont ri-
buyan a generar nuevas inequ idades, in jus-
t icias o acaparam ien tos (de conocim ien to, 
poder o ing reso)? 4) El nicho: ¿De qué m a-
nera colaboran y qué práct icas inst it uciona-
les, cu lturales y ét icas em plean los in teg ran-
tes de cada CII para fortalecerse com o Su je-
to social sit uado y orientado al cu idado m u-
tuo y avanzar así hacia una equ idad  ep isté-
m ica, polít ica y de incidencia frente a ot ros 
actores?

Hubo espacio tam bién  para revisar las ca-
racteríst icas de los p rocesos de relación  de 
los Pronaii con  las dependencias de go-
b ierno en  la m esa redonda com part ida por 
el Coord inador del Pronaces de Vivienda y 
una in teg ran te del Com ité Ejecu t ivo del 
Pronaces Agua.

Un segundo b loque tem át ico d io espacio a 
d iferen tes aspectos de la sociedad, la p la-

Desde su  i n i ci o, el  Pr on aces 

A gu a se h a i m pl em en t ado 

com o u n  d i señ o m et odol ógi co 

par a i n vest i gar  e i n ci d i r  sobr e 

el  con oci m i en t o y  l a gest i ón  del  

agu a en  M éxi co

8



neación  y la técn ica ap licada al agua. Para 
cerrar las act ividades del p rim er d ía se llevó 
a cabo una m esa redonda ded icada al análi-
sis del papel de la t ransd iscip lina en  relación  
con el estud io e in tervención  de los ciclos 
socio-naturales del agua. En el segundo d ía, 
la in terrelación  en t re el agua y la energ ía fue 
ob jeto de la m esa redonda liderada por in -
teg ran tes del Pronaces Energ ía y Cam bio 
Clim át ico.

El potencial del desarrollo tecnológ ico para 
generar inst rum entos ú t iles al Su jeto social 
del agua en  la solución  de algunos de sus 
p rob lem as h íd ricos fue ejem plificado en  las 
conferencias de los invitados in ternacionales 
que presentaron  m étodos para 1) evaluar y 
m anejar la contam inación  por p lást icos 
asociada a la pandem ia, en  am bientes 
acuát icos y vertederos, y 2) t ratar agua resi-
dual pasivam ente para su reut ilización . En 
este tenor, t res est ud ian t es del Posg rado 
Cim av p resen t aron  sus invest ig acion es de 
im pact o en  t em as del ag ua, a m an era de 
ejem p los de la p roducción  cien t íf ica de la 
en t idad  an f it r iona.

Cuando la gest ión  h íd rica se realiza de m a-
nera sectorial, fragm entada y orien tada por 
in tereses p rivados t iene consecuencias ne-
gat ivas y atenta cont ra el ejercicio de los de-
rechos fundam entales, según fue descrito 
en  la conferencia ded icada a la contam ina-
ción  del agua por la act ividad  m inera y reca-
p itu lado en  la reseña del w eb inario ?Agua e 
indust ria?, t ransm it ido de ju lio a sep t iem bre 
por los canales de Conacyt . Por su  lado, para 
superar los p rob lem as de desart icu lación  
en t re la gest ión  del agua y el territorio, el Dr. 

Valent ino Soran i en  su con ferencia m ag ist ral 
expuso la m etodolog ía de un ificación  de los 
inst rum entos de p laneación  h íd rica con el 
ordenam iento ecológ ico territorial. A su vez, 
los retos de crear una p lataform a de acceso 
ab ierto a datos e in form ación  h íd rica fueron  
el ob jeto de la p resentación  sobre el Ecosis-
tem a Nacional Inform ático del Agua . En  re-
lación  con este estado de las cosas y su  ne-
cesaria t ransform ación , el Dr. Esteban Cast ro 
d isertó sobre el cam bio de parad igm a en la 
gest ión  del agua en  Am érica Lat ina. Por su  
parte, en t re ot ras con t ribuciones, la Dra. Ja-
cin ta Palerm  p lan teó la om isión  de las orga-
n izaciones t rad icionales de los regantes en  
la llam ada m odern ización  de los Dist ritos de 
Riego en  México, y sus consecuencias en  los 
p rocesos dem ocrát icos.

El cierre de las jornadas de t rabajo se realizó 
a t ravés de una m esa de análisis y conclu-
siones generales, a cargo de la Dra. María 
Lu isa Torreg rosa, la Dra. Let icia Torres y el 
M.C. Octavio Rosas Landa. Con este evento, 
el Pronaces Agua da cont inu idad  a los t ra-
bajos de p rofund ización  concep tual in icia-
dos en  2020 con representan tes de 47 equ i-
pos financiados con p royectos sem illa para 
desarrollar p royectos en  extenso; una expe-
riencia de la cual resu ltó el lib ro ?Prob lem as 
del agua en  México ¿cóm o abordarlos??, de 
p róxim a pub licación . Cabe m encionar que 
las g rabaciones de cada una de las sesiones 
están  d ispon ib les en  las redes sociales del 
CIMAV y de Conacyt  para su consu lta. [6]

Este año 2022, ha estado m arcado por fenó-
m enos h id rom eteorológ icos ext rem os com o 
la sequía generalizada en  el p rim er sem es-
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t re o las inundaciones en  la segunda m itad  
del año. La crisis h íd rica del país y sus causas 
hum anas tam bién  se h icieron  visib les en  
casos com o el de la ciudad de Monterrey, a 
t ravés del cont raste ent re el ag ravam ien to 
de la escasez de agua para consum o hu-
m ano y el acaparam ien to de agua conce-
sionada a em presas, ausp iciado por el m ar-
co norm at ivo h íd rico neoliberal vigen te. En 
este contexto de em ergencia h íd rica, la p ro-
tección  de las pob laciones y el derecho hu-
m ano al agua fácilm ente son usados para 
just ificar p ropuestas de soluciones react ivas, 
ráp idas, fragm entadas y de costos elevados, 
lo m ism o que ?abordajes in teg rados b ien in -
tencionados? que, no obstan te, m ant ienen 
la t rayectoria de degradación  del ciclo so-
cionatural del agua, porque reducen la m ul-

t ip licidad  de sign ificados y funciones vitales 
del agua a un  solo aspecto: el de ?recurso? 
para la p roducción  de ganancias en  la esfera 
hum ana.

En este contexto, es urgente incid ir en  solu-
ciones a la p rob lem át ica del agua en  México 
y tam bién  lo es invest igar el papel y la m ag-
n itud  en  que las perspect ivas, los p rocesos, 
los actores, las inst it uciones, los inst rum en-
tos y las p ráct icas involucradas han sido 
agentes causales o catalizadores de la ges-
tación  y ag ravam ien to de la inseguridad  h í-
d rica. El ag ua es para el Bien  com ún  y 
t am b ién  lo son  los espacios de encuen t ro 
donde d ialog am os sob re nuest ras expe-
r iencias y p ráct icas en  el p resen t e para 
decid ir  nuest ra t rayect or ia hacia el fu t u ro, 
a ver si así?
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Referen cias

García- Barrios, J.R., O. Rosas- Landa y M. E. 
López. En p rensa. In t roducción . En: J. García-
Barrios, y S. Mozka Est rada (ed .). Prob lem as 
del agua en  México ¿Cóm o abordarlos? Co-
nacyt , México. Págs. 17-29.

[1] Bien  com ún . Horizonte de sen t ido m óvil 
y en  cont inua t ransform ación , en  el que un  
g rupo de personas puede proyectar in te-
g ralm ente sus anhelos y potencias para p ro-
ducir y d ist ribu ir los b ienes que considera 
fundam entales, con  un  dob le p ropósito: ali-
m entar su  esperanza y con ello m ot ivar su  
volun tad , y ordenar sus m odos de ser y ac-
tuar p resentes (García Barrios, Rosas Landa 
y López, en  p rensa: 19n).

[2] Su jet o social. Conjun to em ergente de 
poderes y com petencias in terdefin idos es-
t ructurados y orientados; este con junto está 
ab ierto a la cogn ición  de sí m ism o y del en-
torno, cerrado en  su operación  y organ iza-
ción  aunque no es necesariam ente au topo-
iét ico; está específicam ente const it u ido e 
inst rum entado por actores m últ ip les, hete-
rogéneos, codefin idos y en  in teracción  si-
nérg ica, que actúan cooperat ivam ente, en  
persecución  de una serie expand ib le de ob -
jet ivos m ot ivados y ordenados por un  Bien  
com ún (García Barrios, Rosas Landa y López, 
en  p rensa: 19).

[3] Inst rum en t o. Tecnolog ía física o social 
d iseñada para ser u t ilizada inm ed iatam ente 
por un  Su jeto social para form ar o extender 
sus poderes(García Barrios, Rosas Landa y 
López, en  p rensa: 21).

[4] Nich o. El n icho es el con jun to de inst ru-
m entos que u t iliza el Su jeto social para en-
fren tar los obstácu los in ternos al desarrollo 
de sus p rop ios at ribu tos fundam entales en  
un  am biente parcial o totalm ente host il.Está 
form ado por el subcon junto del contexto 
m aterial (p.ej., acceso a recursos o fuerzas 
p roduct ivas o reproduct ivas), inst it ucional 

(p.ej., reg las de inclusión , exclusión  o acceso 
a recursos), cu ltural (p.ej., reg las de lenguaje, 
d iscursos o cód igos de com unicación , m e-
d ios de com unicación , p.ej. con  los poderes 
externos al su jeto) o ét ico (adaptación  de 
norm as m orales hegem ónicas) (García Ba-
rrios, Rosas Landa y López, en  p rensa: 23).

[5] Obst ácu lo. Cualqu ier factor cierto (o in -
cierto) que debe ser rem ovido (o rem onta-
do) por los su jetos sociales para form ar o 
fortalecer sus poderes, u t ilizar sus inst ru-
m entos, defin ir sus ob jet ivos o cum plirlos. 
Existen  dos t ipos:

- Ext ern os. Son los obstácu los que el espa-
cio de incidencia opone a los poderes del 
Sujeto social y que le im p iden alcanzar sus 
ob jet ivos. Den t ro de este t ipo de obstácu los 
se encuent ran , por ejem plo, los m arcos nor-
m at ivos y juríd icos; los m odelos tecnológ i-
cos en  uso; los m odelos ep istém icos; o b ien , 
los in tereses de actores púb licos o p rivados 
que in terfieren  con la solución  del p rob lem a.

- In t ern os. Son los obstácu los que en fren tan  
los actores sociales en  el p roceso de cons-
t ru irse com o Su jeto social, inst rum entarse y 
arroparse (const ru ir su  n icho), para hacerse 
capaces de rem ontar los obstácu los exter-
nos. Los obstácu los in ternos están , por lo 
general, asociados con factores de carácter 
psico- genét ico e involucran  situaciones de 
conflicto ét ico, desgaste físico y em ocional, 
inequ idad  en  el t rato en t re in teg ran tes del 
CII (por cuest iones de género, edad, etn ici-
dad , form ación  académ ica o pertenencia a 
una cu ltura d ist in ta), etcétera.

[6] h t tps://congresodelagua.cim av.edu.m x/

h t tps://w w w.youtube.com /user /Conacytm exico

ht tps://w w w.facebook.com /ConacytMX
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Tanto el agua com o la energ ía son b ienes 
fundam entales y han m anten ido una ín t im a 
relación  a lo largo de la h istoria hum ana. La 
energ ía solar im pulsa el ciclo natu ral del 
agua y este se t raduce en  el sin fín  de fuen-
tes de generación  y ext racción  potencial de 
la energ ía azu l [1] y verde [2] que han u t iliza-
do todos los pueb los y civilizaciones hum a-
nas. El agua se u t iliza en  m uchos p rocesos 
de ext racción  y t ransform ación  de la ener-
g ía, y la energ ía está involucrada en  todos 
los p rocesos relacionados con el bom beo, 
t ratam ien to (incluyendo la desalin ización  y 
purificación), t ransporte, d ist ribución  y t ra-
tam ien to residual del agua (Figura 1).

Considerando esta co- determ inación  en t re 
el agua y la energ ía, es posib le com prender, 
por ejem plo, que un  aum en t o en  la de-
m anda de en erg ía ocasionará el incre-
m en t o de la dem anda de ag ua y vicever-
sa. Sin  em bargo, conviene tam bién  consi-
derar que en  la in terdependencia agua-
energ ía, el agua no t iene sust it u to y que la 
relación  adqu irirá una form a o figura espe-
cífica, en  función  del m odelo o parad igm a 
económ ico, polít ico y ep istem ológ ico dom i-
nante en  cada m om ento y lugar.

En el parad igm a económ ico actual ? dom i-
nado por un  m odelo de crecim ien to cont i-
nuo del valor p roducido e in tercam biado, 
basado m aterialm ente en  la indust rializa-
ción  y la ext racción  acelerada de recursos no 
renovab les? , el agua y la energ ía son t rata-
das com o recursos su jetos a los p rincip ios y 
m étodos del in tercam bio m ercant il y for-
m ación  de ganancias. Su in terdependencia 
im p lica com plem entariedades y tensiones 
que son m ed iadas por com ponentes tecno-
lóg icos, económ icos y geopolít icos. En este 
m odelo dom inante, la relación  agua-energ ía 
se hace incluso m ás com pleja deb ido a que 
d iversos poderes com piten  (o cooperan para 
com pet ir) por el acceso a am bos b ienes. La 
com petencia no sólo es en t re los sectores 
urbano, indust rial, ag rícola, etc., sino en t re 
g rupos sociales d iversos com o em presarios, 
hogares, pueb los ind ígenas, etc., y ent re re-
g iones económ icas y países. Para log rar 
en t on ces una g est ión  n o dest ruct iva de 
am bos recu rsos es n ecesario en t ender y 
t ransform ar las d inám icas que ocu rren  en  
el n exo ag ua-en erg ía, sus variab les y rela-
cion es y sus en t radas y salidas. En  ese 
sent ido, nos enfren tam os a t res retos: 1) la 

L a r el aci ón  en t r e el  agu a y  l a en er gía
Eduar do Pér ez Den icia*

José Raúl Gar cía Bar r i os**

Diana Pér ez Ser r ano***

*Invest igador por México com isionado en  el 
Pronaces Agua de Conacyt .

**Cent ro Reg ional de Invest igaciones 
Mult id iscip linarias, UNAM

***Pronaces Agua
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necesidad  de abandonar la econom ía m a-
terial lineal en  favor de la econom ía m aterial 
circu lar, 2) la necesidad  de abandonar el pa-
rad igm a de crecim iento sin  lím ites, y 3) la 
necesidad  de reducir la escala de la p roduc-
ción  hasta alcanzar una escala hum ana.

El cap italism o es una econom ía circu lar del 
valor, pero hasta ahora lineal en  cuanto a los 
flu jos de m ateria y energ ía, lo cual ha sido 
fuente de num erosos m ales y, com binada 
con el crecim iento económ ico exp losivo, lle-
va a rebasar los lím ites de estab ilidad  y resi-
liencia de los ecosistem as. El desarrollo 
cien t ífico y tecnológ ico alcanzado en  el p re-
sente hace posib le const ru ir una econom ía 
circu lar cap italista en  cuan to al nexo agua-
energ ía. Incluso, parece posib le hacerlo so-

bre las bases operat ivas del Cap ital neolibe-
ral, es decir, sin  d ism inu ir: a) el cont rol que 
las corporaciones han alcanzado sobre la 
p roducción  de los b ienes tanto p rivados co-
m o púb licos, y b ) el consum ism o. Hay espa-
cio para que aum enten la coord inación  cor-
porat iva y la concent ración  del poder. Para 
log rarlo, una cond ición  necesaria es que las 
em presas tam bién  aum enten su con t rol so-
bre los m ed ios de p roducción  no sólo an tes, 
sino tam bién  después del consum o. Es de-
cir, que se otorgue y reconozca legalm ente 
la p rop iedad y el cont rol de las corporacio-
nes dom inantes sobre los m ateriales recu-
perab les, de m odo que se alineen los incen-
t ivos que estas t ienen para m axim izar d icha 
recuperación .

Figura 1. Relación agua-energía  y sus vínculos para  diferentes propósitos

Fuente: Mod ificado de Ahm ad et a l. 2020.

El  desar r ol l o ci en t í f i co y  t ecn ol ógi co 

al can zado en  el  p r esen t e h ace 

posi b l e con st r u i r  u n a econ om ía 

ci r cu l ar  cap i t al i st a en  cu an t o al  n exo 

agu a-en er gía.
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En México se ha im pulsado una ley de eco-
nom ía circu lar que contem pla esta posib ili-
dad . Esta econom ía circu lar corporat iva po-
dría hacer m ás eficien te, en  el corto p lazo, el 
uso del recurso com puesto agua- energ ía, y 
por lo tan to reducir las p resiones sobre el 
resto del sistem a. Pero la com petencia en t re 
los cap itales segu irá em pujando el creci-
m ien to y nada im ped irá que en  algún fu turo 
incierto esta econom ía circu lar, cada vez 
m ayor, alcanzará de nueva cuenta los lím ites 
naturales.

Entonces, ¿cóm o const ru ir  una econ om ía 
circu lar donde la coord inación  p roduct iva, 
el cam b io t écn ico y los háb it os de consu -
m o n o est én  bajo el con t rol de las corpo-
racion es? Hasta hace relat ivam ente poco 
t iem po, todas las esperanzas estaban en  el 
p roletariado, pero los t rabajadores (se d ice) 
no estuvim os a la altu ra de nuest ra m isión  
h istórica. Más b ien , sucum bim os a la ten ta-
ción  de una serie de con t ratos fáust icos y a 
las p ráct icas u t ilit aristas sobre todo cuando 
tom aron la form a de m axim ización  del b ie-
nestar social (García Barrios y Serra, 2019). 
Luego, nos rebasó la p ropaganda consu-
m ista de la posguerra y, hace cuat ro déca-
das, cuando se expand ieron  los inst rum en-
tos financieros y la oferta cred it icia, t am bién  
sucum bim os a la ilusión  de que todos so-
m os em presarios. Los t rabajadores fu im os 
cent rando nuest ra lucha en  m ejorar nuest ra 
capacidad  de consum o y no en  estab lecer 
las bases para const ru ir m ejores relaciones 
hum anas, y así desapareció el p roletariado 
com o Sujeto social de la t ransform ación .

Ante tal escenario cabe cuest ionarnos 
¿quién  em prenderá en tonces el necesario 

cam bio de la dest ruct iva d inám ica const ru i-
da del nexo agua-energ ía? Para responder la 
p regunta es necesario p lan tear que una 
econom ía circu lar y sin  crecim iento tendrá 
que operar a escala hum ana, pues es ah í 
donde puede estar gestándose el Sujeto so-
cial relevan te. ¿Qué caract eríst icas debe 
t en er el Su jet o social de la t ransform ación  
buscada?

En el Pronaces Agua hem os defin ido a un  
Sujeto social com o un m odo de ser y actuar 
colect ivo, estab le y resilien te, que adopta 
una coalición  de actores heterogéneos, m o-
t ivados por un  horizonte de sen t ido com -
part ido, para expand ir sus poderes y em -
prender acciones resueltas y persisten tes 
para la solución  de un  p rob lem a defin ido 
por la m ism a coalición . [3] En este sen t ido, 
los su jetos sociales del nexo agua- energ ía 
com o b ienes com unes deben ser organ iza-
ciones virtuosas de actores d iversos, d irig i-
das a resolver los p rob lem as prop ios del ne-
xo que afectan  a la com unidad, o incluso a 
la nación , com o un todo. Dichos su jetos se 
deben form ar en  torno a redes norm adas de 
organ izaciones de base com unitaria que 
operan y reproducen práct icas (p roduct ivas, 
organ izat ivas, afect ivas y crít icas) que orien-
tan  la p roducción  social no sólo hacia una 
escala hum ana, sino tam bién  hacia el Bien  
com ún. Tales redes deben en t rar en  alianza 
sinérg ica con el Estado reform ado para ha-
cerse cargo d irectam ente de los b ienes y 
servicios púb licos y com unes, y desde ah í 
red irig ir el im pulso em presarial y la d inám i-
ca de los in tercam bios de m ercancías hacia 
el g ran  p ropósito buscado: una econom ía 
circu lar y sin  crecim iento, concretada en  
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proyectos de t ransform ación  del nexo agua-
energ ía en  escalas espaciales y tem porales 
d iversas orien tadas al Bien  com ún, que en  el 
caso del nexo agua-energ ía im p lica su apro-
vecham iento adecuado, no d ilap idador, n i 
d irig ido a la depredación  p rivileg iada por la 
ganancia p rivada.

¿Qué p rob lem as del n exo ag ua- en erg ía 
pod rían  at ender esos su jet os sociales? Las 
p rob lem át icas que se desprenden del nexo 
agua- energ ía son num erosas; sin  em bargo, 
con el p ropósito de ilust rar qu ién  lo aborda-
rá hem os p lanteado una que consideram os 
aprem iante: el uso de cuerpos de agua su-
perficiales para la generación  eléct rica a 
g ran  escala afecta a las pob laciones y eco-
sistem as que se sitúan cerca de d ichos 
cuerpos de agua. La m eta que se p ropone 
es el desescalam ien to de la generación  de 
energ ía por fuentes h id ráu licas y restaura-
ción  de ríos y arroyos. Hem os iden t ificado 

un  con jun to de acciones y p ráct icas que se 
deben llevar a cabo, g radual y ascendente-
m ente, para alcanzar la m eta:

1. Diseño e im p lem entación  de p royectos h i-
d ráu licos de m enor escala, que hagan uso 
de tecnolog ías ecológ icas y susten tab les, y 
p rom uevan el desarrollo de p rocesos p ro-
duct ivos locales con base en  la generación  
d ist ribu ida de energ ía.

2. Sust it ución  g radual de las p lan tas de ge-
neración  h id ráu lica por fuentes que tengan 
un  m enor im pacto en  el am bien te y las 
com unidades.

3. Reform a inst it ucional (y legal) para la 
t ransición  energét ica escalada, g radual y 
descent ralizada, que p riorice el b ienestar de 
las personas.

A con t inuación , debem os ident ificar qu ié-
nes serán  los encargados de p lanear y ap li-
car las acciones de los puntos 1 al 3.

Figura 2. Acciones propuestas y actores socia les que deben desarrollar e im plem entar dichas propuestas
Fuente: Elaboración  p rop ia.
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Para abordar las acciones debem os hallar a 
los actores sociales que pueden proven ir de 
t res d iferen tes g rupos: Organ izaciones de 
Base Com unitaria (OBC), em presarios orien-
tados al Bien  com ún y el Estado. El punto de 
part ida de la in tervención  debe ser las OBC. 
Después, se estab lecen claram ente los acto-
res en  cada categoría con com petencia en  
cada acción  a desarrollar e im p lem entar. Fi-
nalm ente, se realiza el m ism o proced im ien-
to para cada una de las acciones p ropuestas, 
ver Figura 2. La idea es form ar un  ciclo vir-
tuoso que fluya b id ireccionalm ente y se re-
t roalim ente con cada iteración , com o se in -
d ica en  la Figura 3.

Con cada iteración  los actores sociales se 
consolidan hasta const it u irse en  un  Sujeto 
social. La orien tación  del Su jeto social em er-
gente debe ser hacia la circu laridad  y 
desescalam iento de la econom ía para log rar 
una gest ión  eficien te y susten tab le de los 
recursos h íd rico- energét icos y su  justa 
d ist ribución .

[1] Energ ía que es generada a part ir del agua.

[2] Biom asa.

[3] Nota del ed itor. En  el art ícu lo anterior, de 
Mayrén Alavez Vargas, la referencia núm ero 2 
(pág . 10) rem ite a una defin ición  m ás del Su jeto 
social. Am bas defin iciones son com plem enta-
rias. 
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(2020). Water-energy nexus and energy effi-
ciency: A system at ic analysis of u rban w ater 
system s. In  Renewable and Susta inable 
Energy Reviews (Vol. 134). Elsevier Ltd . 
h t tps://doi.org /10.1016/j.rser.2020.110381

- García Barrios, Raú l y Rita Serra (2019). El 
cont rato social fáust ico y la ét ica ficción  del 
cap italism o contem poráneo. Andrés Barre-
da et a l.(coords.). Econom ía política  de la  
devastación am bienta l y conflictos socio-
am bientales en México. México: Ít aca, 
143-175.

Figura 3. Interacciones entre distintos actores 
socia les
en un ciclo virtuoso para  forta lecer a l Sujeto socia l
Fuente: Elaboración  p rop ia.
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La cuenca del Alto Atoyac (tam bién  conoci-
da com o cuenca Atoyac- Zahuapan), com -
part ida por los estados de Tlaxcala y Pueb la 
(ver Figura 1) es, en  p rim er lugar, una reg ión  
con característ icas am bientales y sociales 
idóneas para la instalación  de la indust ria. 
Hasta hace poco m ás de 60 años, su  territo-
rio era u t ilizado para la ag ricu ltura, en  virtud  
de que la cuenca gozaba de abundancia de 
agua, en  un  hum edal y dos g randes ríos: el 
Atoyac y el Zahuapan, así com o suelos de 
enorm e fert ilidad  que, com o d ice la an t ro-
póloga Paola Velasco (2017: 63), otorgaban 
hasta t res cosechas anuales de m aíz, cala-
baza, ch ile, am aranto (huaut li) y ch ía, en t re 
ot ros, an tes de la conqu ista española. Ya en  
nuest ros t iem pos, estas cond iciones la con-
virt ieron  en  un  punto idóneo para el desa-
rrollo del m odelo económ ico indust rializa-
dor orien tado al com ercio con el exterior, 
que no se ha deten ido hasta la fecha. En el 
caso de esta cuenca, el m odelo de indus-
t rialización  que se ha ven ido llevando a cabo 
se ejem plifica con el caso de Volksw agen, 
que fue la p rim era em presa m oderna que se 
instaló en  los años sesenta, después de la 
const rucción  de la autop ista, y el com plejo 
pet roquím ico ?Independencia?, de Pem ex, 
en  la zona de San Mart ín  Texm elucan, 
Pueb la.

En el caso de la au tom ot riz alem ana, con-
form e el m odelo desarrollado por Alain  Li-
p ietz y el análisis realizado por Darío Gonzá-
lez (2007: 77- 80), la est ructura territorial de 
su m odelo p roduct ivo puede describ irse de 
la sigu ien te form a:

· Reg ión  1, origen de la em presa: fuerte am -
b iente tecnológ ico, las act ividades de m an-
do y la invest igación  y desarrollo, in icio de 
los m odelos e ideas (Alem ania);

· Reg ión  2, de origen de las dem ás em pre-
sas: densidad  de m ano de obra calificada e 
in fraest ructura y com unicaciones (Pueb la);

· Reg ión  3, reserva de m ano de obra no cali-
ficada de bajo valor de reproducción  
(Tlaxcala).
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Después de la crisis de Volksw agen en  los 
años ochenta, com enzó un  p roceso de rees-
t ructuración  in terna, que p rofund izó su in -
ternacionalización : se repart ieron  las p lan tas 
de fabricación , en  un  p roceso de descent ra-
lización  y, para el año 2000, la em presa ub i-
cada en  Pueb la contaba ya con una red  
consolidada de p lan tas m anufactureras que 
in teg raban su cadena de sum in ist ro, consis-
ten te en  180 em presas en  Querétaro, 82 en  
Pueb la y 10 en  Tlaxcala, que son parte de es-
ta cadena de sum in ist ro.

Los estados de Pueb la y Tlaxcala ? que es 
donde se ub ica la cuenca? , form an parte 
de las zonas 2 y 3 en  la d ivisión  de la cadena 
product iva de la em presa. La zona 2 cuenta 
con abundante m ano de obra especializada, 
in fraest ructura para la circu lación  de las 
m ercancías y art icu lación  de las vías de su-
m in ist ro. La zona 3 cuenta con abundante 
m ano de obra no especializada, de bajo va-
lor de reproducción  y abundantes recursos 
h íd ricos. De m anera con junta las zonas 2 y 3 
t ienen una ub icación  est ratég ica m ed ian te 
el fácil acceso y circu lación  con el resto de 
las p lan tas p roduct ivas ub icadas fuera y 
dent ro del territorio nacional. En  Alem ania 
se m ant iene la zona 1, país sede de Volksw a-
gen, donde se localiza el cen t ro de m ando, 
la tecnolog ía y las act ividades de invest iga-
ción  y desarrollo tecnológ ico (I+D).

Durante la década de los noventa del sig lo 
XX, el p roceso que perm it ió el afianzam ien to 
de los clústeres indust riales en  la cuenca fue 

p rincipalm ente el de la desregu lación  labo-
ral y am bien tal, orientada en  am bas vert ien-
tes a la flexib ilización  ext rem a de las asigna-
ciones salariales a las y los t rabajadores, las 
cargas de t rabajo y los con t roles am bien ta-
les de las em isiones a la atm ósfera, y de las 
descargas de residuos indust riales a los sue-
los y a los cuerpos y corrien tes de agua.

En la cuenca, los corredores y parques in -
dust riales se instalaron  a lo largo de los ríos 
y zonas de abundante agua y con ellos lle-
garon nuevas líneas de in fraest ructura (co-
m o las carreteras, el ferrocarril, el tend ido 
eléct rico y los ductos de gas o pet róleo) que 
los art icu lan , por ejem plo, a t ravés del Arco 
Norte, con  la reg ión  de Querétaro, el Océano 
Pacífico, el Golfo de México y rum bo al norte, 
a la fron tera con Estados Un idos y a los cen-
t ros au tom ot rices m ás g randes, así com o a 
los m ercados de consum o. Sigu iendo este 
m odelo descen t ralizador, las em presas m i-
cro, pequeñas y m ed ianas (Mipym es) adop -
tan  el m ism o pat rón  de ub icación  est ratég i-
ca y de aprovecham iento de las cond iciones 
de desregu lación  laboral y am bien tal, se lo-
calizan  en  la fran ja de conurbación  que une 
a la ciudad de Tlaxcala con Ap izaco al norte, 
con  Pueb la hacia el sur, y a lo largo o en  la 
cercanía de los ríos Zahuapan y Atoyac.

Com o p rim era consecuencia de este p ro-
ceso, la in t eg ridad  ecosist ém ica de la 
cuenca est á severam en t e dañada y en  al-
g unas zonas es ya irreparab le. En  la actua-
lidad , los p rocesos de indust rialización  y de 
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urban ización  descont rolada han derivado 
en  que Tlaxcala conserve hoy sólo 19% de su 
in teg ridad  am biental, lo que la convierte en  
la en t idad  federat iva con m ayor degrada-
ción  am biental en  el país.

No debe olvidarse que la pob lación  de la 
cuenca su f re una sit uación  de crecien t e 
p recarización  laboral, que cont rad ice el 
d iscurso oficial respecto a que la sola crea-
ción  de em pleos indust riales en  un  territorio 
const it uye, en  sí m ism a, una garan t ía de 
m ejora de la calidad  de vida de sus hab itan-
tes. En Tlaxcala, según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación  y Em pleo, el salario 
m ensual p rom ed io en t re los hom bres es de 
$4 ,200 pesos y en  Pueb la, de $4 ,770. Cabe 
resaltar que el p rom ed io d ism inuye cuando 
se hab la sólo de los salarios de las m ujeres. 
Por ot ro lado, tenem os que el costo p rom e-
d io de la canasta básica asciende a $1,100 
por sem ana, por lo que se puede advert ir 
aquí que el salario p rom ed io m ensual no al-
canza m ás que para la alim entación  y t rans-
portes básicos. A esto, debe añad irse que en  
Tlaxcala se reg ist ra un  67% de in form alidad  
laboral y la ub icación  de la m ayor cant idad  
de t rabajo en  el sector form al se encuen t ra 
en  las ram as de ven ta, d ist ribución , cons-
t rucción  y ag ricu ltura (Cf. INEGI, 2020a; 
INEGI, 2020b; Zerm eño, 2022; Data México, 

2022; Profeco, 2022). Una seg unda conse-
cuencia de estos p rocesos com binados de 
indust rialización  y urban ización  es que han 
abonado al florecim ien to de la g rave situa-
ción  de t rata de m ujeres y n iñas con fines de 
exp lotación  sexual y al surg im iento de ot ras 
m an ifestaciones de delincuencia organ iza-
da, com o la ordeña de ductos de gas y pe-
t róleo (huachicoleo), que ha p rovocado ya 
derram es y accidentes g raves en  la cuenca.

Adem ás, deb ido a la laxitud  de la norm at ivi-
dad  am biental vigen te en  nuest ro país, los 
n iveles de contam inación  no sólo son cuan-
t it at ivam ente elevados, sino que tam bién  lo 
es la cant idad  y variedad de sustancias des-
cargadas o em it idas al am biente, desde 
m etales pesados, quím icos tóxicos, h id ro-
carburos, com puestos orgán icos volát iles 
(COV) o persisten tes (COP), sustancias n it ro-
genadas (por uso excesivo y no cont rolado 
de ag roquím icos), así com o contam inación  
m icrob iológ ica derivada de descargas de 
aguas residuales urbanas no t ratadas, que 
se sum a, adem ás, a la contam inación  gene-
rada por la crecien te acum ulación  de resi-
duos sólidos urbanos (RSU). M ien t ras Tlax-
cala genera 1,000 toneladas d iarias de RSU, 
Pueb la genera 4 m il 600.

Ahora b ien , t ras casi 20 años de t rabajo co-
m un itario colaborat ivo e invest igación  in -

A dem ás, debi do a l a l ax i t u d  de l a 

n or m at i v i dad am bi en t al  v i gen t e en  

n u est r o país, l os n i vel es de con t am i n aci ón  

n o sól o son  cu an t i t at i vam en t e el evados, 

si n o qu e t am bi én  l o es l a can t i dad y  

var i edad de su st an ci as descar gadas o 

em i t i das al  am bi en t e
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terd iscip linaria y solidaria, un  g rupo de or-
gan izaciones de base com unitaria, encabe-
zadas por la Coordinadora  por un Atoyac 
con Vida  (CAV) y el Centro Fray Julián 
Garcés, Derechos Hum anos y Desarrollo 
Loca l (CFJG), log raron  en  2017 que la Co-
m isión  Nacional de los Derech os Hum a-
n os (CNDH) em it iera la Recom en dación  
10/2017, d ir ig ida a las au t or idades de los 
t res órden es de g ob iern o, por la v io lación  
a los derech os hum an os al ag ua, al san ea-
m ien t o, a la salud  y a la in form ación  de los 
m ás de dos m illon es de hab it an t es de la 
cuenca y qu ien es t ransit an  por ella. La 
Recom endación  es el p r im er docum en t o 
of icial del Est ado m exican o que funda-
m en t a y recon oce la relación  en t re la con -
t am inación  indust r ial y u rbana de la 
cuenca y los dañ os a la salud  de la 
pob lación .

Las invest igaciones ponen en  evidencia una 
t ercera consecuencia: el víncu lo en t re la 
p resencia de sustancias contam inantes y al-
tam ente tóxicas, p roven ien tes de la indus-
t ria, com o Xileno, Tolueno, Benceno, n it ratos 
solub les en  agua, d ist in tos t ipos de ácidos y 
m etales pesados, y las afectaciones a la sa-
lud  de las/los hab itan tes de la cuenca, com o 
daños neurológ icos, genét icos, resp iratorios, 
oculares, renales o reproduct ivos, así com o 
incidencia m uy superior a la m ed ia nacional 
de enferm edades crón ico- degenerat ivas 
com o la leucem ia, insu ficiencia renal, m últ i-
p les t ipos de cánceres, p rob lem as hem ato-
lóg icos y de desarrollo (Rosado, 2022). Se ha 
calcu lado que ent re 2002 y 2016, en  p rom e-
d io, en  la cuenca fallecía una persona cada 
cuat ro horas por alguna causa de cáncer o 
falla renal crón ica. Los resu ltados se agud i-
zan con la actualización  de los t ipos de cán-

Tlaxcala , contam inación del corredor industria l en la  Cuenca Alta  del Río Atoyac-Zahuapan                                                             

Repositorio de Im ágenes del Pronaces Agua

21



cer, arrojando que, en  la act ualidad , m uere 
una persona cada dos h oras y m ed ia. Se 
ha encont rado tam bién  daño genét ico a n i-
vel celu lar en  la pob lación  in fan t il (Montero 
et a l., 2006).

En sum a, la cuenca At oyac- Zahuapan  se 
t ransform ó de m an eras que la m ayoría de 
la sociedad  n o deseaba. En cada renova-
ción  de gob iernos locales y federales se p ro-
m et ió a las com unidades desarrollo con la 
llegada de la indust ria y const rucción  de 
nuevas in fraest ructuras, que conduciría a 
m ayores n iveles de vida. Sin  em bargo, por 
m ed io de la p rom ulgación  y ap licación  de 
leyes, norm as y polít icas fragm entadas y a 
m odo ? d irig idas a favorecer sólo a las g ran-
des indust rias? , lo ún ico que se log ró desa-
rrollar en  esta reg ión , com o lo crit ica ya Yu-
val Harari (2015) respecto de ot ras épocas, 
fue la capacidad  de m antener a m ás gente 
viva en  las peores cond iciones im ag inab les.

¿Qué hacer an t e t ales sit uacion es? Lo p ri-
m ero es desnorm alizar la situación  de de-
vastación  socioam bien tal y todo aquello que 
la ha causado y la ha perm it ido avanzar. Las 
com unidades tenem os que exig ir salarios y 
cond iciones d ignas de t rabajo, debem os 
detener la devastación  y degradación  am -
b ien tal que pone en  pelig ro la susten tab ili-
dad  de la vida, necesitam os revert ir la im -

pun idad  instalada que se da a t ravés de es-
tas leyes y norm as a m odo e im pugnar la 
inm oralidad  con la que m uchas indust rias 
realizan  sus act ividades.

Las com unidades de la cuenca, con el apoyo 
de las y los cien t íficos com prom et idos nece-
sitam os in terven ir en  la p rom oción  de polí-
t icas púb licas basadas en  la in teg ralidad , es 
decir, que con tem plen  todas las d im ensio-
nes de la vida que se han afectado con el 
m odelo económ ico y polít ico neoliberal, es-
pecialm ente la am biental, la social, la eco-
nóm ica y la cu ltural, con  el fin  de que éstas 
se orien ten  hacia el Bien  com ún. La idea es 
part ir t am bién  desde la part icipación  y 
perspect iva com unitaria y, en  el caso de las 
Reg iones de Em ergencia San itaria y Am -
b iental (RESA), com o lo es la cuenca Atoyac-
Zahuapan, art icu larse a t ravés del Grupo de 
Coord inación  In terinst it ucional (GCI) y los 
Pronaces de Conacyt .

Com o respuesta, se p resen t a la sig u ien t e 
visión  in t eg ral de solución  que las org an i-
zacion es de base com un it ar ia desarrolla-
ron , desde hace 5 añ os, la Propuesta  co-
m unitaria  para  el saneam iento integra l de 
la  cuenca Atoyac-Zahuapan y la  reparación 
del daño a  las com unidades (CAV- CFJG, 
2017), la cual está art icu lada en  seis puntos 
p rincipales:
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1. El necesario saneam ien to de la cuenca: 
cauces de los ríos, arroyos, canales y zan jas, 
así com o em isiones al aire;

2. La restauración  de los suelos en  el lecho 
de los ríos, arroyos, en  la ribera y los terrenos 
aledaños a la zona federal;

3. La p revención , cont rol y m on itoreo de la 
contam inación  fu tura de la cuenca;

4 . El d iseño y ap licación  de un  p lan  em er-
gente de salud , para atender a los afectados 
y, al m ism o t iem po, p rever cóm o se pueden 
m ejorar las cond iciones de la relación  con el 
am bien te para p rocurar una m ejor calidad  
de vida;

5. La d isposición  de recursos económ icos 
suficien tes para llevar a cabo todas las ac-
ciones de restauración  am bien tal y de la 
salud ;

6. La ap licación  de m ed idas para la repara-
ción  del daño ocasionado a las personas, las 
fam ilias y las com unidades en  su salud , eco-
nom ía, cu ltura y d ign idad .

En ot ras palabras, la Propuesta  com unitaria
t iene com o ob jet ivos: la restauración  socio-

am biental, la m od ificación  y creación  de 
norm as y leyes que tengan com o propósito 
el b ienestar com ún, así com o el m ejora-
m iento de la calidad  de vida de la pob lación  
de la cuenca y la reparación  del daño que se 
les ha ocasionado. Pero tam bién  la restaura-
ción  de nuest ros ríos, nuest ros ecosistem as 
y nuest ra salud  pasa por la exigencia a las 
autoridades y a las em presas para que, en  
reconocim iento de sus acciones y om isio-
nes, se hagan responsab les de detener las 
descargas tóxicas al am bien te y rem ed ien  
los daños p rovocados a la in teg ridad  del 
am biente y la salud  de las com unidades. Por 
ú lt im o, la p ropuesta de las com unidades 
apunta a m od ificar el m odelo de indust riali-
zación  im puesto y perpetuado para el servi-
cio y lucro de las g randes em presas, así co-
m o a p roteger a las m ed ianas y pequeñas 
em presas que son las que verdaderam ente 
generan la m ayor parte del em pleo y que 
requ ieren  del apoyo del Estado para conver-
t irse en  verdaderos agentes de t ransform a-
ción  orientada al Bien  com ún y no al lucro 
dest ruct ivo.

l a pr opu est a de l as com u n i dades apu n t a a 

m odi f i car  el  m odel o de i n du st r i al i zaci ón  

i m pu est o y  per pet u ado par a el  ser v i ci o y  

l u cr o de l as gr an des em pr esas, así  com o a 

pr ot eger  a l as m edi an as y  pequ eñ as 

em pr esas qu e son  l as qu e ver dader am en t e 

gen er an  l a m ayor  par t e del  em pl eo y  qu e 

r equ i er en  del  apoyo del  Est ado
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Figura 1. Mapa de la  cuenca Atoyac-Zahuapan, entre los estados de Puebla  y Tlaxcala   

Fuente: Elaborado por Sam uel Rosado (2022)
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Hace cien  años se pub licó esta fotog rafía de 
la cascada del Salto de Juanacat lán , en  Ja-
lisco. A d iferencia de ese m om ento, h oy n os 
encon t ram os en  una sit uación  dep lorab le 
por los n iveles de con t am inación  de la 
cuenca del r ío San t iag o . Las leyes y los m o-
delos económ icos im puestos desde el Esta-
do y su  com plicidad  con las em presas p riva-
das nacionales y ext ran jeras han provocado 
la desaparición  de lugares com o éste. Com o 
lo sabem os, las autoridades ?apuestan  al ol-
vido?. Por ello es im portante recuperar la 
m em oria h istórica natural, así com o abrir y 
elevar la d iscusión  en  torno al agua, que en  
la actualidad  se ve cada vez m ás com o una 
m ercancía que representa ya un  p rob lem a 

económ ico, social y am biental, t an to a esca-
la local com o nacional y g lobal.

Para resolver el p rob lem a de la dest rucción  
de nuest ra cuenca, es necesario en fren tar el 
p rob lem a de la fragm entación  norm at iva. 
Las com unidades y organ izaciones que lu -
cham os por la restauración  de nuest ro río 
pensam os que es sustancial atender el he-
cho de que las com petencias de las d ist in tas 
instancias del Estado para resolver p rob le-
m as com o éste son ineficien tes, incom ple-
tas y cont rad ictorias en  la generación  y d ifu -
sión  de in form ación  y tam bién  por su  falta 
de actualización . Esta fragm entación  ha 
ocasionado, por un  lado, la pésim a gest ión  
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del agua y, por el ot ro, la orien tación  casi 
dogm át ica de las polít icas púb licas en  torno 
a un  parad igm a que podríam os denom inar 
com o excesivam ente ?h id ráu lico?, en  el sen-
t ido de que la ley m ism a le ha qu itado al 
agua su d im ensión  h íd rica, am biental, social 
y cu ltu ral.

El uso del ag ua sub t errán ea en  Jalisco

Com o es sab ido, el estado de Jalisco posee 
un  enorm e potencial de p roducción  ag roa-
lim entaria. Evidentem ente, esta situación  se 
relaciona de m anera d irecta con la d ispon i-
b ilidad  de agua, es decir, con  el hecho de 
que, aunque Jalisco t iene 59 acuíferos ? cu-
ya capacidad  de regeneración  es de aproxi-
m adam ente dos m il 350 m illones de m et ros 
cúb icos anuales? , la Conagua reg ist ra con-
cesiones por m ás de dos m il 600 m illones 
de m 3 anuales. Esto sign ifica, en  p rim er lu -
gar, que t en em os en  el Est ado un  déf icit  
de ag ua deb ido al sob re concesionam ien -
t o del líqu ido  que ronda los 250 m illones de 
m et ros cúb icos anuales y cont inúa aum en-
tando. En segundo lugar, existe un  p roceso 
de acaparam iento del agua en  nuest ro Es-
tado, en  virtud  de que la m ayor part e del 
ag ua concesionada t erm ina en  m an os de 
usuarios p r ivados (86.3% de t oda el ag ua 
sub t errán ea ext raída), m ient ras que los 
usuarios púb licos, de los que dependem os 

las y los ciudadanos para abastecernos del 
agua potab le para nuest ras necesidades in -
m ed iatas, reciben sólo el 13.7 por cien to. Ló-
g icam ente, los p rincipales dest inos del agua 
sub terránea concesionada en  Jalisco son la 
ag ricu ltura, los d ist ritos de riego, la indust ria, 
la ganadería, la acuacu ltura, el uso púb lico 
urbano (que incluye al consum o dom ést ico, 
pero tam bién  ot ros usos indust riales, co-
m erciales y de servicios) y, finalm ente, ot ros 
usos (IIEG Jalisco, 2022). A este respecto, es 
necesario destacar que los usos efect ivos del 
agua en  Jalisco no coinciden con los que 
determ inan los t ít u los de concesión  reg is-
t rados, en  parte por falta de actualización . 
No es de ext rañar en tonces la g rave situa-
ción  de la sobreexp lotación  en  los acuíferos 
de la reg ión  y el desconocim iento sobre los 
usos efect ivos del agua en  nuest ro Estado.

Habría tam bién  que ag regar que tan  sólo 
t res em presas ag roalim entarias se encuen-
t ran  en t re las que m ayor volum en de agua 
t ienen concesionada, de en t re los usuarios 
p rivados. Se t rata de em presas que siguen el 
m odelo ag roexportador, que envían  sus 
p roductos de m ayor calidad  al exterior y de-
jan  para el m ercado in terno los rem anentes 
de m enor calidad  para su venta en  el m er-
cado in terno. Estas em presas son: NatureS-
w eet  Invernaderos (que recibe anualm ente 

l os u sos ef ect i vos del  agu a en  Jal i sco n o 

coi n ci den  con  l os qu e det er m i n an  l os 

t í t u l os de con cesi ón  r egi st r ados, en  par t e 

por  f al t a de act u al i zaci ón . N o es de ext r añ ar  

en t on ces l a gr ave si t u aci ón  de l a 

sobr eexp l ot aci ón  en  l os acu í f er os de l a 

r egi ón  y  el  descon oci m i en t o sobr e l os u sos 

ef ect i vos del  agu a en  n u est r o Est ado
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7.5 m illones de m 3) y exporta la m ayor parte 
de su p roducción  de jitom ate a Estados 
Un idos; Gena Agropecuaria (5.56 m illones de 
m 3), la cual exporta carne de cerdo, de res y 
huevo a Corea del Sur y Japón; y Agrope-
cuaria Sanfand ila (4 .83 m illones de m 3), que 
posee una d iversificada producción  para ex-
portación  consisten te en  huevo, carne de 
cerdo, de res, crías para engorda y hortalizas 
com o zanahorias y b rócoli (IIEG, 2022).

La indust r ia y el r iesg o p resen t es en  la 
cuenca del r ío Grande de San t iag o

Para hacer un  in form e sobre la d ist ribución  
del agua, enfren tam os un  serio p rob lem a 
respecto a la búsqueda y localización  de in -
form ación , ya que ésta carece de consisten-
cia de una fuente a ot ra. Adem ás, la in for-
m ación  n o est á perm an en t em en t e d ispo-
n ib le, no hay m on itoreos, los datos existen-
tes son poco confiab les y, por consecuencia, 
se t iene poca claridad  sobre la verdadera si-
tuación  del agua en  el Estado y el acceso a 
la in form ación  está lim itado, especialm ente 
para la pob lación  m ás vu lnerab le.

Estas deficiencias hacen posib le a las autori-
dades federales y estatales cont inuar decla-
rando que es el cam po el que m ás agua 
consum e y contam ina y no la indust ria. A 
esto, nosot ras respondem os que sí, efect iva-
m ente, se t rata de usuarios localizados en  
las zonas de p roducción  ag rícola y pecuaria 
de nuest ra en t idad , pero en  realidad  es la 
g ran  ag roindust ria la m ayor consum idora y 
contam inadora de nuest ras aguas. Es la 

ag roindust ria la que deja m ayor huella 
am bien tal.

El r ío Grande de San t iag o, en  el occiden t e 
del país, es una zona de alt o r iesg o o de 
pelig ro para la salud  de la pob lación . En  
nuest ra cuenca se ub ica el segundo corre-
dor indust rial m ás im portan te del país, el 
cual está ub icado d irectam ente en  El Salto. 
El análisis espacial de su localización , con  el 
apoyo de invest igadoras com o Cindy McCu-
lligh , del CIESAS, nos ha perm it ido ver la 
d ist ribución  de las em presas y sus efectos 
en  nuest ro territorio.

Las fuentes de abastecim ien to de agua de 
esa indust ria son p rincipalm ente los acuífe-
ros de Toluqu illa, Cajit it lán  y Atem ajac. En el 
caso del acuífero de Toluqu illa (donde se 
ub ica el m un icip io de El Salto), éste t iene 
veda, por t iem po indefin ido, desde 1951, es 
decir, que está p roh ib ida la const rucción  de 
obras de alum bram iento de aguas del sub -
suelo desde en tonces. Vino después ot ro 
decreto, de 1976, p resuntam ente orientado a 
la conservación  de m antos acuíferos en  la 
zona circunvecina a estos valles. Por ú lt im o, 
en  1984 se p rom ulgó un  decreto m ás, para 
la p rotección  de los m antos acuíferos que 
refrendó la veda por t iem po indefin ido en  
relación  con la ext racción  de aguas del sub -
suelo. Según estos decretos, sólo es posib le 
la ext racción  de agua para uso dom ést ico, 
en  virtud  de que el acuífero de Toluqu illa re-
g ist ra un  déficit  anual de 75 m illones de m 3 
(Toral, 2021), pero al ser las indust rias asenta-
das en  los corredores indust riales las m ayo-

29



res consum idoras de agua, todos los acuífe-
ros de la zona se encuent ran  sobreexp lota-
dos e im p iden dar atención  al consum o do-
m ést ico de agua. Por ello, en  El Salt o los 
hab it an t es recib im os ag ua del servicio 
púb lico ún icam en t e una o dos veces por 
sem ana, esto es, m uy por debajo de lo que 
señalan  los ordenam ientos in ternacionales.

La sob reexp lot ación  del ag ua

Según el Prog ram a Nacional Híd rico 2020-
2024 (Sem arnat , 2020), 75% de los acuíferos 
de Jalisco t ienen déficit  por la sobre ext rac-
ción  de agua. Esto genera tam bién  ot ros 
p rob lem as com o el desabasto y pésim a ca-
lidad  del agua en  las zonas m ás pobres de 
las áreas urbanas, hund im ientos de suelo, 
desert ificación  p rog resiva, salin ización  del 
suelo en  las zonas de cu lt ivo y el despojo y 
desvío de agua de ot ros acuíferos para el 
abasto de la indust ria y la zona urbana. De 
acuerdo con datos del Inst it u to Nacional de 
Geografía y Estad íst ica (INEGI), nuest ro 
acuífero posee una alta vu lnerab ilidad , es-
pecialm ente en  donde se ub ican las locali-
dades de El Salto y Juanacat lán . Aun así, en  
este contexto, Conagua otorgó 29 nuevas 
concesiones en  2019.

En la cuenca alta del río Sant iago, están  ins-
taladas y operando 675 em presas m anufac-

tureras, de las cuales 63 son g randes em -
presas y el resto son m ed ianas y pequeñas. 
Cuando in ten tam os localizar la in form ación  
sobre el alineam iento de las tom as de agua 
de esas em presas y sus respect ivas descar-
gas, descubrim os que las em presas m anu-
fact u reras, g racias a la com pra y t ransfe-
rencia de concesion es, com enzaron  a u t i-
l izar ag ua de uso ag rícola (que adem ás 
t iene subsid io en  su consum o de energ ía 
eléct rica), de los acuíferos de Cajit it lán  o de 
San Isid ro, para abastecerse y con t inuar sus 
p rocesos p roduct ivos indust riales, pero 
tam bién  com enzó a crecer el núm ero de 
pequeñas em presas p roveedoras, en  los al-
rededores de las g randes em presas, y esas 
pequeñas em presas em pezaron a realizar 
los p rocesos p roduct ivos sucios y a acaparar 
el consum o dom ést ico abastecido por el 
servicio púb lico urbano m un icipal. Este 
huachicoleo del agua ocurre porque existen  
em presas d ispuestas a pagar por esas 
t ransferencias y aprovechan agua que ten-
dría que ser dest inada, p rim ero, a la pob la-
ción . Por esa razón, aunque en  el m un icip io 
de El Salto, 64 .36% del volum en de agua 
sub terránea ext raída se dest ina oficialm ente 
a la indust ria, en  realidad  el porcen taje es 
m ayor, deb ido al huachicoleo de los usos 
ag rícola y púb lico urbano (CEAJ, 2015).

t am bi én  com en zó a cr ecer  el  n ú m er o de 

pequ eñ as em pr esas pr oveedor as, en  l os 

al r ededor es de l as gr an des em pr esas, y  esas 

pequ eñ as em pr esas em pezar on  a r eal i zar  l os 

pr ocesos pr odu ct i vos su ci os y  a acapar ar  el  

con su m o dom ést i co abast eci do por  el  

ser v i ci o pú bl i co u r ban o m u n i ci pal
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Dañ o al ag ua superf icial y sus 
consecuen cias

En la cuenca del río Sant iago se ub ican 71 
em presas ext ran jeras, en t re ellas están  las 
alem anas Salzg it ter Mannesm ann Fors-
chung , Mannesm ann Precision  Tubes, Llan-
tas Cont inental, Siem ens, Monsanto (hoy 
Bayer), BorgWagner, Hella y ZF Afterm arket . 
Si b ien  su p resencia es im portante para el 
sosten im iento económ ico de los hab itantes 
del m un icip io y de la reg ión , necesitam os 
invest igar m ás a fondo sus p rocesos para 
determ inar su  im pacto am bien tal.

En este sent ido, es im portante decir que, 
aunque efect ivam ente la indust ria descarga 
m enos volum en de agua residual en  los ríos 

y arroyos, com parado con los volúm enes de 
descarga p roven ientes de los sectores ag rí-
cola y urbano, el hecho es que a pesar de 
que la indust r ia descarg a sólo el 20% de 
las ag uas residuales al r ío, rep resen t a, en  
realidad , 80% de con t am inación  y, por 
t an t o, del dañ o t óxico y la let alidad . Esto 
es resu ltado, en  nuest ra op in ión , de la falta 
de una vig ilancia robusta de una leg islación  
y una norm at ividad  laxa e insu ficien te, sin  
olvidar los altos índ ices de incum plim ien to 
de las m ism as norm as, a pesar de su laxitud . 
Ya desde 2011, el IMTA declaraba que 91% de 
la indust ria instalada en tonces en  el m un ici-
p io incum plía con los parám et ros de la 
NOM-001-Sem arnat -1996 (IMTA, 2011).

Cascada El Sa lto de Juanacatlán actualm ente

Meghan Dhaliw al
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En consecuencia, y aunque por lo general 
no se le conceda im portancia, querem os 
destacar las afect acion es a la salud  y la 
p resencia de sust ancias t óxicas en t re la 
pob lación . En  la m ed ida que los seres hu-
m anos som os agua, si el agua a nuest ro al-
rededor está dañada, tam bién  lo estarán  
nuest ros cuerpos. Por ejem plo, en t re 2009 y 
2010, un  estud io realizado por la Un iversidad  
Autónom a de San Lu is Potosí, encabezado 
por la Dra. Gabriela Dom ínguez, reveló que 
97.8% de los n iños m uest reados en  El Salto, 
84 .3% en La Cofrad ía y 71.7% en Juanacat lán  
p resentaban n iveles superiores a 0.2 m icro-
g ram os de cadm io por lit ro de sangre, con-
siderado com o lím ite posit ivo de detección  
en  orina para exposición . Pero tam bién  esos 
m ism os n iños reg ist raron  p resencia de flúor, 
arsén ico, m ercurio y p lom o y ot ros agentes 
tóxicos, com o ácido m ucón ico y com pues-
tos orgán icos persisten tes.

Lo doloroso es que los resu ltados de este 
estud io no detonaron n inguna acción  n i 
p rog ram a gubernam ental para atender, de-
tener, revert ir o cont rolar el p roceso de in to-
xicación  de las y los n iños. Por esa razón, 
m uch os n iñ os han  fallecido por en ferm e-
dades crón ico- deg en erat ivas y m uch os 
jóven es sob reviven  con  in su f iciencia 
renal.

Ante estos hechos, tan to la Com isión  Nacio-
nal de los Derechos Hum anos, com o la Co-
m isión  Estatal de Derechos Hum anos y la 
Com isión  In teram ericana de Derechos Hu-
m anos han hecho llam ados a las au torida-
des federales, estatales y m un icipales para 
elim inar la corrupción  sistém ica ?que priori-
za el otorgam iento de concesiones desm e-
d idas a em presas y entes p rivados que ex-
p lotan  y contam inan los recursos h íd ricos 
del país con el ún ico fin  de obtener benefi-
cios económ icos?. [1]

Esta crisis se t iene que detener en  algún 
m om ento. No t iene n ingún sen t ido cont i-
nuar en  la actual línea de pensam iento, de 
inacción  y om isión . No podem os segu ir 
at rapados en  la d isyunt iva ent re ser obreros 
y segu ir vivos. No hay una respuesta sencilla 
al d ilem a, considerando especialm ente el 
hecho de que el sistem a de la naturaleza es 
circu lar, m ient ras el sistem a de p roducción  
es lineal. No hab rá solución  sin  v ig ilancia, 
inspección  y reg u lación  que ab ran  paso a 
la m it ig ación  y rest au ración  que hag an  
posib le que la v ida perm an ezca. No pode-
m os segu ir acep tando la idea de que es ne-
cesaria la dest rucción  de ciertos territorios 
para acceder a un  em pleo que paga apenas 
lo su ficien te para com prar una com ida que 
n i siqu iera es buena com ida.
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Núm ero Uno
 Octubre 2022 

Ent ram os al otoño y pasam os de la crisis de agua por carest ía a la angust ia por su  

exceso, de at isbar la m uerte de ríos y acuíferos a sufrir el im pacto de huracanes de 

inusitada violencia. Fenóm enos ext rem os provocados por el cam bio clim át ico que son 

consecuencia de una econom ía que usa, ensucia y d ispend ia a m ansalva el agua, a la 

par que despoja a pueb los en teros del derecho hum ano a ese líqu ido elem ental. Superar 

esta situación  supone la puesta a punto de la sociedad cooperat iva y la form ación  de un  

Su jeto social que asum e el Bien  com ún com o form a ét ica de exist ir y actuar 

acom pañando e im pulsando el desarrollo de las hum anidades la ciencia y la tecnolog ía.

lanoriad ig ital@gm ail.com

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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