
Núm ero Cuat ro
 Febrero 2023 

·L os pr i n ci p i os de cu i dado y  ayu da en  el  m odel o Pr on aces A gu a

·Uso n oci v o del  agu a en  l a agr oi n du st r i a del  Occi den t e de M éxi co. 

Desv i aci ón  de l a pr odu cci ón  agr opecu ar i a

·L a n ecesi dad de pen sar  en  sal v av i das cl i m át i cos

·Est i m aci ón  del  con su m o de agu a por  l a v eget aci ón  y  l os cu l t i v os a 

par t i r  de i n f or m aci ón  sat el i t al . A p l i caci ón  al  caso de l a 

Com ar ca L agu n er a

·L as Or gan i zaci on es de Base Com u n i t ar i a (OBC) en  l os Pr on ai i  del  
Pr on aces A gu a, de Con acy t

cim av.edu .m x



Cen t ro de Invest ig ación  en  Mat eriales 
Avanzados, S.C. (CIMAV)
Dra. Let icia Myriam  Torres Guerra
Directora General

Dr. Alfredo Agu ilar Elguezabal 
Director Académ ico

Com it é Ed it or ial
Ed it or en  jefe

Dr. Jorge Mart ínez Ruiz
Com ité Ejecut ivo del Pronaces Agua

In t eg ran t es

Dra. Mayrén Alavez Vargas
Invest igadora por México, Conacyt

Dra. Pat ricia Ávila García
Inst it u to de Invest igaciones en  Ecosistem as y 
Susten tab ilidad  (IIES, UNAM)

Dr. José Raúl García Barrios
Cent ro Reg ional de Invest igaciones 
Mult id iscip linarias (CRIM, UNAM)

Dr. Eduardo Pérez Den icia
Invest igador por México, Conacyt

Mt ro. Octavio Rosas Landa Ram os
Facu ltad  de Econom ía, UNAM

Dra. Let icia Myriam  Torres Guerra
Cent ro de Invest igación  en  Materiales Avanzados 
(CIMAV)

Diseño, form ación  ed it or ial e i lust ración

Dr. Juan Angel Torres Rechy
Mt ro. Fernán González Hernández
C. Francisco Rodríguez Malo

Apoyo t écn ico

Mtra. Diana Rosa Pérez Serrano
Quím . Lu is Alberto Hernández Canales
Econ. José Valdem ar Díaz Hinojosa

Créd it os de las i lust raciones

Las ilust raciones de las pág inas 8, 10 y 12 son de 
Sant iago Moyao, en  el m arco del p royecto 
Com unicación  territorial y creación  de espacio 
púb lico a t ravés de las HCTI, del Inst it u to Nacional 
de Ast rofísica, Ópt ica y Elect rón ica. Se reproducen 
con autorización .

La Noria Digita l. Núm ero 4 , febrero 2023

 

Pub licación  elect rón ica m ensual del Prog ram a Nacional Est ratég ico del Agua (Pronaces 
Agua), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog ía (Conacyt )

Correo elect rón ico de contacto: lanoriad ig ital@gm ail.com

La Noria Digita l se pub lica g racias al apoyo de Conacyt  al p royecto "Consolidación  del 
Prog ram a Nacional Est ratég ico en  conocim ien to y gest ión  en  cuencas del ciclo 

socio-natural del agua,  para el b ien  com ún y la just icia am bien tal" (318987).

Todos los art ícu los son responsab ilidad  de sus autores.

mailto:lanoriadigital@gmail.com


Editorial 

Los p rincip ios de cu idado y ayuda en el m odelo 
Pronaces Agua

Uso nocivo del agua en  la ag roindust ria del 
Occidente de México. Desviación  de la p roducción  
ag ropecuaria

La necesidad de pensar en  salvavidas clim át icos

Est im ación  del consum o de agua por la vegetación  
y los cu lt ivos a part ir de in form ación  satelit al. 
Ap licación  al caso de la Com arca Lagunera 

Las Organ izaciones de Base Com unitaria (OBC) en  
los Pronaii del Pronaces Agua, de Conacyt

Í N DI CE

4

7

13

19

24

32



4

Edi t or i al

El año 2023 se abre con m alos augurios cli-
m át icos que prevén por tercera vez conse-
cut iva en  el territorio nacional p rob lem as de 
sequía, situación  que se p resenta cuando las 
lluvias son sign ificat ivam ente in feriores a los 
n iveles norm ales reg ist rados. De acuerdo 
con el Mon itor de Sequía en  México, la Co-
nagua reg ist ra déficit s de p recip itación  y re-
porta que a m ed iados de enero de 2023 el 
área con sequía de m oderada a ext rem a fue 
de 35.33% a n ivel nacional, m ayor en  16.44% 
a lo reg ist rado al 31 de d iciem bre de 2022. [1]

Para en frentar la cond ición  de sequía y es-
casez derivada de fenóm enos clim át icos y 
sociales vincu lados al g lobalism o neoliberal, 
adem ás de inversiones en  in fraest ructura y 
recursos tecnológ icos que han sido calcu la-
das recien tem ente en  80 m il m illones de 
pesos anuales [2], es necesario su  reorien ta-
ción  para que prevalezca el cu idado h íd rico 
socioam biental sobre el ext ract ivism o del 
agua con fines m ercant iles. Tarea que es 
posib le asum ir a part ir de la form ación  de 
un  nuevo Su jeto social orientado al floreci-
m ien to com unitario con base en  la defensa 

del Bien  com ún y de la in teg ridad  del m ed io 
am biente, tal y com o se postu la y p ract ica 
en  el m odelo del Pronaces Agua. En el p re-
sente núm ero de La Noria Digita l se inclu-
yen cont ribuciones que m uest ran  cóm o los 
Pronaii que lo conform an avanzan en  la in -
teg ración  y desem peño de los Colect ivos de 
Invest igación  e Incidencia (CII), que son a su 
vez el núcleo act ivo del nuevo Su jeto social.  
El art ícu lo colect ivo t it u lado ?Los p rincip ios 
de cu idado y ayuda en  el m odelo Pronaces 
Agua?, in icia con la m ención  que alrededor 
de 500 personas en  60 m un icip ios y 20 ent i-
dades federat ivas est ructurados en  los nue-
ve CII t rabajan  en  esquem as de cooperación  
sustan t iva p ract icando el cu idado y la ayuda 
m utuos en  el m arco Pronaces. Recoge las 
lecciones y conclusiones que se desprenden 
de la visita de apoyo a los p royectos realiza-
da por el equ ipo de la Coord inación  del Pro-
naces Agua a finales del año pasado, con el 
p ropósito de conocer los obstácu los enfren-
tados y exp lorar su  solución  con juntam ente. 
Refiriendo el m étodo de invest igación  e in -
cidencia, retom a la iden t ificación  de los 
obstácu los com o expresión  de la fase neoli-
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beral del cap italism o y analiza cóm o los co-
lect ivos los en frentan  en  relación  con la 
Academ ia, la Autoridad  y el Pueb lo, para 
conclu ir en  resaltar la m adurez de los CII 
que t ienen claridad  respecto a que el finan-
ciam ien to del Conacyt  es un  apoyo coyun-
tural que respalda la autonom ía y largo 
alien to de los p royectos en  curso.

En com plem ento del art ícu lo an terior, la in -
fog rafía t it u lada ?Las Organ izaciones de Ba-
se Com unitaria (OBC) en  los Pronaii del Pro-
naces Agua, de Conacyt? m uest ra en  un  
m apa de México el desp liegue de las OBC 
que sustentan  los CII y destaca su carácter 
básico en  la form ación  del nuevo Sujeto so-
cial y el papel cen t ral que juegan en  la solu-
ción  de los p rob lem as nacionales del agua.

Por su  parte, Evangelina Rob les en  su ar-
t ícu lo ?Uso nocivo del agua en  la ag roindus-
t ria del Occidente de México. Desviación  de 
la p roducción  ag ropecuaria? nos ofrece una 
m uest ra de los fundam entos que deben to-
m arse en  cuenta para la reorien tación  a que 
nos hem os referido al in icio del p resente 
ed itorial, p lanteando que los sistem as de 
cont rol y regu lación  del agua oficiales debe-
rían  considerar los criterios de calidad  que 
perm itan  una vida d igna para las personas y 
las com unidades en  los territorios que hab i-
tan , y no sólo los parám et ros cuan t it at ivos 
com o el de d ispon ib ilidad .

Borda sobre la polít ica púb lica del agua para 
la indust ria, sus regu laciones y los criterios 
ét icos que deb ieran  susten tarla, part icu lar-
m ente desde la perspect iva del Occiden te 
de México. Considera que debe valorarse si 
la p rioridad  otorgada a la p roducción  de ali-
m entos en  realidad  beneficia p rim ord ial-
m ente a la indust ria de las em presas. Llam a 
la atención  sobre cóm o a part ir de los t rata-
dos de lib re com ercio con Estados Un idos se 
desp lazó la p roducción  de alim entos rela-
cionada con la cu ltura de los pueb los, m ien-
t ras se p rop ició la desregu lación  de la t ierra 
y el agua para favorecer la indust ria de la ex-
portación  ag rícola. Para recuperar la valora-
ción  social del agua en  función  del Bien  co-
m ún, la autora p ropone retom ar los saberes 
com unitarios que procuran la relación  es-
t recha en t re la naturaleza y la ag ricu ltu ra.

Ot ro ejem plo de reorientación  para encarar 
b ien  los p rob lem as del agua y el m ed io am -
b iente es el art ícu lo ?La necesidad  de pensar 
en  salvavidas clim át icos?, suscrito por Fer-
nando Córdova Tap ia, Gabriela Ram os Ma-
yoral y Andrea San t illán  Enríquez, que busca 
una alternat iva viab le de acción  frente a la 
crisis del cam bio clim át ico. Para gu iar el 
curso del art ícu lo, sus au tores p lantean la 
p regunta ¿cóm o com unicar la urgencia de 
actuar fren te a la crisis sin  generar desespe-
ranza? Proponen la noción  de ?salvavidas 
clim át ico? y tom an el caso de la Ciudad de 
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México que, asentada en  un  territorio lacus-
t re, su fre por falta de agua deb ido a la so-
breexp lotación  de los acuíferos, la pérd ida 
de áreas verdes y su  sust it ución  por asfalto y 
concreto, la falta de cap tación  de agua de 
lluvia, el entubam iento de los ríos y la expu l-
sión  del agua de la cuenca. Es casi eviden te 
que la solución  es recuperar el sistem a la-
cust re orig inal y hacia ello se orien ta la ex-
periencia de dos OBC con larga t rad ición  de 
lucha en  la defensa de su territorio y del 
agua: el Frente de Pueb los en  Defensa de la 
Tierra y la Coord inadora de Pueb los, que 
desarrollaron  el p lan  in teg ral ?Manos a la 
Cuenca? para la recuperación  del Lago de 
Texcoco, que los au tores consideran el 
ejem plo perfecto de creación  de un  salvavi-
das socioam bien tal.

La tecnolog ía tam bién  puede ser ú t il para el 
cu idado del agua. Un ejem plo de ello es el 
art ícu lo que presentan  Vicen te Torres Rodrí-
guez y Andrea Bolongaro Crevenna, t it u lado 
"Est im ación  del consum o de agua por la ve-
getación  y los cu lt ivos a part ir de in form a-
ción  satelit al. Ap licación  al caso de la Co-
m arca Lagunera", que es el p rim ero de una 
serie ded icada al desarrollo y ap licación  de 
m étodos de cuant ificación  del agua. Se 

aboca a estud iar la evapot ransp iración , uno 
de los parám et ros a considerar en  el llam a-
do balance h íd rico. Presenta un  m étodo que 
perm ite est im ar las necesidades potenciales 
y el consum o real de los cu lt ivos y los eco-
sistem as de m anera ob jet iva, y lo ap lica co-
m o inst rum ento para com prender los con-
flictos h id rosociales en  la Com arca Lagune-
ra, cuyos acuíferos sobreexp lotados causan 
severos p rob lem as de salud  a la pob lación  
deb ido a la contam inación  p rincipalm ente 
de arsén ico (As) y flúor (F). Sin  duda, este ar-
t ícu lo es una cont ribución  im portan te para 
abrir la tecnolog ía y la in form ación  sobre el 
agua al lib re acceso de todos los actores 
sociales.

[1] h t tps://sm n.conagua.gob.m x/tools/DATA/ 
Clim atolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/ Mon i-
tor%20de%20sequ%C3%ADa%20 
en%20M%C3%A9xico/Seguim ien to%20

de%20Sequ%C3%ADa/MSM20230115.pd f

[2] h t t ps://w w w.jornada.com .m x/notas/2023/ 
01/30/polit ica/p roteger- fuentes- de- agua-
ind ispensab le- para- detener- su- desabasto-
expertos/?from =page&b lock= 
polit ica&opt=art iclelink
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En México, los p rob lem as del agua son m uy 
g raves, por lo que resu lta urgente con form ar 
un  nuevo Sujeto social del agua con las ca-
pacidades y poderes para resolverlos. Afor-
tunadam ente, ahora contam os con m ed io 
m illar de personas ? invest igadores, p rofe-
sion istas y act ivistas?  d ist ribu ido en  60 
m un icip ios de 20 en t idades federat ivas del 
país, p lenam ente ded icado a const ru ir, en  la 
teoría y en  la p ráct ica, este nuevo Su jeto so-
cial. Desde hace m ás de un  añ o y hast a 
2024 , est as personas part icipan  en  9 Co-
lect ivos de Invest ig ación  e Incidencia (CII) 
y se ded ican  a m ot ivar las d inám icas de 
t ransform ación  de las relacion es sociales 
y t écn icas que se requ ieran  para en f ren t ar 
est os p rob lem as. Cu lt ivarán , en  ellas m is-
m as y en  las dem ás, la persistencia, la tena-
cidad  y el esfuerzo colect ivo (de corto, m e-
d io y largo p lazo) y las p ráct icas de confian-
za, cu idado y ayuda m utua necesarias. A to-
das les im pulsan y respaldan m uchos años 
de experiencia en  las p ráct icas de coopera-
ción  sustant iva ind ispensab les para cu idar y 
defender la vida y el territorio; les respaldan  
40  Org an izacion es de Base Com un it ar ia 
(OBC), 50  un iversidades y cen t ros púb li-
cos de invest ig ación  y m uchas depen den -
cias de g ob iern o est at al y m un icipal. Ade-
m ás, las cu ida y def ien de el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecn olog ía (Conacyt ), a 
t ravés del Pronaces Ag ua.

En sep t iem bre y octubre de 2022, los m iem -
bros de la Coord inación  del Pronaces Agua 
visitaron  nueve CII. Recorrieron  m ás de seis 
m il k ilóm et ros de cam inos de Guerrero, Mo-

relos, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, San Lu is 
Potosí y Coahuila, con  el fin  de conocer los 
obstácu los que han experim entado duran te 
el desarrollo de sus p royectos y pensar con-
juntam ente cóm o enfren tarlos.

Las d if icu lt ades af ron t adas por los CII del 
Pronaces Ag ua son  d ist in t as seg ún  la p ro-
b lem át ica reg ional en  que desarrollan  sus 
act iv idades. En  el Sur t rop ical, donde la 
p recip itación  es relat ivam ente m ayor, im pe-
ran  la pobreza ext rem a, la falta de in fraes-
t ructu ra h íd rica adecuada y los p rob lem as 
san itarios; en  el Cent ro, con  lluvias abun-
dantes, son  decisivos los in tereses que m an-
t ienen el desorden indust rial y urbano que 
contam ina el agua y causa en ferm edades 
g raves com o la insu ficiencia renal y el cán-
cer; en  el Norte sem idesért ico im pera la 
ag roindust ria exportadora que agota los 
acuíferos y hace em erger desde el subsuelo 
p rofundo el arsén ico (As) y el flúor (F), que 
p rovocan g raves en ferm edades crón ico-
degenerat ivas. En ot ras palabras, aunque el 
Sur t iene agua carece de inversión  p rivada y 
púb lica, y en  el Cent ro y el Norte, en  cam bio, 
hay m ás escasez h íd rica pero se acum ula el 
cap ital corrom pido. Por supuesto, estos p ro-
b lem as y d inám icas de carencia y acum ula-
ción  se t raslapan en  m uchas áreas geográfi-
cas ? por ejem plo, las Reg iones de Em er-
gencia San itaria y Am bien tal (RESA), tam -
b ién  conocidas com o ?in fiernos am bien ta-
les?? , haciendo m ás com plejos y poten tes 
los p rob lem as y conflictos del agua con los 
que están  involucrados los CII del Pronaces 
Agua.



Los p rob lem as del ag ua que en f ren t an  los 
CII son  una de las exp resion es de la ru t a 
t om ada por el cap it alism o m exican o en  su  
fase n eoliberal. Los obstácu los a su solución  
tam bién  expresan esa m ism a ru ta y son 
parte de esos p rob lem as. El m étodo de 
invest igación-incidencia d iseñado en  el Pro-
naces Agua incluye iden t ificarlos, entender-
los y en  lo posib le elim inarlos o rem ontarlos. 
Existen  al m enos cinco t ipos de obstácu los. 
Cuat ro de ellos son  est ruct u rales, a saber: 
1) los obstácu los inst it ucionales y norm at i-
vos, algunos cristalizados en  leyes, reg la-
m entos y polít icas hegem ónicas que im p i-
den realizar un  cam bio en  la gest ión  del 
agua d irig ido al Bien  com ún y la just icia 
am bien tal; 2) los obstácu los que levan tan  
todos los d ías aquellos actores ind ividuales y 
colect ivos, tan to del ám bito p rivado com o 
del púb lico, cuyos in tereses y háb itos m ot i-
van  y reproducen los p rob lem as y conflictos 
del agua; 3) los obstácu los im puestos por los 
parad igm as de pensam iento que corres-
ponden a esas inst it uciones e in tereses, que 
instalan  en  nuest ras m entes ideas y con-
cep tos que d istorsionan el recorte de los 
p rob lem as del agua, im p id iendo un  enten-
d im ien to in teg ral de los m ism os o frenando 
(con p rincip ios ét icos insu ficien tes o inade-
cuados) los avances en  la reflexión  t ransfor-
m adora; y 4) los obstácu los p rop ios a los 
m odelos tecnológ icos y organ izacionales 
vincu lados a todo lo an terior, en  tan to im p li-
can  una cogn ición  incom pleta o fracturada 
del ciclo socio-natural del agua y su  p rob le-
m át ica, o un  sesgo inst rum ental sistem át i-

co, por d iseño, que les im posib ilit a p lan tear 
soluciones concretas a p rob lem as h íd ricos 
fundam entales.

Los CII en fren tan  estos obstácu los en  sus 
relaciones con la Academ ia, con  la Autori-
dad  y con el m ism o Pueb lo, es decir, con  to-
dos los actores con qu ienes debe const ru ir 
el nuevo Sujeto social del agua. Con la Aca-
dem ia en fren tan  la con t rad icción  caracte-
ríst ica de la t ransd iscip lina: no sólo deben 
resolver el d ifícil acert ijo del d iálogo in ter-
d iscip linario, conform ándolo con norm as 
convencionales de p roducción  y evaluación  
que en  general siguen siendo posit ivistas, 
sino que tam bién  t ienen que ent rar en  un  
p rofundo d iálogo de saberes p ráct icos, no 
necesariam ente cien t íficos n i ?neut rales?, 
con  los actores sociales, y acom odar este 
d iálogo con el p rim ero bajo las m ism as es-
t ructu ras ep istem ológ icas y tecnológ icas rí-
g idas. La relación  con la Autoridad  puede 
ser incluso m ás d ifícil, aunque a am bas par-
tes las iden t ifica el sen t ido p ráct ico de su 
act ividad  inm ed iata, y los CII com parten  con 
los servidores púb licos adscritos a la 4T el 
anhelo de t ransform ar la realidad  social im -
peran te. La Autoridad  es en  general m enos 
flexib le ep istem ológ icam ente que la Acade-
m ia y, todavía m ás im portan te, aún se en-
cuent ra su jeta al en t ram ado de facu ltades y 
com petencias heredadas que el neolibera-
lism o const ruyó para lim itar la actuación  del 
Estado y orientarlo hacia garant izar la acu-
m ulación  irrest ricta y la concen t ración  del 
Cap ital. Finalm ente, en  el Pueb lo com baten 
la pobreza y el rezago, tan to m aterial com o 
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m oral, todavía p resentes am pliam ente en  la 
pob lación  de nuest ro país, y reproducidos y 
nut ridos todos los d ías por los poderes eco-
nóm icos y m ed iát icos dom inantes. Asim is-
m o, deben com bat ir el relato de que los 
m exicanos som os, por nuest ro part icu lar 
origen m est izo, inherentem ente oportun is-
tas y corrup tos, y sobre todo la cu ltura 
lum pen- em presarial que el neoliberalism o 
cu lt ivó asiduam ente por t res décadas para 
borrar cualqu ier conciencia sobre la d iferen-
cia de las clases, argum entando que de al-
gún m odo u  ot ro todos som os inherente-
m ente cap italistas, en  tan to nuest ro verda-
dero in terés está en  acum ular Cap ital, en  al-
gunos casos financiero, en  ot ros hum ano, en  
ot ros cien t ífico, en  ot ros social y en  ot ros na-
tural. Desafortunadam ente, la Academ ia y la 
Autoridad  no son ajenas a este relato y han 
aprend ido a reproducirlo acrít icam ente.

La Noria Digita l es un  espacio m ed iát ico 
para que los CII den  a con ocer sus expe-
r iencias en  t odos est os cam pos de en -
f ren t am ien t o con t ra la corrupción  sist é-
m ica acum u lada en  nuest ro país, por lo 
que serán  ellos qu ienes relaten  estas expe-
riencias en  los sigu ien tes núm eros de este 
Bolet ín . Solo m encionarem os por ahora que 
la p rofunda degeneración  que han experi-
m entado las est ructuras cap italistas m exi-
canas ha creado lo que todos sabem os: la 
norm alización  del crim en organ izado y la 
cu ltu ra de inseguridad  y terror. Los CII t am -
b ién  la experim entan y en fren tan  todos los 
d ías en  sus reg iones, con  enorm e riesgo físi-
co y m oral. Est o da p ie al qu in t o t ipo de 
obst ácu lo, al que ded icarem os el rest o de 

nuest ra ref lexión : 5) el generado por facto-
res psicogenét icos. Aunque los CII son  equ i-
pos t ransform adores que han alcanzado un  
alto g rado de m adurez, en  m uchos casos se 
enfren tan  con un  exceso de adversidades 
que puede provocar ? no solo en  ellos sino 
por igual en  los dem ás actores t ransform a-
dores que ellos an im an y acom pañan? , que 
se acum ulen  la ansiedad, la frust ración  y el 
tem or. Si se p ierde la autoconfianza perso-
nal y colect iva se vuelve todavía m ás d ifícil el 
cam ino de t ransform ación . Por supuesto, 
estos CII t ienen m uchas hab ilidades ind ivi-
duales y colect ivas para responder a estas 
situaciones, por los años de experiencia en  
ser creat ivos y p roduct ivos en  cond iciones 
de alta adversidad , pero los Pronaces nacie-
ron  justam ente para ayudarlos a rem over 
estos obstácu los e instaurar cond iciones fa-
vorab les para sus acciones.

El Conacyt  está decid ido a defender y cu idar 
a los hum anistas y cien t íficos que defienden 
y cu idan al Pueb lo y a la Naturaleza. Sin  em -
bargo, alcanzar este ob jet ivo no es sencillo, y 
en  la ejecución  de los p royectos han surg ido 
algunos obstácu los est ructurales y cont in -
gentes de natu raleza adm in ist rat iva que tu-
vieron  que abordarse de inm ed iato y de 
m anera decid ida. Una prim era cont ingencia 
generalizada fue el ret raso de la en t rega de 
los recursos financieros 2022 a los p royectos. 
Esto se deb ió a los t iem pos y d isposiciones 
de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Pú-
b lico (SHCP), el t iem po que tom ó la form ali-
zación  de los conven ios de asignación  de 
recursos, los p rocesos in ternos de cada ent i-
dad  beneficiaria y los p rocesos ju ríd ico-
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adm in ist rat ivos de t ransferencia de recursos 
en t re la en t idad  beneficiaria y las ot ras ent i-
dades del CII. En  la p ráct ica, esta cont ingen-
cia se t radu jo en  que proyectos cuya p la-
neación  p reveía d iez m eses de t rabajo tu-
vieron  sólo la m itad  del t iem po (o m enos) 
para operar. En palabras de una responsab le 
técn ico de uno de los p royectos, esta situa-
ción  puso al m odelo Pronaces ?en el filo de 
la navaja por un  asunto adm in ist rat ivo: el
m om entum  ahora dependería del flu jo de 
los recursos?.

El viaje de visita que h izo la Coord inación  del 
Pronaces Agua a los p royectos en  
sep t iem bre- octubre sirvió para m it igar este 
p rob lem a. La respuesta de Conacyt  fue in -
m ed iata: in ició un  d iálogo con los responsa-
b les técn icos y adm in ist rat ivos de cada pro-
yecto que perm it ió revisar y flexib ilizar los 
conven ios de asignación , y se negoció con la 
SHCP la ent rega oportuna de los recursos 
para el 2023. Por supuesto, persisten  retos 
adm in ist rat ivos im portan tes que deberán 
ser abordados m uy pronto, com o son la 
com probación  de gastos cond icionada por 
la situación  t ribu taria de los p roveedores de 
b ienes y servicios, las reg las del p roceso de 
com pra y en t rega que pueden crear círcu los 
viciosos (pago cont ra en t rega del b ien /servi-
cio y en t rega del b ien /servicio p revio pago, 
por ejem plo), la rest ricción  fiscal del ejercicio 
del financiam iento a 10 de los 12 m eses del 
año, lim itando la ejecución  del t rabajo, etc. 
Muchos de estos p rob lem as surg ieron  a 
part ir de que se tom aron m ed idas justas 

cont ra la corrupción , pero que se han con-
vert ido en  last res para la t ransform ación  y 
deben ser revisadas con cu idado y m ejora-
das. Las experiencias arrojadas por los p ro-
yectos de los Pronaces en  2022 son un  buen 
insum o para ello.

Insist im os que los CII son  colect ivos m adu-
ros y están  claros en  que el financiam ien to 
del Conacyt  es sólo un  recurso com plem en-
tario y coyuntural, d irig ido a potenciar un  
largo p roceso que in ició hace m uchos años 
y segu irá después de que los p royectos ha-
yan conclu ido. En  los encuen t ros con  ellos 
ha sido palpab le su  au t on om ía en  cuan t o 
a ob jet ivos, m et as y responsab il idades, y 
cóm o los papeles y l iderazg os han  f lu ido 
nat u ralm en t e. Al in terior com parten  en t re 
sus m iem bros in form ación  y capacidades, y 
las partes se in teg ran  en  un  todo; al exterior, 
todas las partes t ienen funciones y m odos 
de operar d iferenciadas que responden a vi-
siones del Bien  com ún de m uy largo p lazo. 
Ejercen en  colect ivo la capacidad  de saber 
decir no a lo que no abona a sus p rocesos o 
a cualqu ier in ten tona de reducirlos a p ro-
yectos de corto p lazo. Exigen respeto a sus 
t iem pos y sim ultáneam ente están  d ispues-
tos a respetar los t iem pos de los dem ás. Por 
ejem plo, para las OBC los t iem pos ag rícolas, 
rit uales y laborales t ienen cursos y lóg icas 
p rop ias y no pueden subord inarse a los 
t iem pos adm in ist rat ivos de una en t idad  
académ ica o de la federación . Aun así, cono-
cen estos t iem pos adm in ist rat ivos y están  
d ispuestos a flexib ilizar sus act ividades al 
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m áxim o para encon t rar concordancia, pero 
requ ieren  reg las operat ivas in teligen tes y 
una buena adm in ist ración . Con recursos fi-
nancieros oportunos, en  función  de los p la-
nes y ob jet ivos b ien  log rados, m ejora el 
aprovecham iento de los recursos tecnológ i-
cos d ispon ib les, por ejem plo el in ternet , la 
accesib ilidad  física a los sit ios, la seguridad , 
la creat ividad , la con t inu idad  part icipat iva, el 
reg ist ro de eventos, la m em oria colect iva y 
la cohesión  com unitaria. Esta es una buena 
base para en frentar el resto de los retos es-
t ructurales. Las OBC que sost ienen a los CII 
son  la urd im bre en  la que se tejen  los Su je-
tos sociales que podrán atender los p rob le-
m as del agua. A qu ienes t rabajam os para 
apoyarlas, esta com prensión  nos exige reco-
nocer nuest ras responsab ilidades, es decir, 
nuest ras capacidades para responder soli-
dariam ente a los desafíos p resentes defen-
d iendo y cu idando a qu ienes defienden y 
cu idan. Por ello, las visitas a los p royectos 
deben ser en tend idas com o un m ed io para 
ofrecer cond iciones y recursos para d ialogar 

y rem over los obstácu los a la invest igación  
con incidencia que deseam os, a la m anera 
de las supervisiones de apoyo que lleva a 
cabo el sector salud . Con los Pronaces, el 
Conacyt  se ha colocado en  una situación  de 
g ran  desafío para sí m ism o, para ot ras de-
pendencias de los t res n iveles de gob ierno y 
para la Academ ia. La invest ig ación  para la 
incidencia n os ob lig a a t odos a t ransfor-
m ar g radualm en t e los p roced im ien t os y la 
función  púb lica para servir  act ivam en t e al 
pueb lo de México desde el t err it or io, para 
el f lorecim ien t o com un it ar io y la just icia 
socioam b ien t al.

[1] h t t ps://com m ons.w ik im ed ia.org /w ik i/File:Air_Sur-
ga_Ranu_kum bolo.jpg   
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In t roducción

Actualm ente, el uso del agua reg ist rado en  
los sistem as de cont rol y regu lación  oficiales 
carece de un  en foque del agua com o ám bi-
to com ún (Robert , 2010) y derecho hum ano 
necesario para la vida. Adem ás de aspectos 
com o la d ispon ib ilidad , tam bién  hay que 
considerar la calidad  y la sust en t ab il idad  
del ag ua que se requ iere para p rop iciar 
una vida d ig na, y la subsist encia com un i-
t ar ia y econ óm ica local en  los t err it or ios 
que las personas hab it an .

Para abonar a la d iscusión  sobre qué están-
dares norm at ivos y regu latorios son necesa-
rios para reg ir el uso indust rial del agua en  
México, así com o los criterios ét icos y los ob -
jet ivos de just icia social y am biental que se-
gu irá la polít ica púb lica en  la m ateria, es im -
portan te part ir del hecho de que el uso m a-
yoritario del agua en  nuest ro país es el des-
t inado a la ag ricu ltura y la ag roindust ria. No 
obstan te, tam bién  es necesario considerar 
? com o ocurre en  el Occidente de México? , 
que la p rioridad  en  el acceso al agua benefi-
cia p rincipalm ente a las em presas de p ro-
ducción  de m ercancías ag rícolas, uso que 
habría  que iden t ificar si es  para la ag ricu l-
tu ra de p roducción  de alim entos o de t ipo 
indust rial.

Con la en t rada en  vigor del Tratado de Lib re 
Com ercio de Am érica del Norte (TLCAN) en  
1994 , el Occidente de México, com o m uchas 
ot ras reg iones del país, su frió una profunda 
t ransform ación  de su vida rural y un  som et i-
m iento a la p roducción  m asiva de m ercan-
cías ag rícolas de exportación . Esta form a de 
p roducción  no sólo p rop ició alteraciones al 
m ed io am bien te, a la soberanía alim entaria 
y a la p roducción  cam pesina que caracteri-
zaba a esta zona, sino que tam bién  p rodu jo 
una afectación  in teg ral y generalizada a la 
form a de vida y a la naturaleza, im pon iendo 
lo que llam am os un ?m etabolism o 
ag roindust rial?.

En este p roceso, territorios com pletos pasa-
ron  de ser un  reservorio de vida y d iversidad  
silvest re, cam pesina y ru ral, a form ar parte 
de un  m odelo g lobal nocivo que incorpora 
p ráct icas de despojo de t ierras, acapara-
m iento de aguas, ag ricu ltura por cont rato, 
nuevos pat rones de consum o, m ano de obra 
frag ilizada y tecnolog ías que in t roducen to-
do t ipo de p lást icos, ad it ivos, ag rotóxicos, 
sem illas y m ateriales genét icam ente m od i-
ficados. En palabras de Jorge Veraza, lo que 
se ha im puesto es ?un sen t ido com ún 
m ercant il- cap italista?, es decir, una perver-
sión  del sen t ido com ún colect ivo de las co-
m un idades ru rales, que p rop icia lo que Jean 
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Robert  ha nom brado ?la des- hab ilit ación  
p rog resiva? com o cond ición  para que la 
acum ulación  del cap ital desp liegue su p ro-
ceso m etabólico de dom in io ent re los m o-
dos de p roducción  cap italista y p recap italis-
ta (Rob les González, 2022).

Transform ación  del uso del t err it or io y de 
la p rop iedad  social en  el Occiden t e de 
México

La prop iedad social en  México (Mapa 1), 
com puesta por ejidos (lila) y com unidades 
(verde), const it uye todavía g ran  parte del te-
rritorio nacional (por lo m enos el 68%). Se 
t rata de p rop iedad colect iva que ha at rave-
sado un  p roceso de t ransform ación  o, com o 
d icen, de ?m odern ización?, que la ha orien-
tado a ot ros fines que han afectado el m e-
tabolism o de la reg ión .

En el Cent ro- Occidente de México ? la re-
g ión  del país con m ayor part icipación  en  la 
p roducción  ag ropecuaria nacional? , Jalisco 

y Michoacán son los estados que, en  2020, 
poseían  la m ayor extensión  sem brada, p ro-
ducían  los m ayores volúm enes de p roducto 
y generaban el m ayor valor de la 
p roducción .

En el ?g igante ag roalim entario? y el ?líder 
ag rícola? (com o se han autodescrito los go-
b iernos de Jalisco y Michoacán, respect iva-
m ente), se p riorizan  los cu lt ivos de fresa, be-
rries, aguacate, m ezcal, caña de azúcar, hor-
talizas y, ú lt im am ente, uva (Tab la 1). La m a-
yoría de estos p roductos está d irig ida a la 
exportación  y no a solventar la soberanía ali-
m entaria de esos estados o del país. Ahora, 
em presas instaladas en  el norte de México 
(Sonora) se están  t rasladando a Jalisco por-
que ? según sus p rop ias declaraciones pú-
b licas? , acabaron con el agua en  donde es-
taban produciendo. Este desp lazam ien to 
t rae consigo cam bios fundam entales en  el 
m etabolism o de la reg ión , así com o en los 
sistem as product ivos, am bientales, cu ltura-
les y de salud .
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Mapa 1. Prop iedad social en  México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicu ltu ra Sosten ib le (2020) 
h t tps://w w w.ccm ss.org .m x/m apa/la- p rop iedad-social-en-m exico/.
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A part ir de la in t roducción  de 
las reform as est ructurales que 
im puso el m odelo neoliberal, 
se ha p rop iciado un  ?desm an-
telam iento casi total de la eco-
nom ía cam pesina nacional y la 
conversión  de este sector so-
cial a una pob lación  em pobre-
cida, m arg inada y desp lazada? 
de sus territorios (Rivero, 2013).

Del m ism o m odo, se perd ió el 
én fasis en  la p roducción  de 
alim entos y la reproducción  de 
la vida cu ltu ral y colect iva de 
los pueb los, favoreciendo la 
desregulación  de la p rop iedad 
de la t ierra, el agua y los recur-
sos naturales.

El sector ag rícola dejó de ser 
m anejado por el Estado com o 
un sector est ratég ico, h istórico 
y elem ental para el país y su  
soberanía alim entaria. La re-
conversión  p roduct iva en fo-
cada a la export ación  de 
m ercancías ag rícolas n o fue 
m ás que el t raspaso de la ac-
t iv idad  ag rícola y sus act iv i-
dades com p lem en t arias a 
m an os de un  reducido sect or 

de em presas, en  su  m ayoría t rasnaciona-
les. En  este contexto, se consolidó la cont ra-
rreform a ag raria de 1992. La polít ica ag rope-
cuaria del Estado se alineó a las polít icas 
neoliberales de p rivat ización  y ren ta de la 
p rop iedad social, que inclu ían  las t ierras, los 
m ontes y las aguas.
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Arándano Fram buesa Fresa Zarzam ora Total 
2000

Jalisco 0.00 49.00 22.00 13.00 84 .00

Michoacán 0.00 60.00 3,732.35 1,094 .15 4 ,886.50

Guanajuato 0.00 5.00 2,297.00 0.00 2,313.00

San Lu is Potosí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Querétaro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aguascalien tes 0.00 0.00 22.00 0.00 22.00

Colim a 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

Total 0.00 114 .00 6,073.35 1,118.65 7,306.00

Arándano Fram buesa Fresa Zarzam ora Total 
2020

Jalisco 2,230.28 6,269.33 201.25 741.59 9,442.45

Michoacán 808.49 1,134 .00 7,388.17 8,675.10 18,005.76

Guanajuato 77.26 114 .60 1,770.30 26.70 1,988.86

San Lu is Potosí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Querétaro 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50

Aguascalien tes 0.00 58.90 0.00 0.00 58.90

Colim a 268.54 1.75 0.00 152.00 422.29

Total 3,384 .57 7,578.58 9,359.72 9,597.89 29,920.76

Tab la 1. Producción  de m ercancías ag roindust riales
en la reg ión  Cent ro-Occidente de México, 2000 y 
2020 (Toneladas).

Elaboración  p rop ia con datos del Sistem a de In form ación  
Agroalim entaria de Consu lta (SIACON 2020). Tom ado de 
Rob les González (2022).

se per d i ó el  én fasi s en  l a pr odu cci ón  

de al i m en t os y  l a r epr odu cci ón  de l a 

v i da cu l t u r al  y  col ect i va de l os 

pu ebl os, f avor eci en do l a 

desr egu l aci ón  de l a pr op i edad de l a 

t i er r a, el  agu a y  l os r ecu r sos n at u r al es



En el m apa 2, puede verse que las reg iones 
h id rológ icas p riorit arias están  dent ro del te-
rritorio de p rop iedad social, sin  em bargo, la 
con t rarreform a ag raria de 1992 condu jo a 
una reform a del art ícu lo 27 const it ucional, 
que se t radu jo en  la separación  reg u lat o-
r ia e inst it ucional de las t ierras, m on t es y 
ag uas que eran  reg u lados por la Ley Fe-
deral de la Reform a Ag raria. A part ir  de 
ese m om ent o, est a ley se recon f ig u ró en  
t res d iferen t es leyes e inst it ucion es: la Ley 
de Ag uas Nacionales, la Ley Forest al y la 
Ley Ag raria. Este cam bio resu ltó cent ral en  
la reconfiguración  del uso y dest ino del 
agua, y en  la relación  que los pueb los, co-
m un idades ind ígenas, cam pesinos, m ed ios 
rurales y hab itantes de la ciudad t ienen con 
el agua.

La cosm ovisión  de los pueb los sob re los 
ecosist em as y su  b iod iversidad  g uarda 
una relación  m uch o m ás p rofunda que 
t rasciende am p liam en t e la v isión  u t i l it a-
r ist a im puest a por el m odelo n eoliberal. 
Esta relación  de los pueb los con el agua es 
im portante, ya que el agua no puede exist ir 
si no hay bosque. Es posib le que estem os 
cruzando un  um bral sin  retorno, de lo que 
podríam os arrepent irnos p ronto. Citando a 
Guillerm o Bonfil Batalla (1991), ?los t ratados 
de lib re com ercio im p iden la posib ilidad  de 
realizar un  fu turo p rop io (consecuen te con 
la p rop ia h istoria, la p rop ia realidad  p lu ral 
con  los m últ ip les gérm enes de fu turo que 
viven  en  las cu lturas m exicanas)?. El ejem plo 
m ás ext rem o de ello es la invasión  (p roba-
b lem ente irreversib le) del p lást ico, el m etal y 
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Mapa 2. Las Com unidades y el Agua

Consejo Civil Mexicano para la Silvicu ltu ra Sosten ib le (2020) 
h t tps://w w w.ccm ss.org .m x/m apa/las -com unidades-y-el-agua/.
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el cem ento, p revia a la deforestación  y ap la-
nam iento del territorio para la instalación  de 
los invernaderos y casi todos los cu lt ivos 
ag roindust riales.

La lucha por la rest au ración  del m et abo-
lism o socionat u ral or ien t ado por el Bien  
com ún

Cada vez es m ás evidente la crisis m ult ifac-
torial de la cadena ag roindust rial. Com o lo 
exp lica Cam ila Mon tecinos, ?el daño ya está 
hecho? y debem os cam biar el rum bo. La 
ag roecolog ía es una caja de herram ientas 
que nos puede ayudar a recuperar espacios 
perd idos en  esta d isputa y reconst it u ir des-
de ah í el m etabolism o alterado y dañado 
que ha sido arrebatado a la ag ricu ltura de 
los pueb los, o b ien , nos puede servir para el 
p ropósito de restaurar la b iod iversidad  de 
las reg iones urbanas y periu rbanas.

El m odelo ag roindust rial p resum e que se 
puede evitar la pérd ida de agua m ed ian te la 
?agricu ltu ra p roteg ida?. [1] Por ello, cuesta 
t rabajo en tender la com plejidad  y la m agn i-
tud  del daño generado, que se p resenta al 
sen t ido com ún de form a fragm entada co-
m o prob lem as de salud , con tam inación , cri-
sis de agua, aire, suelo y d ism inución  de 
b iod iversidad . Tam bién  se alteran  valores, 
saberes y la base m aterial de lo que confor-
m a la subsistencia de los pueb los.

Estos daños pueden exp licarse desde el 
concepto de desvío de p roducción , que Jean 
Robert  expuso en  las sesiones del Capítu lo 
México del Tribunal Perm anente de los 

Pueb los. Este concep to se sincron iza con el 
concep to del desvío de poder, u t ilizado co-
m o argum ento para en ju iciar los efectos del 
lib re com ercio en  México, tam bién  usado en  
la Corte In teram ericana de Derechos Hu-
m anos. El desvío de la p roducción  y el des-
vío de poder, que favorecen a los p rivileg ia-
dos de la sociedad de acum ulación  indus-
t rial, son  concep tos que van de la m ano. Por 
un  lado, se desvía la energ ía y el t rabajo has-
ta la p roducción  de m ercancías ajenas a la 
necesidad  real de la reproducción , y por el 
ot ro, se desvía el poder de la soberanía po-
pular para just ificar y encubrir las operacio-
nes que devastan  los territorios y los pue-
b los, im pon iendo lo que Robert  denom ina 
?la form a urbana indust rial que t rastoca to-
do m ás allá de la ciudad?.

Por esto decim os que la ag roindust ria es un  
m odelo para arm ar: es la sum a del consum o 
de m ercancías que ya existen  (m etal, ce-
m ento, p lást ico, pest icidas, tecnolog ías, 
com bust ib le, m aterial genét ico y agua). Se 
t rata de un  círcu lo nocivo que va const ru-
yendo la narrat iva de que ?esa es la ún ica 
vía?, pero que responde a la necesidad  de 
p roducir m ercancías ag roindust riales a t ra-
vés de invernaderos o p lan taciones para ge-
nerar ganancias y consolidar estos cap itales. 
El consum o de m ercan cías indust r ializa-
das se t raduce en  el despojo de t odos los 
m ed ios y saberes de subsist encia y, en  
consecuencia, en  el som et im ien t o de los 
seres hum an os n o sólo econ óm ico, polít i-
co, ideológ ico y cu lt u ral, sin o t am b ién  f i-
siológ ico y psicosocial.
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L a agr oecol ogía es u n a caja de h er r am i en t as 
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ah í  el  m et abol i sm o al t er ado y  dañ ado qu e h a 
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Este m etabolism o ag roindust rial no podría 
concretarse sin  el apoyo de los gob iernos en  
turno en  los t res n iveles, ya sea por acción  u  
om isión . Igualm ente, estos gob iernos alar-
dean incluso del crecim iento económ ico y la 
aportación  al PIB nacional que se genera 
m ed ian te estos cu lt ivos claves de cap itales 
ag roexportadores, cuyos p rocesos dest ruc-
t ivos p resentan  com o m odern ización , p ro-
g reso e, incluso, desarrollo. Por ello es que el 
Estado ha velado por los in tereses de las 
em presas.

En  el Occiden t e de México, la p ropuest a 
para el uso social del ag ua para el Bien  
com ún  es con t rapon er el sist em a de valo-
res y los saberes com un it ar ios y cu lt u rales 
de los pueb los que hab it an  d ichas reg io-
n es, que g uardan  una relación  est recha 
en t re la v ida ag rícola y la nat u raleza, f ren -
t e a las afect acion es de los pueb los deb i-
das a la im posición  de est e sist em a eco-
n óm ico. Es im portante no dejar de hacer 
autod iagnóst icos y p ropuestas desde lo co-
m un itario. Com o sost iene Andrés Barreda 
en  su p resentación  del lib ro Las voces del 
agua  (2007):

"Pero com o la vida urbana se basa no sólo 
en  el m etabolism o del agua ? sino tam bién  
en  un  m etabolism o de alim entos y m ateria-
les, de desperd icios y basuras, de t ranspor-
tes y com unicaciones, de energ ía (h id rocar-
buros, elect ricidad , etc.), qu ím ico, atm osféri-
co y clim át ico, pero tam bién  en  el m etabo-
lism o creado por el m ovim ien to de d iversos 
seres vivos (aves, fauna dom ést ica y calleje-
ra, fauna nociva y agentes b iológ icos, pató-
genos, etc.) y de la pob lación  m ig rante, en-
t re ot ros? , el ejercicio realizado en  torno de 
la reconst rucción  colect iva de este m ovi-
m ien to m etabólico del agua se convirt ió en  
un  ejem plo parad igm át ico de cóm o los ha-
b itan tes de las ciudades y sus en tornos ru-
rales pueden y necesitan  urgentem ente 
sentarse a p lat icar y a razonar crít icam ente 
en  torno de todas las form as insusten tab les 
de m etabolism os sobre las cuales se ha fin -
cado el desarrollo de las g randes ciudades."
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[1] En México, de acuerdo con las estad íst icas del 
Servicio de In form ación  Pesquera, se cu lt ivan  al-
rededor de 34 m il hectáreas de berries, con  una 
producción  de 900 m il toneladas al año. El país 
cont ribuye al 10% de la p roducción  de estas fru tas 
que se consum en en todo el m undo. Su cu lt ivo 
requ iere aproxim adam ente 480 m il lit ros de 
agua por hectárea, equ ivalen tes al t rip le de la 
cant idad  que consum e la pob lación  de Ciudad 
Guzm án. Por su  parte, el árbol de aguacate pue-
de requerir un  p rom ed io de 1,000 lit ros de agua 
por m es y se siem bran m ín im o 100 árboles por 
hectárea, lo que im p lica un  consum o de 100 m il 
lit ros de agua por hectárea m ensuales. Adem ás, 
su  m anejo requ iere un  uso in tensivo de pest ici-
das que term inan por filt rarse a los m antos acuí-
feros, y norm alm ente sust it uyen bosques b iod i-
versos fundam entales para el ciclo del agua. En la 
ú lt im a década, el sector de las hortalizas en  Mé-
xico ha ganado relevancia. Actualm ente, este t ipo 
de p roductos ag rícolas ocupa el tercer lugar en  
im portancia den t ro del rubro de exportaciones 
ag roalim entarias.
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El cam bio g lobal está llegando a un  punto 
crít ico de no retorno. De acuerdo con Stef-
fen  y colaboradores (2018), el sistem a p lane-
tario se encuent ra en  una t rayectoria donde 
las ret roalim entaciones del p rop io sistem a 
pueden em pujar el p laneta hacia un  um bral 
que al cruzarlo encont raría un  escenario de 
"estado invernadero". Esto conduciría a una 
tem peratura p rom ed io g lobal m ucho m ás 
alta que cualqu ier in terg laciar en  los ú lt im os 
1.2 m illones de años, y a n iveles del m ar sig -
n ificat ivam ente m ás altos que en  cualqu ier 
m om ento del Holoceno.

Esta situación  generaría g raves t rastornos a 
los ecosistem as, la sociedad y la econom ía. 
De acuerdo con los au tores, para evit ar est a 
sit uación  se requ iere de una acción  hu -
m ana colect iva sin  p receden t es para lo-
g rar est ab il izar el p lan et a en  un  ?est ado 
hab it ab le?. Dicha acción  im p lica la adm i-
n ist ración  de todo el sistem a terrest re (b ios-
fera, clim a y sociedades) y puede inclu ir la 
descarbon ización  de la econom ía g lobal, la 
m ejora de los sum ideros de carbono de la 
b iosfera, cam bios de parad igm as, innova-
ciones tecnológ icas, nuevos arreg los de go-
bernanza y la t ransform ación  de valores so-
ciales. Es decir, para estab ilizar el sistem a se 
necesita de un  cam bio rad ical p rofundo a 
todas las escalas.

Quienes nos ded icam os a tem as am bien ta-
les m uchas veces parecem os profetas de las 
p lagas del Ant iguo Testam ento: elevación  
de la tem peratura, torm entas m ás poten tes, 
aum ento de las sequías, aum ento del n ivel 
oceán ico, calen tam iento del agua, desapari-
ción  de especies, increm ento en  el núm ero 
o aparición  de especies invasoras, escasez 
de alim entos, m ayores riesgos para la salud , 
elevación  del n ivel de pobreza y desp laza-

m ientos forzados. En  est e con t ext o, su rg e 
la p reg un t a ¿cóm o com un icar la u rg encia 
de act uar f ren t e a la cr isis sin  g en erar 
desesperanza? El ob jet ivo es en t onces lo-
g rar t ransm it ir  un  m ensaje sob re la n ece-
sidad  de act uar colect ivam en t e para bus-
car cam b ios rad icales, evit ando a t oda 
cost a g en erar ecoansiedad  [2] , para evit ar 
caer en  la inacción  por t em or.

Un ejem plo in teresante para aterrizar estas 
ideas es la reflexión  que hace el cineasta Ja-
m es Cam eron cuando p lantea que la pará-
bola del Titan ic ?rem ite a la arrogancia y la 
p repotencia, a la sensación  de que som os 
dem asiado g randes para fracasar. ¿No es la 
h istoria de siem pre? Había una vez una g ran  
m áquina que avanzaba tanto y con tan to 
im pulso que no pudo g irar y detenerse a 
t iem po para evitar el desast re. Es lo que está 
pasando ahora. El sistem a hum ano que via-
jaba a bordo de ese barco puede represen-
tar un  m icrocosm os del m undo con sus d is-
t in tas clases. En el m undo hay países desa-
rrollados y países en  desarrollo, m illones de 
personas que m ueren de ham bre, que se-
rán , o ya son, las p rim eras y m ás afectadas. 
Podem os ver este iceberg  justo delante de 
nosot ros, pero no podem os g irar. No pode-
m os cam biar de rum bo por la inercia polít i-
ca y económ ica del sistem a. Hay dem asiada 
gente ganando d inero con ese sistem a g ra-
cias a la form a en que funciona. Esa gente 
t iene en  sus m anos las palancas del poder y 
no está d ispuesta a soltarlas, hasta que no lo 
hagan no podrem os g irar y evitar ese ice-
berg . Vam os a chocar y cuando choquem os 
los ricos segu irán  ten iendo acceso a la co-
m ida, a la t ierra cu lt ivab le, al agua y a todo lo 
dem ás. Serán los pobres, los que viajan  en  
tercera, los que su fran  del im pacto com o 
suced ió en  el Titan ic? (Gerber, 2012).



Am pliando esta parábola, nos podem os po-
ner en  el lugar de un  t ripu lante dent ro de 
este sistem a inercial y pensar qué opciones 
tenem os y dónde podem os en focar los es-
fuerzos con el poco t iem po que nos queda 
an tes de la colisión . La clave está en  pensar 
en  los salvavidas. Fren te a la crisis clim át ica 
existen  salvavidas, que independ ien tem ente 
de lo que ocurra en  el fu turo, sabem os que 
van a ser cruciales para la sobrevivencia: los 
cuerpos de agua ep icon t inentales, el acceso 
al agua, los ecosistem as terrest res y m ari-
nos, la t ierra cu lt ivab le y la soberanía ali-
m entaria. Com o t r ipu lan t es de est e g ran  
barco, debem os g en erar est rat eg ias co-
lect ivas para la p rot ección  y defen sa de 
est os salvavidas (n o podem os seg u ir  ob -
servando cóm o las personas que t ien en  
salvavidas aseg urados desechan  al rest o), 
y n ecesit am os crear nuevos salvavidas 
con  los elem en t os que t en em os a nuest ro 
alcance a n ivel local (com o pun t o de par-
t ida para la con form ación  de redes h ori-
zon t ales de con ocim ien t o). Estas redes 
buscan log rar la art icu lación  en t re personas 
e inst it uciones para la const rucción  de alter-
nat ivas de solución  a p rob lem as m ed ian te la 
generación  de conocim iento que pueda ser 
ap licado a escala local. Parte fundam ental 
de esta est rateg ia es la d ifusión  lib re del co-
nocim ien to, porque si algu ien  en  un  cam a-
rote log ró fabricar un  salvavidas con los ele-
m entos que ten ía a la m ano, la d ifusión  y 
d ispersión  de ese conocim ien to es m uy im -
portan te para el resto de los t ripu lan tes, 
qu ienes podrían  adap tarlo a sus realidades 
específicas.

Por ejem plo, en  la Ciudad de México, al igual 
que en  ot ras g randes ciudades, el agua es el 
salvavidas clim át ico m ás im portan te que 
tenem os y pende ya de un  h ilo. La Ciudad 
de México es un  territorio con vocación  la-
cust re, necesitam os com prender que segu i-
m os viviendo sobre el agua que año con año 
reclam a sus afluen tes naturales. Las cont i-
nuas inundaciones han t ratado de resolver-
se con m ás y m ejor in fraest ructura, que se 
p rom ete siem pre com o la solución , pero en  
el fondo no son m ás que ideas lineales fra-
casando una y ot ra vez al t ratar de resolver 
un  p rob lem a com plejo (Córdova- Tap ia, 
2018). En cam bio, debem os em pezar a refle-
xionar sobre cuál es la m ejor m anera de ha-
b itar un  territorio que siem pre ha sido acuá-
t ico. Este cam bio de pensam ien to m od ifica-
ría por com pleto la noción  que tenem os de 
esta ciudad lacust re. Año con año, la ciudad 
se hunde com o resu ltado de la sobreexp lo-
tación  del acuífero. En este sen t ido, es para-
dójico que se su fra por falta de agua cuando 
se vive sobre lagos. Esto se debe sobre todo 
a cuat ro factores est recham ente relaciona-
dos: 1) la sobreexp lotación  del acuífero, pues 
actualm ente ext raem os el dob le de lo que 
in filt ram os; 2) la pérd ida de áreas verdes y su  
sust it ución  por asfalto y concreto; 3) la falta 
de sistem as de captación  de agua de lluvia; 
y 4) la constan te insistencia de en tubar los 
ríos y expu lsar el agua de la cuenca. Desde 
un  punto de vista sistém ico, una solución  
real sería reg resar a la vocación  natural la-
cust re m ed ian te la retención  del agua den-
t ro de la cuenca.
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En  est e con t ext o podem os ob servar la re-
g ión  del Lag o de Texcoco com o un  ejem -
p lo perfect o t an t o de defensa com o de 
creación  de nuevos salvavidas. Esta es una 
reg ión  que ha sufrido im portantes t ransfor-
m aciones a raíz de los in ten tos por im poner 
p royectos aeroportuarios, cuyas consecuen-
cias socioam bientales se encuent ran  b ien  
docum entadas (Reyes, 2016; De Miguel y 
Guerrero, 2019; Bart ra, 2019). En este caso, 
tenem os el g ran  ejem plo de resistencia y 
defensa que por m ás de 20 años ha realiza-
do el Fren te de Pueb los en  Defensa de la 
Tierra, que en  el año 2018 se cristalizó en  la 
h istórica cancelación  del Nuevo Aeropuerto 
In ternacional de la Ciudad de México (SCT, 
2019). La defensa de esta reg ión  abrió una 
ventana de oportun idad  sin  p recedentes 
para la recuperación  de la vocación  lacust re 
de la reg ión  hacia donde corre el agua na-
turalm ente y donde desem bocan los nueve 
ríos de Orien te. Así, despúes de la cancela-
ción , el g ran  salto fue pasar de la defensa a 
la creación  de nuevos salvavidas, lo que llevó 
al m ovim iento a la form ulación  del p lan  in -
teg ral ?Manos a la Cuenca?.

En m arzo de 2022, se decretaron  14 ,000 
hectáreas del territorio del Lago de Texcoco 
com o Área Natu ral Proteg ida (ANP), con  la 
categoría de Área de Protección  de Recur-
sos Naturales (DOF, 2022), una extensión  
crucial para p roteger el ciclo socioh id rológ i-
co, el alto valor h istórico arqueológ ico, la 
ident idad  cu ltural de aprovecham ien to t ra-
d icional de b ienes naturales, su  con t ribución  
a la regu lación  clim át ica frente a escenarios 
de cam bio clim át ico, sus característ icas 
edafológ icas ún icas y el im portan te refug io 

que representa para las aves m ig ratorias 
(CONANP, 2021). Asim ism o, se ha im pulsado 
la creación  del Parque Ecológ ico Lago de 
Texcoco por parte de la Com isión  Nacional 
del Agua. Se ha arrancado ya con la elabora-
ción  de los Ordenam ientos Ecológ icos Par-
t icipat ivos en  los m un icip ios aledaños al la-
go. En  con jun t o, t odas est as accion es 
m arcan  el in icio de un  n ecesario cam b io 
de parad ig m a para el m an ejo y la g est ión  
del ag ua. Texcoco es un  perfect o ejem p lo 
de cóm o los t r ipu lan t es som os capaces de 
t rabajar de m an era sin érg ica en  el poco 
t iem po que n os queda an t es de la colisión  
con  un  iceberg  que vem os cada d ía m ás 
cercan o.
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In t roducción

El ciclo socionatural del agua com prende los 
d iversos p rocesos natu rales y sociales que 
in tervienen en  el paso del agua de una a 
ot ra fase (b iósfera, atm ósfera, subsuelo), o de 
uno a ot ro lugar (em balses, t rasvases, ex-
t racción), así com o los p rocesos sociales in -
heren tes al derecho hum ano al agua, que 
en  m uchos lugares llevan a conflictos h id ro-
sociales por fenóm enos de despojo, m erca-
deo, acaparam ien to y especulación  del 
agua, así com o a in tervenciones fallidas de 
los sistem as de gest ión  in teg ral del agua. 
Resu ltados com unes son la escasez de agua 
para la pob lación , contam inación , baja d is-
pon ib ilidad  y d ist ribución  in icua.

De acuerdo con los datos del Reg ist ro Na-
cional de Derechos de Agua en  México 

(REPDA, actualizados a m ayo de 2022), las 
concesiones de agua a part icu lares, em pre-
sas e inst it uciones reflejan  a n ivel nacional 
una p riorización  del uso del agua en  orden 
inverso a la naturaleza, dando prioridad  al 
uso para la generación  de energ ía eléct rica 
(47.8%), el uso ag rícola subord inado (26.59%), 
el púb lico urbano (12.02%), d iferen tes usos 
(5.38%), el indust rial (3.1%), los servicios 
(1.38%), el dom ést ico (0.04%), y el sosten i-
m iento de los ecosistem as (0.01%) [2].

Ot ro fenóm eno ant róp ico a destacar es el 
efecto del cam bio clim át ico en  el ciclo so-
cionatu ral del agua, donde el calen tam ien to 
g lobal potencia eventos com o la sequía, 
inundaciones, incend ios forestales, cam bio 
de n ivel del m ar y g raves perturbaciones en  
el sosten im ien to del equ ilib rio h íd rico, cli-
m át ico e h id rosocial.



Den t ro del ciclo socionat u ral del ag ua, d i-
versos m ét odos de cuan t if icación  del 
ag ua son  requeridos, incluyendo los com -
pon en t es h íd r icos nat u rales com o su  en -
t orn o social. Es decir, es n ecesario calcu -
lar, est im ar y/o m ed ir  los d iferen t es pará-
m et ros de la den om inada ecuación  de ba-
lance h íd r ico y, en  paralelo, con t ext ualizar 
los p rocesos sociales l ig ados a la d ist r ibu -
ción , posesión  y leg alidad  del ag ua en  re-
g ion es específ icas.

El p resente t rabajo reúne am bos ob jet ivos, 
conocer los parám et ros físicos del balance 
h íd rico y exponer un  caso part icu lar de con-
flictos h id rosociales en  una zona de México: 
la Com arca Lagunera, que a pesar de la d is-
pon ib ilidad  de agua existen te en  la reg ión , 
una de las m ás altas com parada con ot ras 
reg iones del norte del país, p resenta un  g ra-
ve p rob lem a de desabasto de agua para uso 
dom ést ico-urbano, de contam inación  deb i-
do a la sobreexp lotación  de cuat ro acuíferos 
(el m ás im portan te de ellos, el Acuífero Prin -
cipal) y de contam inación  con arsén ico (As) 
y flúor (F), cond ición  crón ica de m ás de m e-
d io sig lo, donde el fenóm eno de h id ro arse-
n icism o ha p rovocado la afectación  en  la sa-
lud  de m iles de hab itan tes con d iversos pa-
decim ien tos, en t re ellos cinco t ipos de cán-
cer (Morán y García, 2016).

2. Acerca del balance h íd r ico y la cuan t if i-
cación  del consum o por los cu l t ivos

Realizar un  balance h íd rico consiste, expre-
sado de m anera sencilla, en  determ inar las 
en t radas y salidas de agua de una reg ión . 
De aquí la im portancia de la m ed ición  de la 
lluvia, la evapot ransp iración , el escurrim ien-
to superficial, la in filt ración  som era y p ro-

funda, el consum o de agua por la pob lación  
y ot ros usos. En 2012, se in t rodujo una m e-
todolog ía para realizar el balance de agua 
por p ixel (Bolongaro, 2012), que perm ite cal-
cu lar los balances para cualqu ier polígono, 
cuenca, superficie o punto sobre la superfi-
cie. En  est e t rabajo se at enderá un o de los 
parám et ros del balance: la evapot ransp i-
ración , parám et ro relacionado fuert em en-
t e con  el consum o de ag ua por los cu lt i-
vos y los ecosist em as, que en  reg ion es 
com o la Com arca Lag un era con form an  la 
part e m ás im port an t e del balan ce local.

La im portancia social de conocer el consu-
m o de agua por los cu lt ivos y los ecosiste-
m as consiste en  contar con un  m étodo para 
cuant ificar de m anera ob jet iva los volúm e-
nes de consum o de agua relacionados con 
la ag ricu ltura de tem poral y de riego que se 
em plean com o insum os en  d iversas act ivi-
dades ag roindust riales para, de esta m ane-
ra, dotar a los actores sociales (com unidad, 
indust ria, organ izaciones sociales, gob ierno 
y academ ia) de in form ación  ob jet iva, acce-
sib le y g ratu ita de la est im ación  de estos 
parám et ros, que cont ribuya a conocer los 
volúm enes y lugares de consum o de agua 
de la ag ricu ltura. Los dem ás parám et ros de 
la ecuación  de balance h íd rico se t ratarán  en  
cont ribuciones posteriores.

3. La evapot ransp iración

La evapot ransp iración  pot encial (PET) es 
una est im ación  de la can t idad  m áxim a de 
ag ua que pod ría evaporarse de la superf i-
cie t errest re por los efect os f ísicos de las 
cond icion es clim át icas: tem peratura, vien-
to, rad iación  solar y t ipo de sust rato (suelo, 
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roca, etc.), independ ientem ente de la d ispo-
n ib ilidad  de agua. Proporciona una com -
p rensión  de la dem anda de ag ua de un  
ecosist em a y se u t i l iza en  la g est ión  de 
recu rsos h íd r icos y la p lan if icación  
ag rícola.

Por su parte, la evapot ransp iración  real 
(ET) es en t end ida com o la can t idad  de 
ag ua que es t ransfer ida al aire desde la 
superf icie t errest re, a t ravés de la t ransp i-
ración  de las p lan t as y la evaporación  del 
ag ua del suelo. Es una parte im portan te del 
ciclo natural del agua en  la Tierra y juega un  
papel crucial en  el m an ten im ien to del equ i-
lib rio h íd rico y clim át ico en  la superficie te-
rrest re. Mien t ras la PET t ien e que ver m ás 
con  la dem anda de ag ua, com o un  ind ica-
dor de la capacidad  de un  ecosist em a (o 
cu lt ivo) para evapot ransp irar ag ua, la ET 
t ien e que ver con  el consum o real de ag ua 
de la veg et ación  de un  sist em a.

Uno de los datos cent rales acerca de dónde, 
cuándo y cuán ta agua se consum e real-
m ente en  un  sit io es la existencia de cu lt ivos 
en  la superficie. La obvia relación  en t re el 
agua y los cu lt ivos y los ecosistem as ofrece 
la oportun idad  de calcu lar el volum en de 
agua por m ed io de la cuan t ificación  de at ri-
butos superficiales com o el estado de la ve-
getación , las cond iciones de hum edad, la 
calidad  del follaje y ot ros at ribu tos del p ro-
ceso de desarrollo de un  cu lt ivo o de un  
ecosistem a. En efecto, una superficie cu lt i-
vada y regada de m anera natural o art ificial 
p resentará superficialm ente una cobertura 
vegetal, cuyas característ icas en  cada m o-
m ento responderán a la d ispon ib ilidad  y uso 
del agua. Durante la sequía, la vegetación  

estará seca o ausente, m ien t ras que en  la 
tem porada de lluvia o por riego, exh ib irá el 
follaje característ ico. Cabe m encionar que 
cada t ipo de cu lt ivo y de ecosistem a t iene 
curvas p rop ias de absorción  de agua en  
función  de su fenolog ía, ocasionando que 
los consum os de agua sean d iferen tes du-
rante las etapas de germ inación , desarrollo, 
floración , form ación  de fru to y term inación  
del ciclo ag rícola, o sus equ ivalen tes en  los 
ecosistem as terrest res.

En este art ícu lo se m uest ra una m etodolo-
g ía ob jet iva para est im ar las variab les de la 
evapot ransp iración : PET y ET por m ed io de 
im ágenes satelit ales, determ inando y anali-
zando la respuesta espect ral por la p resen-
cia de cu lt ivos y cub iertas vegetales, cual-
qu iera que sea su origen. La m et odolog ía 
n o depende de los usuarios n i de los or-
g an ism os que t ien en  com o t area m ed ir  el 
consum o de ag ua para la ag ricu lt u ra (i. e. 
CONAGUA), sin o del escud riñam ien t o per-
m an en t e de t oda la superf icie y la est im a-
ción  de ag ua consum ida por la veg et ación  
a t ravés de sat élit es.

4 . Det erm inación  del consum o de ag ua 
por la veg et ación  y los ecosist em as t e-
rrest res por m ét odos sat elit ales

La m et odolog ía sat elit al se basa en  la re-
lación  est recha en t re el con t en ido de 
ag ua y el desarrollo de la veg et ación , aso-
ciados a la form ación  de clorof i la y al 
ag ua con t en ida en  las h ojas, am bas sus-
t ancias det ect ab les y cuan t if icab les con  
bast an t e exact it ud  por los sat élit es óp t i-
cos m u lt iespect rales (Lan dsat , Sen t in el, 
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MODIS, GeoEye, et c .). Med ian te el em pleo 
de com binaciones de bandas de los satéli-
tes, conocidas com o índ ices norm alizados, 
se pueden iden t ificar aquellas zonas donde 
la vegetación  está m ás o m enos desarrolla-
da y donde d icha vegetación  posee m ás o 
m enos tem peratura, lo que determ ina la 
evapot ransp iración .

Una constelación  de satélites perm ite hacer 
lo descrito an teriorm ente. El satélite MODIS, 
por ejem plo, a t ravés de su p roducto MOD16, 
con una resolución  espacial de 500 m et ros y 
una resolución  tem poral de 8 d ías, usa la ló-
g ica de la ecuación  de Penm an- Montheith  
(1965, 1980, tam bién  u t ilizada por la FAO en 
los estud ios de sequía) parta calcu lar las 
evapot ransp iraciones potencial y real en  to-
do el m undo. El p roducto em plea in form a-
ción  de d iferen tes variab les com o rad iación  
fotosin tét icam ente act iva, déficit  de p resión  
de vapor, rad iación  neta, flu jo de calor del 
suelo, así com o hum edad relat iva para cal-
cu lar la evapot ransp iración  según el t ipo de 
cobertura y uso de suelo [3].

5. Presen t ación  de resu l t ados

Com o ejem plo de ap licación  de la m etodo-
log ía de est im ación  de la evapot ransp iración  
por m étodos satelit ales, se m uest ran  resu l-
tados correspond ientes a una m ed ición  de 8 
d ías del periodo del 16 al 23 de octubre de 
2021 (Figuras 1 y 2). En  la p ráct ica, por t ratar-
se de satélites óp t icos que pueden ser opa-
cados por la p resencia de nubes, se confor-
m an com pósitos de im ágenes de al m enos 
8 d ías, con  la expectat iva de que todos los 

p ixeles tengan un  valor espect ral en  tal pe-
riodo. Estos com pósitos se han calcu lado 
para el periodo 2001 hasta la actualidad  (fe-
b rero de 2023), de tal m anera que puede 
analizarse un  periodo de consum o de agua 
por la vegetación  natural y los cu lt ivos cada 
8 d ías duran te 22 años. La p lataform a está 
en  p roceso de autom at ización .

En cuan to a la evapot ransp iración  potencial 
(Figura 1), obsérvese que, en  el periodo de 8 
d ías analizado, p resentó valores de 26 a 46 
m m . Recuérdese que PET es un  valor po-
tencial de agua m áxim a requerida por los 
ecosistem as. Nótese que los m ayores valo-
res PET se ub ican en  la zona suroeste de la 
im agen, correspond iente a una superficie 
del desierto ch ihuahuense con vegetación  
xerófila m icrofilohalina, de acuerdo con el 
m apa de ecosistem as de CONABIO (2008). 
Toda la reg ión  se caract er iza por valores 
m uy alt os de evapot ransp iración  pot en -
cial anual en t re 2,018 y 2,316 m m , com ún  
en  est e t ipo de ecosist em a. Para la sem a-
na ilust rada, la PET fue de 40.5 m m .

Con respecto a la evapot ransp iración  real, la 
que está d irectam ente relacionada con el 
consum o de agua por la vegetación  (cu lt i-
vos y ecosistem as), la ET presenta valores 
ent re 3 y 31 m m  (Figura 2). Se observa que 
los valores de ET son altos en  las zonas de 
cu lt ivo con riego, con valores m ayores a 14 
m m  de consum o para el periodo de una se-
m ana. Estas zonas de alto consum o de agua 
son claram ente observab les en  la figura, 
cont rastando con valores bajos m enores de 
3 m m  para la m ayor parte del territorio.
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En  l a Com ar ca L agu n er a se con ocen  con f l i ct os 

soci al es por  el  est abl eci m i en t o de m er cados 

de agu a qu e der i var on  en  l a con cen t r aci ón  

pr i vada de l os vol ú m en es d i spon i b l es qu e se 

dest i n an  com o i n su m os en  l os pr ocesos de 

pr odu cci ón  agr ícol a [ ...]  en  det r i m en t o de l os 

qu e se asi gn an  par a u so dom ést i co-u r ban o



Si b ien  estas característ icas describen bas-
tan te b ien  las necesidades de agua (PET) y 
consum os cercanos a los reales (ET), tam -
b ién  ofrecen in form ación  sobre la d ist ribu-
ción  geográfica de estos parám et ros por 
m ed io de m apas de consum o de agua por 
en t idades geográficas, polígonos, m un ici-
p ios, d ist ritos de riego, subcuencas, etc. [4], 
m ed ian te técn icas de análisis espacial am -
p liam ente d ifund idas.

 

Figura 1. Est im ación  de la evapot ransp iración  po-
tencial de agua (PET) en  m m  en la zona de la Co-
m arca Lagunera (Durango-Coahuila, México), con  el 
satélite MODIS. Arriba: procesado de im agen sateli-
t al duran te el periodo del 16 al 23 de octubre de 
2021; la resolución  de cada p ixel es de 500 m . Abajo: 
valores de PET para los pun tos señalados en  el m a-
pa para todo el año 2021. La línea punteada señala la 
fecha de desp liegue de los datos de la im agen de 
arriba. Aquellos sit ios donde se p resentaron  nubes 
perm anentes en  el periodo de adqu isición  de la 
im agen se m uest ran  en  color g ris. ANIDE, 2023.
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Figura 2. Est im ación  del consum o de agua por la 
vegetación  (zonas ag rícolas de tem poral, riego y zo-
na urbana) en  la Com arca Lagunera (Durango-
Coahuila, México), m ed iante la u t ilización  del satéli-
te MODIS. Arriba: procesado de im agen satelit al 
duran te el periodo del 16 al 23 de octubre de 2021; la 
resolución  de cada p ixel es de 500 m . Abajo: valores 
de ET (m m ) para los pun tos señalados en  el m apa 
para todo el año 2021. La línea punteada señala la 
fecha de desp liegue de los datos de la im agen de 
arriba. Aquellos sit ios donde se p resentaron  nubes 
perm anentes en  el periodo de adqu isición  de la 
im agen se m uest ran  en  color g ris. ANIDE, 2023.

6. Est im ación  del consum o de ag ua y con -
f l ict os h id rosociales: caso Com arca 
Lag un era

La reg ión  de la Com arca Lagunera se ha se-
leccionado com o sit io p iloto y de calib ración . 
Localizada en  los estados de Durango y 
Coahuila, México, es una reg ión  donde exis-
te abundante in form ación  y se conocen 
conflictos sociales por el estab lecim ien to de 
m ercados de agua que derivaron  en  la con-
cent ración  p rivada de los volúm enes d ispo-
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n ib les que se dest inan com o insum os en  los 
p rocesos de p roducción  ag rícola (la ag ricu l-
tu ra usa el 82% del agua sub terránea y el 
100% del agua superficial), en  det rim ento de 
los que se asignan para uso dom ést ico-
urbano, lo que se t raduce en  una prob lem á-
t ica de desabasto a la pob lación , part icu lar-
m ente en  los períodos en  los que aum enta 
la tem peratura y crece la dem anda en las vi-
viendas, situación  que provoca tensión  so-
cial. Un análisis m uy sencillo de las figuras 1 
y 2 m uest ra las superficies con los d iversos 
valores de PET y ET, cont rastando los consu-
m os de agua de zonas de riego y zonas de 
tem poral, si b ien  es obvio que los m ayores 
consum os corresponden a las zonas de 
riego.

En  la t ab la 1 se describen  con  los dat os 
t res pun t os: una zona ag rícola con  r ieg o, 
una de t em poral y una u rbana. El consu -
m o de ag ua en  la zona de r ieg o det erm i-
nado sat elit alm en t e m uest ra un  valor de 
465 m m  en  un  añ o, con t rast ando con   114  
m m  de la zona de t em poral, es decir, 4  
veces m ayor. El consum o prom ed io de un  
ciclo de m aíz es de 120 m m /año, lo que sig -
n ifica que en  el área de estud io solo realizó 
un  ciclo de cu lt ivo y que la zona de riego 
consum ió lo equ ivalen te a cuat ro. La p reci-
p itación  total anual en  la reg ión  es de 240 
m m /año, lo que sign ifica que en  el área de 
tem poral se dejó de u t ilizar cerca de 225 
m m , que quedaron d ispon ib les para incor-
porarse a aguas superficiales o aguas 
sub terráneas.

Una de las p rob lem át icas conocidas en  la 
zona es el m ercado de agua y el acapara-
m iento. Los m apas aquí ob ten idos (serie de 
2001 a 2023) perm it irán  hacer cálcu los sen-
cillos com o el m ost rado arriba, volviendo 
posib le la ub icación  del núm ero de ciclos, 
los t ipos de cu lt ivos y los lugares donde 
ocurren  cada uno de ellos.

Tab la 1. Evapot ransp iración  potencial anual (PET) y 
Real (ET) de t res pun tos ilust rat ivos de uso de agua 
en  la Com arca Lagunera para una zona ag rícola con 
riego, una ag rícola de tem poral y una urbana. ANIDE 
2023.

7. Trabajo fu t u ro

La etapa sigu ien te de este p royecto se reali-
zará m ejorando la resolución  a 100 m et ros 
(una hectárea), que perm it irá m ejorar la 
p recisión  a escala de parcela. Cruzando esta 
in form ación  con los reg ist ros de concesio-
nes del REPDA, tam bién  d ispon ib les, sobre 
el m ism o m apa, podrán observarse las d is-
crepancias en t re los volúm enes de agua 
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Caso PET (m m ) 
Añ o 2021

ET (m m )  
Añ o 2021

Zona ag rícola 
1 riego

2312 465

Zona ag rícola 
2 tem poral

2294 114

Zona urbana 2018 108

L a est i m aci ón  del  con su m o de agu a par a l os 

cu l t i vos y  ecosi st em as pu ede r eal i zar se 

objet i vam en t e, si n  l a i n t er ven ci ón  de u su ar i os 

n i  au t or i dades, u t i l i zan do l os si st em as 

sat el i t al es de obser vaci ón  de l a T i er r a, l os 

cu al es son  d i spon i b l es y  gr at u i t os



concesionados y los realm ente u t ilizados. De 
este m odo se consegu irá una m ejor docu-
m entación  del p roceso de m ercadeo, t ras-
paso y acaparam iento de agua.

8. Con clusion es

La est im ación  del consum o de agua para los 
cu lt ivos y ecosistem as puede realizarse ob -
jet ivam ente, sin  la in tervención  de usuarios 
n i autoridades, u t ilizando los sistem as sate-
lit ales de observación  de la Tierra, los cuales 
son d ispon ib les y g ratu itos. Con ocer los pa-
rám et ros del ciclo nat u ral del ag ua facil i-
t ará la docum en t ación  ob jet iva y accesi-
b le para los act ores involucrados en  con -
f l ict os h id rosociales, y con t r ibu irá al con o-
cim ien t o del ciclo socionat u ral del ag ua.
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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 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 b reves de aproxim adam ente cuat ro cuart illas (8000 caracteres) en  
p rom ed io 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 del autor.

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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Núm ero Cuat ro
 Febrero 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

En el p resente núm ero de La Noria Digita l se incluyen cont ribuciones que m uest ran  cóm o 
los Pronaii que lo conform an avanzan en  la in teg ración  y desem peño de los Colect ivos de 
Invest igación  e Incidencia (CII), que son a su vez el núcleo act ivo del nuevo Su jeto social. 
Para en fren tar la cond ición  de sequía y escasez derivada de fenóm enos clim át icos y 
sociales vincu lados al g lobalism o neoliberal, adem ás de inversiones en  in fraest ructura y 
recursos tecnológ icos es necesario su  reorien tación  para que prevalezca el cu idado 
h íd rico socioam bien tal sobre el ext ract ivism o del agua con fines m ercant iles. Tarea que 
es posib le asum ir a part ir de la form ación  de un  nuevo Su jeto social orien tado al 
florecim ien to com unitario con base en  la defensa del Bien  com ún y de la in teg ridad  del 
m ed io am bien te, tal y com o se postu la y p ract ica en  el m odelo del Pronaces Agua.
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