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Edi t or i al

Todo lo que ocurre en  la natu raleza y en  la 
sociedad t iene que ver con el agua, de ah í 
que hab lem os del in t rincado en t relaza-
m iento de las act ividades hum anas con el 
agua en  sus d iversas form as, m ovim ientos 
o recorridos, y con los cuerpos que form a al 
acum ularse sobre la superficie terrest re, en  
los espacios subterráneos o en  la atm ósfe-
ra. El ciclo del agua escu lpe los territorios 
que los pueb los hab itan  e in tervienen 
creando paisajes en  constan te m od ifica-
ción . El territorio es el resu ltado d inám ico 
de esa cohab itación  de agua, t ierra, com u-
n idades y expresiones naturales de vida 
que, d icho sea de paso, la sociedad indus-
t rial t iende a convert ir en  zonas de desas-
t re. La econom ía neoliberal, que en  su afán  
ext ract ivista ha expoliado los sistem as na-
turales reduciéndolos a la cond ición  de 
?recursos?, ha llevado al saqueo de inm en-
sas extensiones de la t ierra, el m ar y el es-
pacio aéreo. Lo ha hecho con base en  téc-
n icas de ordenación  que consideran el te-
rritorio un  sim p le reservorio de m ateriales.

Este núm ero de La Noria Digita l in icia con 
un  art ícu lo que propone un  concepto d is-
t in to de ordenam iento h íd rico territorial 
orien tado al Bien  com ún in teg ral, que con 
base en  la noción  de territorio envolven te y 
la in tervención  de un  nuevo Su jeto social 
afronte los p rob lem as de cap tura del po-
der, d ispersión  regulatoria, fragm entación  
de la in teg ridad  del territorio y falta de 
atención  y financiam iento, que los autores 
ident ifican  com o obstácu los en  el caso de 
México.

El sigu ien te art ícu lo, t it u lado ?Los Pronaces 
frente a la crisis h íd rica y de salud  de la Co-
m arca Lagunera?, a cargo de Gerardo Ji-
m énez González, está escrito desde la 
perspect iva de cooperación  y com plem en-
tación  de t res p royectos de invest igación  e 
incidencia que art icu lan  sus con t ribuciones 
para const ru ir una nueva gobernanza del 
agua. Se argum enta que en  los ríos Nazas y 
Aguanaval se d ispone de agua suficien te 
tanto para sostener la econom ía com o para 
sat isfacer las necesidades de la pob lación , 
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sin  em bargo, la Com arca Lagunera situada 
en  la cuenca de esos ríos vive una crisis de 
desabasto dom ést ico. El art ícu lo no se li-
m ita a cuest ionar el m odelo de gest ión  y a 
p resentar sus g raves consecuencias en  la 
salud  hum ana y la in teg ridad  de los ecosis-
tem as, sino que encuent ra en  el p roceso de 
invest igación  e incidencia un  m odo de for-
talecim ien to de los actores locales y forá-
neos com o un Sujeto social del agua orien-
tado al Bien  com ún.

A part ir del art ícu lo t it u lado ?Retos en  la 
com unicación  social de los p rob lem as del 
agua en  México?, suscrito por Mario López, 
es dab le pensar que el arreg lo in fausto del 
territorio y el agua se relaciona con m odos 
y lim itaciones de com unicación . Su au tor 
sost iene que los obstáculos que b loquean 
la com unicación  de los p rob lem as del agua 
en  nuest ro país responden, por una parte, a 
argucias ligadas a los g randes in tereses 
que acaparan y con tam inan el agua, y por 
ot ra, a autént icas barreras de conocim ien-
to. Reflexiona sobre t res situaciones p ro-
b lem át icas, considerándolas com o retos de 
com unicación : la separación  ent re los ex-
pertos del agua y la sociedad; las barreras 
ep istém icas que encapsu lan  las d iscip linas 
cien t íficas en  sus m etalenguajes; y las 
ideas del m undo que sost ienen y con fron-
tan  los m odelos de la gest ión  h íd rica, des-
de la que t rata al agua com o recurso o in -
sum o product ivo hasta la que la considera 
com o un p roceso. El art ícu lo concluye se-
ñalando que existen  actores sociales con la 
capacidad  para desp legar form as efect ivas 
de com unicación , com o es el caso de las 
Organ izaciones de Base Com unitaria art i-
cu ladas a los Colect ivos de Invest igación  e 
Incidencia de los Pronaii.

El núm ero incluye dos con t ribuciones en  el 
cam po de los p rob lem as relacionados con 
el acceso hum ano al agua potab le. Alejan-
dra Mart ín , con  base en  la in form ación  téc-
n ica pub licada por la CONAGUA docu-
m enta la situación  en  que se encuent ra la 
calidad  del agua en  el territorio nacional, 
analiza los retos a resolver para potab ilizar-
la y refiere las d ificu ltades que existen  para 
cum plir con  la norm at ividad  vigen te. El ar-
t ícu lo abunda en  p ropuestas de solución  a 
los p rob lem as que im p iden el cum pli-
m iento del derecho hum ano al agua. De 
esas p ropuestas nos parece im portante re-
saltar que los Organ ism os Operadores de 
agua potab le fom entan una m ejor part ici-
pación  ciudadana m ed iante la p rom oción  
de m ecan ism os de in form ación  y consu lta 
que, ag regam os nosot ros, podrían  em pa-
tarse con la p ropuesta de Mario López en  el 
sent ido de recuperar la argum entación  
púb lica de calidad  para log rar una com uni-
cación  efect iva.

Por su  parte, la in fog rafía t it u lada ?Los Or-
gan ism os Operadores de Agua y la Gest ión  
Com unitaria del Agua desde la perspect iva 
del Pronaces Agua? presenta una com pa-
ración  en t re las form as inst it ucional y co-
m un itaria de gest ionar el agua potab le 
considerando t res categorías fundam enta-
les: el Su jeto Social, el cam po inst rum ental 
y el Nicho. La com paración  perm ite con-
t rastar los dos m odelos de gest ión  e iden t i-
ficar en  am bos la necesidad  de reest ructu-
rarlos con un  en foque com unitario para 
asegurar el acceso equ itat ivo al agua y la 
p rotección  de las cuencas.
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In t roducción . Uno de los conceptos bási-
cos del m odelo Pronaces Agua es el de ins-
t rum ento, defin ido com o ?cualqu ier tecno-
log ía física o social d iseñada para ser u t ili-
zada en  lo inm ed iato por un  Sujeto social 
para form ar o extender sus poderes? (Gar-
cía Barrios, 2023). Los inst rum entos son 
m étodos, p lanes, est rateg ias, tecnolog ías o 
d iseños organ izacionales de los que se va-
len  los Su jetos sociales para in terven ir sus 
ám bitos de acción  y t ransform arlos con for-
m e a sus ob jet ivos. Por considerarlo un  ins-
t rum ento fundam ental, en  este art ícu lo 
nos ocupam os de p resentar, en  sus rasgos 
generales, los fundam entos de un  nuevo 
m étodo de ordenación  territorial que, des-
de la perspect iva del Bien  com ún in teg ral, 
perm ita tom ar decisiones m ás justas y sos-
ten ib les sobre el uso y m anejo del territorio 
y sus b ienes inherentes, en  especial el agua 
[1].

In iciam os este ensayo con un  b reve d iag -
nóst ico sobre el cam po del ordenam iento 
territorial en  México y su  m arco inst it ucio-
nal, e iden t ificam os los p rob lem as que en-
fren tan  desde la perspect iva del Pronaces 
Agua. En segu ida enum eram os los ocho 
ob jet ivos que debe asum ir el nuevo orde-
nam iento y exponem os con base en  ello la 
noción  de territorio com o envolvente. Fi-
nalm ente abordam os el papel que juegan 
el Su jeto social y las Organ izaciones de Ba-
se Com unitaria (OBC) en  el uso de este 
inst rum ento.

El p rob lem a de la p lan if icación  t err it or ial 
en  México. La Ley General del Equ ilib rio 
Ecológ ico y la Protección  del Am bien te 
(LGEEPA) define al ordenam iento com o 

inst rum ento legal de regu lación  del uso 
del suelo y de las act ividades p roduct ivas 
d irig ido, teóricam ente, a ?la p rotección  del 
m ed io am biente y la p reservación  y el 
aprovecham iento susten tab le de los recur-
sos naturales?. Aunque en  teoría responden 
a ob jet ivos de sosten ib ilidad , en  los hechos 
los inst rum entos de la p lan ificación  territo-
rial neoliberal se concent ran  en  garant izar 
el flu jo de inversión  a los territorios y el cre-
cim ien to del PIB, y por ello no han im ped i-
do el deterioro y dest rucción  de los siste-
m as de flu jo de las aguas superficiales y 
subterráneas, así com o tam poco la con ta-
m inación  por ag roquím icos y desechos in -
dust riales y urbanos, todo ello con g raves 
consecuencias sobre la salud  hum ana. El 
p rob lem a t iene cuat ro com ponentes, que 
describ im os a cont inuación .

Cap t u ra del poder de decisión  y sesg o 
p lan if icador. El neoliberalism o perm ite 
que las decisiones respecto al agua (Gó-
m ez Arias y Moctezum a, 2020; García Ba-
rrios, 2021) y el territorio (Sandoval, 2020) 
favorezcan a los actores m ás poderosos. La 
captura del Estado perm ite a estas élites 
asegurar ganancias ext raord inarias cuya 
base es el despojo de los derechos territo-
riales, laborales y ag rarios h istóricos, y la 
deb ilidad  de las funciones sociales del Es-
tado (Buscag lia, 2013). Aunque el desarrollo 
susten tab le t iene rango const it ucional, los 
m étodos de p lan ificación  territorial aún fa-
vorecen el crecim ien to económ ico descon-
t rolado, la falta de regulación  efect iva del 
desarrollo urbano y la deb ilidad  de la p ro-
tección  de los ecosistem as, las cuencas y 
los sistem as de flu jo de aguas 
sub terráneas.



Dispersión  reg u lat or ia. La legalidad  m exi-
cana cont iene d iversos inst rum entos de 
p laneación  territorial, ent re ellos el ordena-
m iento ecológ ico, el p rog ram a de desarro-
llo urbano, la p laneación  h íd rica y el orde-
nam iento turíst ico. Estos inst rum entos es-
tán  d ispersos, se sobreponen y con t rad i-
cen, p rovocando incongruencias y con t ra-
d icciones juríd icas y facilit ando la evasión  
de las norm as de p rotección  del agua y el 
am bien te. Estas fallas son sistem át icam en-
te aprovechadas por los in tereses p rivados, 
en  det rim ento de la m ayoría de las perso-
nas. El resu ltado atenta cont ra la estab ili-
dad  y resiliencia de los socio- ecosistem as, 
aum enta su vu lnerab ilidad  y con t ribuye a 
m últ ip les crisis am bien tales, con  efectos 
severos en  la calidad  de vida de la pob la-
ción  y en  su salud .

Prob lem as inh eren t es al m odelo de la 
p lan if icación  t err it or ial. El m odelo de p la-
n ificación  aún vigen te carece de efect ivi-
dad  norm at iva deb ido a las razones si-
gu ien tes: 1) no atender a la in teg ridad  d i-
nám ica del territorio, y 2) obstacu lizar la 
part icipación  social de calidad . Supone el 
uso de las funciones de los Sistem as de In -
form ación  Geográfica (SIG) y una m ult it ud  
de etapas y algoritm os específicos tem át i-
cos ap licab les que dependen de la in for-
m ación?oficial? d ispon ib le, que es dudosa, 
incom pleta y sesgada; se encuent ra frag -
m entada y rara vez es in teroperab le. Por 
sesgos relacionados con las p rioridades del 
poder, im portan tes áreas tem át icas son 

sistem át icam ente exclu idas de la in form a-
ción  y análisis territoriales, com o: 1) los sis-
tem as de flu jo de las aguas sub terráneas, 2) 
los p rocesos m ig ratorios y ot ros factores de 
incert idum bre, 3) la generación , m anejo y 
d isposición  de los residuos sólidos y sus ex-
ternalidades, 4) los im pactos d inám icos del 
calen tam iento g lobal, y 5) la h istoricidad  de 
los p rocesos. La part icipación  ciudadana 
? que en  general y por d iseño técn ico to-
m a la form a de una consu lta sim p le?  d ifí-
cilm ente puede subsanar m ed iante el d iá-
logo este g rave p rob lem a de calidad  de in -
form ación . Por lo m ism o, no se recogen las 
reivind icaciones socioam bientales, los co-
nocim ientos, la experiencia y las asp iracio-
nes de los actores sociales para la gest ión  
susten tab le del territorio. Adem ás, el com -
p licado proceso de análisis de la in form a-
ción  d ificu lta su  in terp retación  y perm ite 
aparentar un  rigor lóg ico inexisten te que 
just ifica las decisiones p reconceb idas, vio-
lentando el p rincip io de deliberación  de-
m ocrát ica. Por ot ra parte, la concent ración  
de los g randes in tereses en  torno a algunas 
zonas geográficas así m ism o suped ita y 
concent ra los esfuerzos de p lan ificación  y 
m arg ina a los territorios que no?at raen? in -
versiones. Lo m ism o ocurre con ciertas ac-
t ividades p roduct ivas de g ran  calado y con 
los g rupos económ icos de m ayor poder, y 
por ello el ordenam iento no aborda las po-
tencialidades territoriales de las econom ías 
social, circu lar y de ciclo corto, o la ag roe-
colog ía, y la m ayoría de los pueb los orig i-
narios carecen de ordenam ientos.
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Falt a de at ención  y f inanciam ien t o. En el 
país se subest im a la im portancia de la p la-
n ificación  territorial; la norm at ividad  en  la 
m ateria se cum ple de m anera burocrát ica 
y no se b rinda la atención  y el financia-
m ien to necesarios. Hasta hace poco, la ciu -
dadanía no los inclu ía en t re sus reivind ica-
ciones, pero cada vez hay m ás personas y 
organ izaciones sociales que acum ulan  ex-
periencias alternat ivas de ordenam ientos 
part icipat ivos, y con ello alcanzan un  equ i-
lib rio de in tereses m ás equ itat ivo y una 
m ayor p rotección  del am biente y los eco-
sistem as. En la actualidad  las Organ izacio-
nes de Base Com unitaria en t ienden su im -
portancia y dem andan procesos y m étodos 
que garant icen  la expresión  de los in tere-
ses sociales leg ít im os y la orien tación  hacia 
un  Bien  com ún.

Los och o ob jet ivos del ordenam ien t o t e-
rr it or ial para el Bien  com ún  in t eg ral. 
Existen  en  México y en  todo el m undo 
cien tos de Organ izaciones de Base Com u-
n itaria m aduras, que conocen la im portan-
cia de la p lan ificación  territorial y dem an-
dan procesos y m étodos que garant icen  la 
expresión  de los in tereses sociales leg ít i-
m os y la orientación  hacia un  Bien  Com ún 
in teg ral (La Noria Digita l 4). El alcance de 
sus dem andas se puede expresar con ocho 
ob jet ivos para el ordenam iento territorial 
(algunos se desprenden de Houtart , 2014):

1. Transitar a una econom ía del Bien  com ún 
que haga del m ercado un  servidor de las 
necesidades básica y los derechos 
hum anos.

2. Ordenar el territorio a part ir de sus ap t i-
tudes naturales, la h istoria local de su de-
fensa y los acuerdos dem ocrát icos alcan-
zados ent re los actores sociales 
involucrados.

3. Abat ir la desigualdad  económ ica y velar 
por la estab ilidad  de la econom ía y la crea-
ción  de em pleos.

4 . Garant izar la seguridad  alim entaria a 
part ir del cu idado de la natu raleza y con 
énfasis en  la econom ía local y circu lar 
solidarias.

5. Preservar y p roteger las funciones y los 
servicios esenciales de los ecosistem as, la 
b iod iversidad  y del ciclo socio- natural del 
agua.

6. Frenar y elim inar las causas del calen ta-
m iento g lobal an t ropogén ico, e im ped ir 
que se rebasen ot ros um brales de 
resiliencia.

7. Favorecer un  desarrollo endógeno bajo 
cont rol local, pero ab ierto a los aportes ex-
ternos de inversión , conocim ien to y cu ltu ra.

8. Profund izar la dem ocracia part icipat iva 
de m odo que se am plíe el horizonte de 
sent ido hasta abarcar una visión  p rog resi-
vam ente m ayor e incluyente del Bien  
com ún.

Ot ro concep t o de t err it or io y su  ordena-
m ien t o. Para dar cuenta de los ob jet ivos 
señalados nos hacen falta nuevas form ula-
ciones. Part iendo de que el territorio es el 
espacio físico-b iót ico que ocupa un  pueb lo 
com o resu ltado de su in teracción  con la 
natu raleza en  un  espacio y t iem po deter-
m inados, lo conceb im os com o una cons-
t rucción  geográfica sign ificat iva in teg rada 
pot  m últ ip les elem entos que responde a 
uno o m ás ob jet ivos existenciales puestos 
en  p ráct ica por sus hab itan tes. Ya sea co-
m o soporte, com o recurso o com o háb itat , 
el territorio es el ám bito donde cada uno 
de nosot ros persigue un  p lan  de vida per-
sonal o com unal, exp lícito o im p lícito. Con-
ceb ir el territorio de esta m anera nos im -
pele a pensarlo en  térm inos de ?envolven-
te?, y en  consecuencia a p reguntarnos qué 
cualidades debe cum plir para alcanzar esa 
cond ición , qu ién  o qu iénes pueden tom ar 
las decisiones para const ru ir y adm in ist rar 
ese territorio- envolvente, y qué t ipo de or-
denam iento puede potenciar esas cualida-
des y la energ ía social que le acom paña.
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El concepto de territorio envolven te que 
proponem os está basado en  las experien-
cias de las Organ izaciones de Base Com u-
n itaria m ás m aduras del país e in ten ta res-
ponder a sus dem andas y tareas de just icia 
socio- am bien tal incluyendo la recupera-
ción  del avance cien t ífico y tecnológ ico vi-
gente y su  puesta al servicio del Bien  co-
m ún y el florecim iento hum ano com o pro-
pósitos axiales y existenciales de la pob la-
ción . Es ind ispensab le hacer una p recisión . 
Para log rar una autén t ica p lan ificación  te-
rritorial orien tada al Bien  com ún in teg ral y 
superar los p rob lem as de ordenam iento 
convencional se debe t ransitar del p redo-
m in io de la lóg ica del in terés ind ividual a la 
hegem onía de la lóg ica de la com unidad 
m adura. Esta t ransición  no es una tarea 
sencilla, porque se requ iere abandonar la 
idea de ordenar el ?uso del suelo?, bajo la 
fórm ula cien t ífico- ju ríd ica que concibe al 
territorio com o listo para ser poseído por 
?usuarios?, ind ividuales o colect ivos. La no-
ción  de territorio envolven te es la base para 
recuperar la in teg ridad  com pleja del terri-
torio, con  su enm arañada cohab itación  e 
in teracción  de m últ ip les ocupantes socia-
les y naturales. Dicho m étodo debe consi-
derar la d im ensión  sacra y cu ltural, pero 
tam bién  la ?cond ición  dada?, que es p ro-
ducto de p rocesos h istóricos y necesidades 
económ icas, y define pat rones y háb itos 
d ifíciles de cam biar a pesar de la volun tad  y 
el acuerdo de los involucrados locales. 
Adem ás, hay que considerar que un  b ien  
fundam ental del Territorio es el orden sos-
tenible que cum ple dos cond iciones: p re-
serva la estab ilidad  ecológ ica y p rotege la 
in teg ridad  y d ign idad  hum anas, am bas 
necesarias para el florecim ien to p leno de 

los part icipan tes de la com unidad. Pero sa-
t isfacer estas cond iciones, y por lo tan to 
p reservar el orden territorial sosten ib le,re-
qu iere de un  p roceso de m aduración  co-
m un itaria en  el ejercicio y desarrollo de las 
virtudes de la p rudencia social y la p recau-
ción , de d isposit ivos polít icos flexib les que 
com binen la dem ocracia d irecta y la repre-
sentat iva, y de experiencia p revia en  las 
p ráct icas de au togest ión  y de 
autogob ierno.

El Su jet o social del nuevo ordenam ien t o. 
El nuevo ordenam ien to está ob ligado a 
contener soluciones a los p rob lem as de 
captura del poder, d ispersión  regu latoria, 
fragm entación  de la in teg ridad  del territo-
rio y falta de atención  y financiam iento an-
teriorm ente enunciados. Si b ien  cada uno 
de esos p rob lem as debe atenderse en  las 
t rad iciones d iscip linarias de cada cam po es 
ind ispensab le un  Su jeto social, territorial y 
t ransform ador que los encarne, inst ru-
m ente, opera, vig ile y perfeccione.

Un Sujeto social que se encuent ra en  cons-
t rucción  organ iza su existencia com o lucha 
por recuperar el con t rol del háb itat  y su  ca-
lidad . Com bina el com bate polít ico, el t ra-
bajo ligado a la sat isfacción  de las necesi-
dades y la p ráct ica del cu idado. La reivind i-
cación  por el háb itat / territorio parte de la 
defensa del Bien  com ún local y de sus b ie-
nes com unes inherentes. El Su jeto social 
asum e esta defensa com o propósito, fin  o 
dest ino, y esta conduce a su ensancha-
m iento com o un ser ontológ ico, ep istem o-
lóg ico y polít ico.

En el Su jeto social, territorial y t ransform a-
dor, la lucha por la just icia socioam bien tal 
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t iene com o colum na vertebral la const ruc-
ción  de una ét ica, en  cuyo núcleo se haya 
una nueva relación  naturaleza/hum anidad 
que reconoce su un idad  prim aria: genét ica 
y on tológ ica. Su lucha por restaurar la in te-
g ridad  del víncu lo naturaleza/hum anidad 
lo autoconst ruye en  un  p roceso que inclu-
ye sim ultáneam ente el t rabajo m aterial y 
reflexivo del ind ividuo y de la com unidad 
en  torno a la búsqueda de su p rosperidad  
en  concordancia con la p len itud  recobrada 
de la naturaleza. El nuevo Sujeto social se 
caracteriza por basar las relaciones sociales 
en  el p rincip io de la cooperación  sustan t i-
va, es decir, de reconocim iento y cu idado 
m utuo dest inado a log rar el florecim iento 
hum ano en la naturaleza recuperada.

En m uchas reg iones de México existen  or-
gan izaciones que han alcanzado un  alto 
g rado de m adurez. En general, se t rata de 
organ izaciones con una am plia base co-
m un itaria, versadas en  la p ráct ica de la 
cooperación  sustant iva y el cu idado m utuo 
e ín t im o de la vida natural, que se d irigen  a 
p rocurar el desarrollo esp irit ual y m aterial 
de las personas, así com o el Bien  com ún 
del colect ivo. Estas organ izaciones son el 
fundam ento sobre el que se llevará a cabo 
la const rucción  del Su jeto social, territorial 
y t ransform ador, capaz de log rar un  orde-
nam iento h íd rico-ecológ ico-territorial justo, 
sosten ib le, leg ít im o, legal y p ráct ico.

Colofón . El ordenam iento que propone-
m os puede const it u irse en  uno de los ins-
t rum entos m ás poderosos para la cons-
t rucción  de un  nuevo arreg lo const it ucio-
nal, y la art icu lación  Estado, Com unidad, 
Ind ividuo y Mercado orien tadas al Bien  
com ún.
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La Com arca Lagunera es una reg ión  eco-
nóm ica ub icada en  el cen t ro-norte del país, 
con  una im portan te oferta de agua dent ro 
de una cuenca h id rog ráfica cuyo territorio 
es p redom inantem ente árido y sem iárido, 
la de los ríos Nazas y Aguanaval, con  los vo-
lúm enes suficien tes para sat isfacer la de-
m anda actual y fu tura de sus act ividades 
económ icas y de su pob lación . Paradójica-
m ente, a pesar de ser una reg ión  p rivile-
g iada con esa d ispon ib ilidad , enfren ta una 
g rave crisis de desabasto dom ést ico que 
provoca inconform idad y p rotestas sociales 
de los ciudadanos afectados, p rob lem a que 
se ha acentuado durante los ú lt im os años. 
Am plios sectores de la pob lación , part icu-
larm ente residentes en  com unidades rura-
les en  cond iciones de p recariedad y vu lne-
rab ilidad  social, han sufrido daños en  su 
salud  durante m ás de m ed io sig lo deb ido 
al fenóm eno denom inado ?Hidroarsen icis-
m o Crón ico Reg ional? (HACRE), derivado 
de la ingesta involun taria de agua conta-
m inada por las altas concent raciones de 
arsén ico ext raída del Acuífero Principal, da-
ños que se expresan en  p rob lem as card io-
vascu lares, cogn it ivos y reproduct ivos, así 
com o en d iferen tes t ipos de cáncer (p iel, 
pu lm ón, vejiga, riñón , h ígado y senos).

Esta cont rad icción  se orig ina en  una 
inadecuada gest ión  de los recursos h íd ri-
cos en  la reg ión  y la cuenca, basada en  la 

sobreexp lotación  de los acuíferos y la in ter-
vención  de los ríos Nazas y Aguanaval, con  
el desecam iento de una parte del río Nazas 
y la dest rucción  y deterioro de los ecosiste-
m as asociados a estos recursos: el bosque 
tem plado en  la parte alta de la cuenca, los 
past izales en  la parte m ed ia y los ribereños 
y m atorrales en  la parte baja.

Dicha p rob lem át ica ind ica que la Com ar-
ca Lag un era at raviesa por una cr isis h í-
d r ica y de salud  donde las inst it ucion es 
del Est ado m exican o han  om it ido in t er-
ven ir  en  la reg u lación  del m an ejo y uso 
del ag ua, sob re t odo en  las concesion es 
de ag ua sub t errán ea y superf icial, y en  la 
at ención  de los afect ados. Esta crisis ocu-
rre en  el m arco de la Ley de Aguas Nacio-
nales de 1992, que m ercan t ilizó el uso de 
los recursos h íd ricos. En esta ley se basó la 
polít ica h íd rica neoliberal que p rom ovió la 
form ación  de m ercados de agua cuyo re-
su ltado ha sido la concent ración  m onopó-
lica de los volúm enes d ispon ib les en  una 
reducida élite em presarial ag roganadera, 
desp lazando a los pequeños p roductores 
ejidales con el consigu ien te desabasto do-
m ést ico y daño en  la salud  de m iles de ha-
b itan tes de la reg ión .

Ante la om isión  gubernam ental, duran te 
las ú lt im as décadas en  La Laguna han 
em erg ido g rupos y colect ivos ciudadanos 
que cuest ionan la leg islación  y la polít ica 
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hídrica nacional y reg ional, algunos p rove-
n ien tes de la academ ia un iversitaria local, 
que se han expresado púb licam ente y han 
propuesto una agenda h íd rica ciudadana 
que ha incid ido con escaso éxito en  la ges-
t ión  h íd rica reg ional, a t ravés de la denun-
cia en  m ed ios de com unicación  y en  pub li-
caciones académ icas, jud icializando los 
conflictos h íd ricos, realizando acciones co-
lect ivas y part icipando en  las est ructuras 
de gest ión  paragubernam entales com o el 
Consejo de Cuenca, p rocesos que están  
conduciendo a la art icu lación  de actores 
sociales locales en  torno a esa agenda y a la 
const rucción  local de una nueva gober-
nanza del agua. Es p robab le que este p ro-
ceso de invest igación  e incidencia con t ri-

buya a fortalecer el esfuerzo que art icu la 
actores locales y foráneos, es decir, el Su je-
to social del agua com o un Bien  com ún de 
la reg ión .

En este contexto, a part ir de 2022 se han 
im p lem entado t res p royectos de invest iga-
ción  financiados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnolog ía (Conacyt ), dos de ellos 
dent ro del Prog ram a Nacional Est ratég ico 
de Invest igación  (Pronaces) de Agua y el 
tercero en  el Pronaces de Agentes Tóxicos 
y Procesos Contam inantes, que han apor-
tado conocim ien to e in form ación  clave pa-
ra la tom a de decisiones sobre  la gest ión  
h íd rica y de salud , con  incidencia en  las 
polít icas im p lem entadas por las inst it ucio-
nes federales y locales.
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Este ejercicio de colaboración  ent re la ciu -
dadanía y las inst it uciones que con juntan , 
por una parte, invest igación  ap licada sobre 
la p rob lem át ica h íd rica y de salud  reg ional, 
y por ot ra, incidencia ciudadana en  la ges-
t ión  de am bas áreas se está convirt iendo 
en  un  esfuerzo concom itan te de talen to 
foráneo y local que fortalece las acciones 
de los g rupos y colect ivos ciudadanos de la 
ciudad y el cam po, con la p retensión  de 
estab lecer m ecan ism os inst it ucionales pa-
ra atender y resolver d icha crisis, generan-
do alternat ivas de solución  que se convier-
tan  en  polít icas púb licas viab les.

Las expresiones de la crisis h íd rica y de sa-
lud  son los sín tom as de una prob lem át ica 
est ructural que se acuña desde m ed iados 
del sig lo XX, con las in tervenciones an t ro-
pogén icas en  los flu jos superficiales y de-
pósitos subterráneos de agua du lce d ispo-
n ib les de la cuenca endorreica Nazas-
Aguanaval, con figurando un  ciclo h id ro-
social específico en  ella, acentuado en  su 
parte baja, donde se in tensifican  los apro-
vecham ientos para sat isfacer la dem anda 
económ ica, p rincipalm ente la ag rícola, así 
com o la dom ést ica, derivada de la expan-
sión  desordenada de las ciudades, part icu-
larm ente de la actual Zona Met ropolit ana 
de La Laguna.

Las in tervenciones m ás im portantes en  los 
ríos Nazas y Aguanaval suced ieron  en  la 
segunda m itad  del sig lo pasado con la 
const rucción  de la in fraest ructura h id ro-
ag rícola que perm it ió aprovechar de m a-
nera cont rolada los escurrim ientos superfi-
ciales en  las áreas de cu lt ivo ub icadas en  el 
Dist rito de Riego 017, creando 55 p resas, 

ent re las que destacan Lázaro Cárdenas 
(1946) y Francisco Zarco (1968), y una ex-
tensa red  h id ráu lica de 2,500 km  de cana-
les p rincipales, secundarios y parcelarios. 
Bajo estas cond iciones de m anejo del agua 
superficial de am bos ríos, en  la reg ión  se 
t iene una d ispon ib ilidad  anual p rom ed io 
ent re 1,000 y 1,200 hm ³, en  su totalidad  
concesionada a vein te asociaciones de 
usuarios ag rícolas reg ist radas en  un  pa-
drón  de alrededor de 35,500 derechos ind i-
viduales, volum en que posib ilit a la irriga-
ción  de en t re 60,000 y 80,000 ha en  un  ci-
clo ag rícola.

Paralelam ente a esto e in fluenciado por 
cond iciones económ icas externas com o la 
fluctuación  de los p recios in ternacionales 
del algodón, o in ternas com o la dem anda 
nacional de leche y derivados lácteos, se 
perforan  m iles de pozos p rofundos para 
aprovechar las aguas sub terráneas de ocho 
acuíferos que proveen una oferta p rom ed io 
anual d ispon ib le de 850.5 hm ³. El acuífero 
Principal destaca con 534 .1 hm ³, cuyos vo-
lúm enes se dest inan en  m ás de 80 % al uso 
ag rícola y abastecen la dem anda de los 
usos urbano- dom ést ico e indust rial.

En  resum en , la Com arca Lag un era t ien e 
una ofert a de ag ua anual d ispon ib le en  
p rom ed io de 2,000  hm ³, volum en  su f i-
cien t e para abast ecer a los 1.64 8 m illon es 
de hab it an t es de los qu ince m un icip ios 
que la con form an . No obst an t e, deb ido a 
la form a insost en ib le en  que se ha g es-
t ionado el recu rso resu lt a insu f icien t e 
para sat isfacer la dem anda de t odas las 
act iv idades econ óm icas. En relación  con 
las aguas superficiales se enfren ta una 

13

en  L a L agu n a h an  em er gi do gr u pos y  col ect i v os 

ci u dadan os qu e cu est i on an  l a l egi sl aci ón  y  l a pol ít i ca 

h ídr i ca n aci on al  y  r egi on al , al gu n os pr ov en i en t es de 

l a academ i a u n i v er si t ar i a l ocal , qu e se h an  expr esado 

públ i cam en t e y  h an  pr opu est o u n a agen da h ídr i ca 

ci u dadan a qu e h a i n ci d i do con  escaso éx i t o



prob lem át ica caracterizada, por un  lado, 
por la baja eficiencia p resentada en  el m a-
nejo del agua a n ivel del Dist rito de Riego 
017, del 40 % en los 900 hm ³ que en  p ro-
m ed io anual se ext raen de la p resa Lázaro 
Cárdenas, y por el ot ro, por la falta de con-
t rol de la Com isión  Nacional del Agua (Co-
nagua) en  las asignaciones de los volúm e-
nes concesionados a las asociaciones de 
usuarios.

En el p rim er caso, la ineficiencia se p resen-
ta de m odos d iversos: en  las pérd idas na-
turales, orig inadas por la evaporación  y fil-
t ración ; en  las pérd idas técn icas, por el de-
terioro de la in fraest ructura h id roagrícola; y 
en  las sociales, por la falta de una m ed ición  
confiab le en  los puntos de cont rol del canal 
p rincipal donde se deriva el agua a los ca-
nales secundarios, adm in ist rados por las 
asociaciones de usuarios, y por el t ráfico 
ilegal del agua en  esos puntos. Estud ios 
realizados por la Conagua est im an la siem -
bra de superficies excedentes a las autori-
zadas por el Com ité Hid ráu lico en  las áreas 
irrigadas por el río Nazas ent re 12,000 [1] y 
20,000 ha [2], con  17 asociaciones de 
usuarios.

En las aguas sub terráneas se p resenta una 
prob lem át ica g rave determ inada por la so-
breexp lotación  y con tam inación  de los 
acuíferos. Docum entos oficiales [3] y aca-
dém icos [4] ind ican que existe un  desba-
lance en t re ext racción  y recarga en  el Acuí-
fero Principal que data de 1946, fecha 
cuando em pezó a operar la p resa Lázaro 
Cárdenas. Este desequ ilib rio se acentuó 
con la perforación  ind iscrim inada de pozos 
para sat isfacer p rincipalm ente la dem anda 
ag rícola. Los estud ios de d ispon ib ilidad  del 
acuífero, elaborados en t re 2002 y 2020 [5], 
ind ican que la ext racción  supera por el do-

b le la recarga, con  volúm enes est im ados 
ent re poco m ás de 500 y 1,200 hm ³, y volú-
m enes sobreconcesionados en  alrededor 
de 150 hm ³ respecto a la recarga.

La m ercan t ilización  del agua ocurrida en  el 
m arco de la leg islación  y polít ica neoliberal 
de las t res ú lt im as décadas ha favorecido la 
concent ración  m onopólica de concesiones 
y volúm enes de agua sub terránea en  una 
reducida élite em presarial ag roganadera. 
La élite em presarial y los g rupos ejidales 
han acaparado los derechos y volúm enes 
ind ividuales de aguas superficiales y en  
general los volúm enes asignados por la 
Conagua a las asociaciones de usuarios. El 
p rob lem a h íd r ico en  La Lag una n o es de 
déf icit  en  la d ispon ib il idad , sin o de inef i-
ciencia en  el m an ejo y uso, así com o en  
la ext racción  y t ráf ico i leg al del ag ua.

Por ot ra parte, estud ios oficiales [6] y aca-
dém icos [7] han analizado parám et ros físi-
coquím icos en  el agua del subsuelo del 
Acuífero Principal, detectando la p resencia 
de concent raciones m ayores a los lím ites 
perm isib les estab lecidos por las norm as 
oficiales, destacando el arsén ico y el flúor. 
Los resu ltados de estos t rabajos ind ican 
elevados n iveles de con tam inación  del 
agua que se bom bea y dest ina al uso do-
m ést ico, cond ición  que ha p rovocado en-
ferm edades en  m iles de personas, p rob le-
m a am pliam ente estud iado por invest iga-
dores del área m éd ica y d ivu lgado en  pu-
b licaciones académ icas. La sob reexp lot a-
ción  y con t am inación  del ag ua de los 
acu íferos de la reg ión  son  fact ores clave 
que inciden  en  la p rob lem át ica de des-
abast o y dañ o a la salud  de la pob lación  
local. Son  resu lt ado de la g est ión  insos-
t en ib le de los recu rsos h íd r icos de la Co-
m arca Lag un era duran t e m ás de m ed io 
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sig lo. Est os ind icadores ref lejan  una cr isis 
h íd r ica y de salud  an t e la que las inst it u -
cion es del Est ado m exican o han  sido 
om isas.

La crisis se orig ina en  una gest ión  insoste-
n ib le del agua que se expresa en  las inefi-
ciencias del m anejo y uso del agua y en  la 
ext racción  y t ráfico ilegal de las fuentes 
existen tes, que en  p rom ed io p roveen a la 
reg ión  de una oferta anual de 1,800 a 2,000 
hm ³, fren te a una ext racción  y un  t ráfico 
ilegal de 600 a 700 hm ³, que se usan prin -
cipalm ente en  act ividades ag rícolas. La 
respuesta del gob ierno federal a esta crisis 
h íd rica y de salud  se expresa en  el p rog ra-
m a Agua Saludab le para La Laguna, que 
ext rae 200 hm ³ del río Nazas, potab iliza el 
agua y la sum in ist ra a la pob lación  a t ravés 
de los organ ism os operadores m un icipales, 
con  una inversión  superior a los 14 ,000 m i-
llones de pesos. Tiene por ob jet ivo asegurar 
el abasto de agua potab le a la pob lación  
durante los p róxim os 25 años, cuando el 
núm ero de hab itan tes habrá aum entado 
en  dos m illones.

Este p rog ram a ofrece una alternat iva social 
con  su abasto de agua a la pob lación , pero 
p resenta lim itantes que deben considerar-
se: 1) recurre a una fuente de agua vu lnera-
b le, en  virtud  de que los alm acenam ientos 
en  las p resas dependen de la p recip itación  
de las partes alta y m ed ia de la cuenca, por 
lo que an te una cond ición  de sequía m ás 
severa se afectará la d ispon ib ilidad ; b ) t iene 
una duración  tem poral, en tonces, al cum -
p lirse la m eta de abasto dest inada para la 
pob lación  duran te ese t iem po se tendrá 
que recurrir a la ext racción  de m ayores vo-
lúm enes de agua del río Nazas para sat is-
facer la dem anda asociada al crecim iento 

dem ográfico y económ ico, y c) no at iende 
la causa principal del desabasto y contam i-
nación , la sobreexp lotación  de los acuífe-
ros, que pondrá en  riesgo la seguridad  h í-
d rica fu tu ra de la pob lación  y la econom ía 
reg ional, así com o m erm ará la capacidad  
de los acuíferos para hacer fren te a las con-
t ingencias p rovocadas por el cam bio 
clim át ico.

Com o parte del esfuerzo académ ico-
ciudadano por cam biar la deficien te form a 
de gest ión  del agua, en  noviem bre de 2021 
se p ropuso al gob ierno federal crear una 
agenda h íd rica paralela al p rog ram a Agua 
Saludab le, en  la que se aborden los tem as 
no con tem plados m ed ian te un  p roceso de 
d iálogo ab ierto, t ransparente y resolu t ivo, 
instalando m esas de t rabajo donde part ici-
pen la d iversidad  de actores h íd ricos afec-
tados y los involucrados en  la gest ión  del 
agua. La respuesta resu ltó favorab le, pero a 
la fecha no ha sido posib le in iciar el p ro-
g ram a por la oposición  de algunos actores 
del sector oficial.

En  el contexto en  que se desarrolla este 
p roceso, académ icos de d iversas un iversi-
dades locales y foráneas y ciudadanos de 
colect ivos civiles gest ionaron financia-
m iento an te el Conacyt  para im p lem entar 
p royectos de invest igación  e incidencia 
que con t ribuyan a la solución  de la p rob le-
m át ica h íd rica y de salud  de La Laguna. De 
esta form a tuvim os en  2022 t res p royectos 
dent ro de los Pronaces Agua y Agen tes Tó-
xicos y Procesos Contam inantes, que han 
aportado in form ación  y p ropuestas en  fa-
vor de la ap licación  de polít icas púb licas 
para en fren tar las causas est ructurales de 
la crisis local.
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Los p royectos del Pronaces Agua t ienen los 
nom bres ?Dispon ib ilidad  de Agua en  Méxi-
co. Balance Mult id im ensional? (No. 319013), 
y "Hacia la Planeación  Transform at iva de la 
Gest ión  Hídrica en  México. 2022-2024" (No. 
321079). El p rim ero es coord inado por la 
Asociación  Nacional de Invest igación  y 
Desarrollo (ANIDE), se en foca en  t res reg io-
nes p iloto del país en t re las que se en-
cuent ra La Laguna, con el ob jet ivo de ge-
nerar una p lataform a in form át ica de lib re 
acceso para la m odelación  del balance h í-
d rico actual a escala nacional y para tener 
estud ios h id rosociales. La aportación  de 
este p royecto consiste en  p roveer in form a-
ción  confiab le sobre la d ispon ib ilidad  de 
agua en  la reg ión , ya que la existen te resu l-
ta insuficien te y con t rad ictoria para la tom a 
de decisiones sobre la regu lación  del m a-
nejo y uso de este recurso. Se realiza con la 
colaboración  de dos organ ism os civiles lo-
cales, Biodesert , A.C. y Alzando Voces, A.C.

El segundo es coord inado por la Un iversi-
dad  Autónom a Met ropolit ana. Se desarro-
lla en  ocho reg iones del país, ent re ellas La 
Laguna, con el ob jet ivo de p rom over y 
consolidar instancias ciudadanas de part i-
cipación  capaces de im pulsar el d iálogo 
con los d ist in tos gob iernos locales. Ante la 
frág il gobernanza del agua existen te en  es-
ta reg ión , el p royecto se cent ra en  la crea-
ción  de cont ralorías ciudadanas de agua 
com o est ructuras au tónom as de part icipa-
ción  ciudadana que con t ribuyan a cons-
t ru ir una nueva gobernanza h íd rica y crear 
una instancia que acom pañe y supervise la 
polít ica h íd rica. Se realiza con la colabora-
ción  del Encuent ro Ciudadano Lagunero y 
el Fren te Cam pesino por la Defensa de la 
Tierra y el Agua, organ ism os civiles locales 
involucrados en  la gest ión  h íd rica desde 
hace dos décadas.

El tercero es el ?Proyecto de invest igación  e 
incidencia en  m ateria de salud  y am bien te 
para log rar just icia para La Laguna: in ter-
secciones ent re salud , am biente y estatus 

socioeconóm ico? (No. 1703668). Se ub ica en  
el Pronaces Agen tes Tóxicos y Procesos 
Contam inantes, y lo coord ina la Un iversi-
dad  Juárez del Estado de Durango, en  co-
laboración  con la Un iversidade Nacional 
Autónom a de México, Un iversidad  Autóno-
m a de San Lu is Potosí, Un iversidad  Autó-
nom a de Yucatán  y el organ ism o civil local 
Cent ro de Invest igación  en  Agua y Dere-
chos Hum anos, A.C. En este p royecto se in -
vest igarán  las causas del abat im iento del 
Acuífero Principal para incid ir y revert irlo 
en los n iveles freát icos, con  el ob jet ivo de 
recuperarlo. Su aportación  se cen t ra en  la 
puesta al d ía de la in form ación  sobre la 
geoquím ica del agua del subsuelo, que da-
ta de dos décadas at rás, la invest igación  de 
las causas del Hid roarsen icism o Crón ico 
Reg ional Endém ico (HACRE), el cálcu lo de 
los daños a la salud  púb lica relacionados 
con el arsén ico (As) y el flúor (F), y la p ro-
puesta de acciones viab les y fact ib les que 
m it iguen o elim inen los riesgos a la salud  
por la exposición  a estos elem entos. Inclu-
ye asim ism o las p rob lem át icas relaciona-
das con la con tam inación  del aire y los 
ag roquím icos.

La con t r ibución  de los t res p royect os del 
Pronaces se basará en  los resu lt ados de 
invest ig ación  ob t en idos. Su  incidencia en  
la t om a de decision es de las of icinas de 
g ob iern o de los sect ores am b ien t al, h í-
d r ico y san it ar io resu lt ará fact ib le si se 
est ab lecen  los m ecan ism os inst it uciona-
les que posib il it en  su  ap rovecham ien t o. 
Es aquí donde cobra im portancia que el 
gob ierno federal y los gob iernos locales 
definan y ejerzan su volun tad  polít ica para 
abordar la p rob lem át ica est ructural que se 
enfren ta en  esta reg ión  desde hace m ás de 
m ed io sig lo, volun tad  que tendrá una cola-
boración  y acom pañam ien to de talen to 
académ ico y part icipación  ciudadana que 
le p roveerá de in form ación , p ropuestas y 
apoyo en  la ap licación  de polít icas púb licas 
para enfren tar la crisis h íd rica y de salud  de 
La Laguna.
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Com unicar a la sociedad, de m anera efec-
t iva, los p rob lem as por los que at raviesa la 
gest ión  del agua en  México, en fren ta retos 
clave. En p rincip io porque m uchos de los 
b loqueos de com unicación  son est rateg ias 
p rog ram adas de qu ienes poseen g randes 
in tereses ligados a con tam inar ecosiste-
m as acuát icos, concent rar inm ensos volú-
m enes del líqu ido y despojar del agua a 
am plios g rupos ciudadanos y com unida-
des en  función  de sus p royectos part icu la-
res. En segundo lugar, porque existen  ce-
gueras reales de conocim iento, barreras 
cogn it ivas ent re una form a y ot ra de en-
tender lo que es el agua y cóm o se debe 

gest ionar, así com o g rupos adheridos a pa-
rad igm as técn icos- cien t íficos que no in -
corporan valores ét icos que se d irijan  a for-
talecer el agua que perm ite la vida p lane-
taria y el Bien  com ún. En m uchos casos, 
estas dos cond iciones señaladas in terfieren  
una con ot ra y con t ribuyen francam ente a 
la incom unicación . El resu ltado se t iene en  
la fragm entación  de la form a de atender 
los p rob lem as del agua, creando conflictos 
socioam bientales, m ient ras que persiste la 
degradación  del ciclo socio- natural. Algu-
nos de estos retos de com unicación  son los 
sigu ien tes.

Ret os en  l a com u n i caci ón  soci al  de 

l os pr obl em as del  agu a en  M éxi co

M ar io Edgar  López Ram ír ez *
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Superiores de Occidente (ITESO), Un iversidad  
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1) La d ist ancia que exist e en t re los exper-
t os que adm in ist ran  el ag ua y la sociedad  
que depende de ella.

Tanto los expertos en  h id ráu lica, asentados 
en  inst it uciones púb licas, com o los exper-
tos de com pañías p rivadas que ofrecen 
servicios de d ist ribución  o saneam iento, 
evitan  a toda costa la part icipación  ciuda-
dana efect iva en  la tom a de decisiones 
dent ro de la polít ica del agua. Su argu-
m ento p rincipal consiste en  que la ciuda-
danía no ent iende el n ivel de especializa-
ción  técn ica que se requ iere para m anejar 
los sistem as h id rosan itarios. Por lo cual 
sost ienen que la part icipación  social debe 
estar siem pre acotada o lim itada a espa-
cios cont rolados.

Así, se crean  d iversos foros de consu lt a 
ciudadana donde la in form ación  sob re 
m eg ap royect os, t abu ladores de t ar ifas, 
const rucción  de p lan t as de t rat am ien t o, 
reparación  de fug as y est ado g en eral de 
las fuen t es, en t re ot ros t ipos, queda m o-
n opolizada por los dat os of iciales; es de-
cir, no se perm ite la in t roducción  de ot ros 
datos ajenos a los p roveídos por los p rop ios 
expertos inst it ucionales. Quien  t iene el 
m onopolio de los datos d irige la d iscusión  
por el cam ino que m ás le conviene: de esa 
m anera un  río con tam inado, que causa 
en ferm edades crón icas a la pob lación , 
puede cum plir, perfectam ente, las norm as 
de calidad  del agua, norm as oficiales con la 
función  de m ed ir y regu lar todas las cosas, 
que cancelan  la d iscusión  púb lica, la expe-
riencia real de los en ferm os y el d ram a de 
sus fam ilias. La experiencia hum ana es 
desechada porque su  vivencia n o se t ra-
duce en  t érm in os t écn icos, sin o sim p le-
m en t e em p ír icos; es decir, se desecha el 
dolor hum an o porque el dolor n o es un  
arg um en t o t écn ico.

Adem ás, en  las reun iones de consu lta, en  
los observatorios sociales sobre gest ión  del 
agua, en  los consejos cien t íficos con part i-
cipación  ciudadana, son los expertos ofi-

ciales qu ienes const ruyen la agenda de los 
tem as a d iscu t ir. De ese m odo, ten iendo el 
cont rol de la agenda, t ienen el poder. Una 
g ran  can t idad  de foros de com unicación  
social de la polít ica del agua fracasan, pero 
estos g rupos de expertos están  p reparados 
para m anejar d icho fracaso, pues form a 
parte del p rog ram a: por hartazgo, por can-
sancio, lanzan a los afectados am bien tales 
fuera de los espacios inst it ucionales de 
part icipación  y los esperan en  las calles, 
donde todo queda reducido a m archas de 
p rotesta. Luego argum entan que las p ro-
testas no t ienen valor, pues los ciudadanos 
supuestam ente tuvieron  su oportun idad  
oficial de part icipar, pero no la qu isieron . 
De esa form a se p rog ram a la desin form a-
ción  y la incom unicación  fren te a los m e-
d ios. Y el saber púb lico efect ivo del con flic-
to se d iluye en  un  periodos largos, donde la 
lucha social se en t ram pa, se enrarece y 
donde las posiciones ciudadanas son ta-
chadas de absurdas, incongruen tes e de 
irracionales. El púb lico en  general no sabe 
entonces qué pensar, qué op inar, qu ién  
t iene la razón y todo queda, de nuevo, en  la 
escala de los expertos, que m ant ienen las 
posiciones ?m ás seguras? an te la sociedad.

Según la teoría de la polít ica púb lica, una 
de las ob ligaciones de los gob iernos de-
m ocrát icos es con t ribu ir a la educación  so-
cial, tom ándose el t iem po de t raducir la in -
form ación  experta a la com prensión  cabal 
de los no expertos. A esta función  de go-
b ierno se le conoce com o argum entación  
púb lica. La argum entación  púb lica sign ifi-
ca com unicar de form a accesib le los p ro-
b lem as (dando ejem plos com prensib les, 
t raduciendo el lenguaje técn ico al lenguaje 
del ciudadano, abriendo la in form ación  pa-
ra ser exp lorada por expertos no guberna-
m entales, d ifund iendo, d ivu lgando, ha-
ciendo com unicación  social de la ciencia y 
la tecnolog ía). La argum entación  púb lica 
es una responsab ilidad  de los gob iernos 
dem ocrát icos y es lo que queda incom uni-
cado por la d istancia en t re expertos y 
sociedad.

19



2) Los m et aleng uajes de las d iscip linas 
cien t íf icas

Las ciencias act uales est án  d iv id idas en -
t re sí y n o log ran  in t eg rar el con ocim ien -
t o sob re fen óm en os t an  com p lejos com o 
los de la g est ión  del ag ua. La p r im era 
g ran  d iv isión  est á en t re ciencias nat u ra-
les y ciencias sociales. Lueg o en t re ing e-
n ierías y hum an idades. Desde est as d iv i-
sion es se p ret ende at ender los g randes 
p rob lem as del ag ua. Entonces, los econo-
m istas dan su punto de vista sobre la ges-
t ión  del agua, los abogados hacen lo m is-
m o, los ingen ieros op inan por su  parte, los 
b iólogos p roponen sus p rop ios conceptos, 
los físicos hacen análisis de la situación  ba-
jo las categorías de su ciencia. Cada d ivi-
sión  cree que t iene la razón. Cada d ivisión  
p ropone soluciones, qu izá con m ucha ho-
nest idad . Pero no se com unican en t re sí. 
¿Por qué razón no se com unican? Una, 
porque no pueden, pues econom istas, in -
gen ieros, abogados, b iólogos y físicos están  
en t renados en  su p rop ia d iscip lina y han 
const ru ido lenguajes teóricos cerrados y 
part icu lares; ot ra, porque no qu ieren , pues 
t ienen a sus p rop ios pensadores, su  p rop ia 
t rad ición , sus p rop ias pub licaciones y una 
com petencia feroz sobre qu ién  es el m ejor 
econom ista, abogado, etc., y no pueden 
dejar en t rar a nad ie ?d iferente? en  su cam -
po de conocim ien to.

¿Cóm o va a perm it ir un  b iólogo que un  
abogado le d iga lo que hay que hacer o 
pensar sobre el agua? Las un iversidades 
fom entan d icha d ivisión  y an im an a que se 
m antenga. Así las d iscip linas form an ?m e-
talenguajes?: lenguajes tan  elaborados que 
nad ie que no tenga un  t ít u lo un iversitario 

de tal o cuál d iscip lina puede op inar dent ro 
del sistem a de la d iscip lina en  cuest ión . Es-
ta incom unicación  en t re las ciencias llega a 
su g rado ext rem o cuando una d iscip lina 
qu iere tener el m onopolio de la exp licación  
de las cosas. En este caso, el m onopolio de 
la exp licación  de la gest ión  del agua. En 
México la ingen iería h id ráu lica se abroga el 
derecho de ser la d iscip lina por excelencia 
que en t iende los p rob lem as del agua. Na-
d ie m ás. El resto de las d iscip linas son vis-
tas com o ?apuntes?, ?notas a p ie de pág ina? 
o ?apoyos? cuando se t rata de ?fortalecer? 
lo que p roponen los ingen ieros h id ráu licos.

Pero el ag ua n o es un  fen óm en o exclusi-
vam en t e econ óm ico, b io lóg ico, de dere-
ch o o f ísico. Es t odo eso a la vez. Es ade-
m ás un  elem en t o qu ím ico, h ist ór ico, po-
lít ico, cu lt u ral, m íst ico, an t ropológ ico, 
m at em át ico, sag rado, nat u ral y esp ir i-
t ual. El reto de com unicación  ent re las 
ciencias que abordan los p rob lem as del 
agua es un  reto m ayor: es el reto de la co-
m un icación  en t re d iscip linas. Lo que se co-
noce com o in terd iscip lina. Pero m ás allá: se 
t rata tam bién  de la t ransd iscip lina, la cual 
im p lica la incorporación  de saberes socia-
les, popu lares y com unitarios d irig idos a 
que el agua dé vida al p laneta y b ienestar a 
los seres hum anos. Muchos saberes cam -
pesinos son m ás profundos, en  ciertas 
áreas del funcionam iento del ciclo socio-
natural, que el de los ag rónom os clásicos, 
por ejem plo. El reto es in teg rar todo el co-
nocim iento posib le que ayude a resolver 
in teg ralm ente los p rob lem as del agua. La 
com unicación  en t re ciencias y conoci-
m ientos popu lares es ot ro de los retos de 
com unicación . Es el reto ét ico de una cien-
cia con conciencia.
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3) Las ideas del m un do

El m undo es una form a de ver las cosas. Ha 
hab ido d iversos m undos en  la h istoria hu-
m ana, con sus ideas p rop ias: Bab ilon ia, 
Eg ip to, Grecia, Rom a, Ch ina, Europa, Am é-
rica han experim entados m undos que se 
const ruyen y que tam bién  llegan a su fin . 
El m undo que vivim os actualm ente se co-
noce com o ?m undo m oderno cap italista 
occidental?. Este m undo m oderno ha im -
puesto ideas sobre el agua, las m ás básicas 
son el agua es un  recurso, el ciclo del agua 
es un  ciclo natural, los cuerpos de agua son 
cisternas o contenedores, el agua es vida. 
Pero estas ideas están  llegando a su fin , 
deb ido a que han sido la base causan te de 
la contam inación , el acaparam ien to y el 
despojo que afecta al agua en  favor de po-
derosos in tereses part icu lares y en  det ri-
m ento de g randes capas de la pob lación  
hum ana y especies del p laneta. Pero un  
nuevo m undo se encuent ra surg iendo y es 
necesario com unicar esto.

En  con t rast e con  la idea de que el ag ua 
es un  recu rso, es decir  una especie de 
banco de m at eriales in ert es que puede 
ser exp lot ado, ext raído y desechado sin  
con t rol, cada vez queda m ás claro que el 
ag ua n o es un  recu rso: es un  p roceso. 
En tender que el agua es un  p roceso y no 
solam ente un  recurso, perm ite com pren-
der que si se afecta, se m an ipu la, se usa un  
elem ento del p roceso, todo el p roceso se 
m od ifica. La com prensión  del agua com o 
proceso nos perm ite en tender que no se 
puede solo ext raer, sino que se necesita re-
cargar; que no solo se puede contam inar, 

sino que se necesita sanear; que no solo se 
debe concent rar, sino tam bién  d ist ribu ir. Y 
con esto cae la segunda idea de que el ci-
clo del agua es ún icam ente un  ciclo natu-
ral. Las ideas de un  m undo d ist in to al cap i-
talista enfat izan  que el ciclo del agua es 
socio- natural y no solo natural, es decir es 
una coevolución  sociedad- naturaleza. De 
ah í que se necesita com prender y com uni-
car que el ciclo del agua es el m ism o ciclo 
de la naturaleza y a la vez el m ism o ciclo de 
la vida hum ana. Y si el ciclo natu ral ext rae y 
recarga, con tam ina y sanea, concen t ra y 
d ist ribuye, lo m ism o debe hacer la part ici-
pación  de la hum anidad com o parte del 
ciclo.

Por eso n o puede considerarse a un  lag o 
com o un  sim p le con t en edor de H2O. El 
lag o es un  ecosist em a vivo, h ech o de d i-
feren t es elem en t os que sin  su  exist encia 
n o puede m an t en erse con  vida n i dar v i-
da. Los ríos n o pueden  ser considerados 
canales de t ransport ación , pues son  deli-
cadas t ram as que im p lican  una relación  
con  los bosques, el subsuelo, las nubes, 
las u rbes y las indust r ias. Todo esto está 
tejido en  con jun to, form a una un idad  com -
p leja que si se dest ruye p roduce la m uerte. 
De ah í que el agua no sea solam ente vida, 
puede ser m uerte cuando se dest roza la 
t ram a. El cam bio clim át ico que experi-
m entam os actualm ente es una m an ifesta-
ción  m uy defin it iva de que el agua tam -
b ién  es m uerte: la falta de agua, la sequía y 
la abundancia descont rolada de la m ism a, 
los ciclones, deb idos al calen tam iento de 
los m ares nos ind ican que el agua tam bién  
es m uerte.
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El  r et o es i n t egr ar  t odo el  con oci m i en t o posi b l e qu e 

ayu de a r esol v er  i n t egr al m en t e l os pr obl em as del  agu a. 

L a com u n i caci ón  en t r e ci en ci as y  con oci m i en t os 

popu l ar es es ot r o de l os r et os de com u n i caci ón . Es el  

r et o ét i co de u n a ci en ci a con  con ci en ci a



4) Af ron t ar los ret os de com un icación

Afort unadam en e, el b loqueo a la com u-
n icación  efect iva n o es absolu t o. Exist en  
f lu jos y act ores involucrados en  el ciclo 
socio- nat u ral del ag ua capaces de com -
p render a fondo sus com pon en t es, ob t e-
n er in form ación  de buena calidad  y 
desarrollar form as de con ocim ien t o y 
m ecan ism os efect ivos de com un icación . 
Un ejem plo de la creación  y ap licación  de 
esas facu ltades son las organ izaciones de 
base com unitaria; en  especial las que com -
ponen los actuales Colect ivos de Invest iga-
ción  e Incidencia de los Prog ram as Nacio-
nales de Invest igación  e Incidencia (PRO-
NAII) del Prog ram a Nacional Est ratég ico 
del Agua (PRONACES Agua) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolog ía (CO-
NACYT) de México. En estos PRONAII se 
han in teg rado equ ipos con d iversos en fo-
ques d iscip linarios que se com binan y 
com plem entan con una p lu ralidad  de ac-
tores com prom et idos con pensar y actuar 
jun tos en  la búsqueda de una gest ión  del 
agua sustentada en  el Bien  com ún y orien-
tada a superar la suped itación  a los in tere-
ses de m ercado. Experiencias en  curso co-
m o las m encionadas y ot ras m uchas en  
nuest ro país poco a poco acum ulan  apor-
tes que abonan a la const rucción  de una 
ep istem e in teg ral del agua y al desarrollo 
de form as sustan t ivas de com unicación .

Encarar los ret os de la com un icación  so-
cial efect iva en  m at eria de ag ua t ien e 
que ver con  la t ransform ación  de t odas 
las inst it ucion es púb licas relacionadas 
con  el am b ien t e y n o sólo las d irect a-
m en t e encarg adas del ag ua. Est rat eg ias, 
m ét odos, inst rum en t os y p ropósit os de 
la com un icación  inst it ucional t ien en  que 
derivarse de esa t ransform ación  y al m is-
m o t iem po sust en t ar la. Es una g ran  
t ransform ación  cuyos p rim eros pasos son 
percep t ib les en  la p resente adm in ist ración  
púb lica, pero que aún no se t raducen en  
un  nuevo m odo de argum entación  púb li-
ca, com o puede observarse en  la lóg ica de 
com unicación  que m ant iene actualm ente 
la Com isión  Nacional del Agua (CONAGUA) 
de Mexico, fom entando m uchas de las es-
t rateg ias de b loqueo com unicacional aquí 
señaladas. Sigu iendo el p rog ram a d iseña-
do por la ideolog ía neoliberal, la CONAGUA 
enfat iza la p rem inencia del punto de vista 
experto, d iscip linario y con la visión  del 
agua com o un ?recurso? al m odo del pen-
sam iento del m undo m oderno cap italista 
occidental. Esto es lo que se necesita se-
gu ir t ransform ando, para que la com unica-
ción  social de los p rob lem as del agua en  
México sea efect iva y genere el Bien  
com ún.

[1] El autor ag radece al Dr. Jorge Mart ínez 
Ruiz su  apoyo ed itorial en  la const rucción  
de este texto.
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En este art ícu lo se expone la p rob lem át ica 
de la calidad  del agua en  las fuentes de 
abastecim iento, los retos que en fren ta la 
potab ilización  deb ido a esto, así com o al-
gunas d ificu ltades que t ienen los organ is-
m os operadores para cum plir con  la nor-
m at ividad  vigen te. Tam bién  se m encionan 
algunas ideas de solución , con  la finalidad  
de hacer conciencia en  el hecho que, en  
México, p roporcionar agua en  can t idad  y 
calidad  para uso y consum o hum ano es 
una tarea aún sin  resolver.

En México, los usos consun t ivos del agua 
se clasifican  en  cuat ro categorías p rincipa-
les (Fig . 1). El p rim ero de ellos es el uso 
ag rícola, que es el m ás g rande y representa 
aproxim adam ente el 76 % del total de agua 
u t ilizada. Este uso incluye el riego de cu lt i-
vos com o m aíz, caña de azúcar, frijol y ch i-
le, en t re ot ros. El segundo t ipo de uso con-
sunt ivo del agua es el energét ico, que re-
p resenta alrededor del 4 .6 % del total. In -
cluye la operación  de cen t rales h id roeléc-
t ricas, term oeléct ricas y nucleares, las cua-
les requ ieren  g randes cant idades de agua 
para en friar sus equ ipos y m aquinaria. El 

tercer t ipo de uso es el indust rial, que re-
p resenta alrededor del 5 % del total de 
agua u t ilizado. Este uso incluye la p roduc-
ción  de energ ía, m inería, p roducción  de 
alim entos y beb idas, fabricación  de p ro-
ductos quím icos y ot ros p rocesos indus-
t riales. Por ú lt im o, el uso urbano de agua 
representa alrededor del 14 .7 % del total y 
se u t iliza para el sum in ist ro de agua pota-
b le a las ciudades, tam bién  incluye su uso 
en  hogares, ed ificios púb licos, escuelas y 
hosp itales.

En las fuentes de agua en  México, que se 
u t ilizan  para el abastecim ien to, se pueden 
encont rar d iversos t ipos de con tam inación  
que representan  un  riesgo para la salud  
púb lica y el m ed io am biente (Fig . 2). Algu-
nos de estos son los sigu ien tes.

Con t am inación  m icrob io lóg ica. Es causa-
da por m icroorgan ism os com o bacterias, 
virus y parásitos, que pueden provocar en-
ferm edades gast roin test inales, in fecciones 
resp iratorias y ot ros p rob lem as de salud . 
Esta con tam inación  suele estar asociada 
con aguas residuales y desechos orgán icos 
que se descargan en  los cuerpos de agua.



Con t am inación  qu ím ica. Es causada por la 
p resencia de sustancias tóxicas en  el agua, 
com o m etales pesados, p roductos quím i-
cos indust riales, p lagu icidas y ot ras sustan-
cias. Estos con tam inantes pueden tener 
efectos negat ivos en  la salud  hum ana, co-
m o daños en  el h ígado, riñones y sistem a 
nervioso. Adem ás, hay con tam inantes 
em ergentes y no regu lados, com o produc-
tos farm acéut icos, horm onas, p roductos de 
cu idado personal, retardantes de llam a y 
ot ros, que pueden ser d ifíciles de detectar y 
t ratar.

Con t am inación  rad iológ ica. Es causada 
por la p resencia de elem entos com o el 
u ran io, que pueden tener efectos negat ivos 
com o el cáncer.

Con t am inación  por sed im en t os. Se orig i-
na por la p resencia de part ícu las de sed i-
m entos en  el agua, que pueden afectar su  
calidad  y el háb itat  de los organ ism os 
acuát icos.

Con t am inación  nat u ral. El agua tam bién  
puede contener con tam inantes naturales, 
com o el arsén ico, el flúor y el p lom o, que se 

encuent ran  en  el suelo y las rocas y pueden 
d isolverse en  el agua sub terránea. Estos 
contam inan tes p rovocan cáncer, daño a los 
huesos y d ien tes, y en ferm edades card io-
vascu lares, respect ivam ente.

La con tam inación  del agua se puede clasi-
ficar en  dos categorías p rincipales: puntual 
y d ifusa.

Con t am inación  pun t ual. Se refiere a la 
descarga d irecta de con tam inantes en  los 
cuerpos de agua desde una fuente especí-
fica, com o una fábrica, una estación  de t ra-
tam iento de aguas residuales o una indus-
t ria m inera. Puede ser con t rolada y regula-
da m ed ian te el m on itoreo y la im p lem en-
tación  de m ed idas adecuadas, com o la 
instalación  de sistem as de t ratam ien to de 
aguas residuales y la ap licación  de m ultas y 
sanciones a las em presas que violen  las 
norm as am bien tales.

con t am inación  d ifusa. Es m ás d ifícil de 
cont rolar y p reven ir, ya que proviene de 
fuentes no específicas y se ext iende por to-
da una cuenca h id rog ráfica. Esta contam i-
nación  es causada por act ividades hum a-
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Fig . 1 Clasificación  de los usos del agua. Estad íst icas 
del agua en  México, ed ición  2021. CONAGUA



nas com o la ag ricu ltura, la ganadería, la ur-
ban ización  y la const rucción , que pueden 
generar contam inantes com o pest icidas, 
fert ilizan tes, sed im entos y desechos orgá-
n icos, que se lavan a los cuerpos de agua a 
t ravés de la escorrent ía. Los con tam inantes 
pueden ser tóxicos para los seres hum anos 
y los an im ales, y pueden acum ularse en  el 
m ed io am biente a lo largo del t iem po.

Los nut rien tes com o el n it rógeno y el fós-
foro son contam inantes com unes en  las 
fuentes de abastecim iento de agua deb ido 
al uso excesivo de fert ilizan tes y al vert ido 
de aguas residuales. Su p resencia p rom ue-
ve el crecim iento excesivo de algas y p lan-
tas acuát icas. Esto puede causar la eut rofi-
zación  del agua y la m uerte de los peces y 
ot ros organ ism os acuát icos, adem ás de 
p roducir toxinas dañ inas a la salud .

Por ú lt im o, tenem os los con t am inan t es 
em erg en t es y n o reg u lados, com o los 
m ed icam entos, los p roductos de cu idado 
personal y los p roductos quím icos indus-
t riales. Son una preocupación  crecien te en  
México y en  todo el m undo. Pueden tener 
efectos desconocidos en  la salud  hum ana y 

el m ed io am biente. Su p resencia en  las 
fuentes de abastecim iento de agua genera 
una prob lem át ica ad icional a los p rocesos 
de potab ilización  convencionales.

La contam inación  de los cuerpos de agua 
en  México es un  p rob lem a com plejo y 
m ult ifacét ico que requ iere la cooperación  y 
la part icipación  de todos los sectores de la 
sociedad para abordarlo. Las soluciones 
pueden inclu ir m ed idas de con t rol de la 
contam inación  en  las indust rias, la regula-
ción  y el m on itoreo de las act ividades ag rí-
colas y la educación  y concient ización  de la 
pob lación  sobre la im portancia de p roteger 
nuest ros recursos naturales.

La potab ilización  del agua es un  p roceso 
esencial para garant izar el acceso al agua 
lim p ia y segura para la pob lación . Sin  em -
bargo, en  México, la situación  de la potab i-
lización  del agua presenta desafíos im por-
tantes. Según datos de la Com isión  Nacio-
nal del Agua (Red nacional de m ed ición  de 
la calidad  del agua- RENAMECA, CONA-
GUA, 2022), de los 2,197 sit ios m uest reados 
en  acuíferos a todo lo largo y ancho del 
país, 39 % no cum plen  con la norm at ividad  
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Fig . 2 Tipos de contam inación  del agua



nacional en  fluoruros, coliform es fecales, 
n it ratos, arsén ico, cadm io, crom o, m ercurio 
y/o p lom o; m ient ras que el 18 % no cum -
p len  con alcalin idad , conduct ividad , dure-
za, sólidos d isueltos totales, h ierro y/o m an-
ganeso. En cuanto al agua en  fuentes su-
perficiales, de los 4 ,341 sit ios m uest reados, 
el 30 % se encuent ra fuertem ente con ta-
m inados ara dem anda b ioquím ica de oxí-
geno, dem anda quím ica de oxígeno, toxi-
cidad , en terococos, coliform es fecales, sóli-
dos suspend idos totales y oxígeno d isuelto.

Los datos anteriores tom an m ás im portan-
cia  si se considera que al 93.3 % del caudal 
potab ilizado se le ap lican  p rocesos cuyo 
ob jet ivo es la rem oción  de sólidos suspen-
d idos (Tab la 1), es decir, que no sirven  para 
elim inar sólidos d isueltos, y su  eficiencia es 
m uy baja para rem over con tam inantes or-
gán icos. Adem ás, solo se potab iliza el 62 % 
del agua d ispon ib le, sin  con tar que m u-
chos de los sistem as de potab ilización  son 
obsoletos y no están  d iseñados para t ratar 
los contam inantes em ergentes y no regu-
lados, lo que aum enta el riesgo de enfer-
m edades relacionadas con la exposición  a 
sustancias tóxicas.

En México, la Norm a Oficial Mexicana 
NOM- 127- SSA1- 2021 ?Agua para uso y con-
sum o hum ano. Lím ites perm isib les de la 
calidad  del agua?, estab lece los lím ites m á-
xim os perm isib les para los d iferen tes con-
tam inantes en  el agua potab le, para ga-
rant izar que el agua cum pla con los están-
dares de calidad  necesarios para su consu-
m o hum ano. Adem ás, la Secretaría de Sa-
lud  es la encargada de supervisar y regu lar 
el cum plim ien to de esta norm at iva. No 
obstante, aun cuando existe la norm at ivi-
dad , la potab ilización  del agua en  México 
enfren ta retos de gest ión  y financiam iento 
que im p iden su cum plim iento. En m uchas 
com unidades, especialm ente las rurales y 
de bajos ing resos, no existen  sistem as de 
purificación  de agua o no se cuenta con los 
recursos para m antener y operar estos sis-
tem as de m anera efect iva. Esto hace que la 
pob lación  tenga que recurrir a fuen tes de 
agua no t ratada, lo que aum enta el riesgo 
de enferm edades t ransm it idas por el agua.

Adem ás de los riesgos para la salud , la falta 
de agua potab le tam bién  puede tener 
consecuencias económ icas y sociales. Las 
personas que en ferm an deb ido al consu-
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Fig . 3 Fuentes de contam inación  y sus consecuencias.
Fotos: Subd irección  General Técn ica. Gerencia de Calidad  del 
Agua. Organ ism o de Cuenca Valle de México. 2012 / EPA-2019 



m o de agua contam inada pueden perder 
d ías de t rabajo, lo que puede afectar su  ca-
pacidad  para m antenerse a sí m ism os y a 
sus fam ilias. Y la falta de agua potab le 
tam bién  puede d ificu ltar la realización  de 
act ividades cot id ianas com o la p reparación  
de alim entos y la h ig iene personal.

La situación  de la potab ilización  del agua 
en  México es un  p rob lem a com plejo que 
requ iere una solución  in teg ral. Es necesario 
m ejorar y m odern izar los sistem as existen-
tes, aum entar la cobertu ra de acceso a 
agua potab le en  las com unidades rurales y 
de bajos ing resos, y garan t izar la im p le-
m entación  efect iva de m ed idas de con t rol 
de calidad  del agua. Adem ás, se requ iere 
una m ayor inversión  en  la invest igación  y el 
m on itoreo de la calidad  del agua, para de-
tectar y p reven ir los con tam inantes em er-
gentes y no regu lados que puedan afectar 
la salud  de la pob lación .

Esto va de la m ano con que la falta de in -
versión  en  in fraest ructura para la gest ión  
de aguas residuales ha cont ribu ido a la 
contam inación  del agua, lo que d ificu lta 
cada vez m ás la potab ilización . Muchas co-
m un idades carecen de sistem as de alcan-
tarillado y t ratam iento de aguas residuales 
adecuados, lo que ha llevado a la contam i-
nación  de ríos y cuerpos de agua.

En México, los organ ism os operadores de 
agua potab le son los responsab les de la 
d ist ribución  de agua a n ivel m un icipal y 
estatal. Estos organ ism os pueden ser pú-
b licos o p rivados, y en  m uchos casos son 
adm in ist rados por los gob iernos locales. 
Sin  em bargo, estos organ ism os en fren tan  
d iversos desafíos que lim itan  su capacidad  
para cum plir su  tarea, en t re ellos se en-
cuent ran  la falta de inversión  en  in fraes-
t ructura. En m uchos casos, los sistem as de 
agua son an t iguos y están  en  m al estado, 
lo que lim ita su  capacidad  para p roporcio-
nar agua potab le segura y suficien te. La 
falta de financiam iento lim ita la capacidad  
de los organ ism os operadores para invert ir 
en  tecnolog ías avanzadas para el t rata-
m iento de aguas residuales y 
potab ilización .

Ot ro p rob lem a que en fren tan  los organ is-
m os operadores de agua es la falta de ca-
pacitación  técn ica. Muchos de estos orga-
n ism os carecen de personal capacitado en  
la operación  y m anten im iento de los siste-
m as de agua. Esto lim ita su  capacidad  para 
garant izar la calidad  y la seguridad  del 
agua potab le que se sum in ist ra a la 
pob lación .

Adem ás, m uchos organ ism os operadores 
de agua potab le no están  su jetos a una su-
pervisión  y regulación  efect iva, lo que pue-
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Tab la 1. Procesos ap licados en  México para 
potab ilizar el agua. Fuente: CONAGUA (2020a1).

Año Proceso cen t ral Propósito Plan t as Gasto Pot ab ilizado

No. % (m ³/s) %

2020

Ab landam iento Elim inación  de dureza 10 1.0% 0.29 0.2%

Adsorción Elim inación  de t razas de organ icos 10 1.0% 0.11 0.1%

Clarificación  Convencional Elim inación  de sólidos suspend idos 249 25.0% 86.03 73.1%

Clarificación  de Paten te Elim inación  de sólidos suspend idos 153 15.4% 7.35 6.2%

Filt ración  Directa Elim inación  de sólidos suspend idos 124 12.4% 16.28 13.8%

Filt ración  len ta Elim inación  de sólidos suspend idos 10 1.0% 0.24 0.2%

Ósm osis Inversa Elim inación  de sólidos d isueltos 380 38.2% 6.83 5.8%

Filt ro de Carbón Act ivado Elim inación  de sólidos suspend idos 37 3.7% 0.01 0.0%

Ot ro 8 0.8% 0.11 0.1%

Desaladora Elim inación  de sólidos d isueltos 15 1.5% 0.37 0.3%

Tot al 996 100% 117.61 100%



de llevar a una falta de t ransparencia y res-
ponsab ilidad  en  la gest ión  de los recursos 
h íd ricos. Para abordar la p rob lem át ica de 
los organ ism os operadores de agua pota-
b le en  México, se necesitan  soluciones a 
largo p lazo, com o las sigu ien tes.

Fort alecim ien t o inst it ucional. Es necesa-
rio fortalecer la inst it ucionalidad  y gober-
nanza de los organ ism os operadores de 
agua, para que puedan cum plir sus funcio-
nes de m anera m ás efect iva y t ransparente. 
Esto im p lica una m ayor capacitación  y 
p rofesionalización  de su personal, así com o 
el estab lecim iento de esquem as de ges-
t ión  y p laneación  est ratég ica.

Mejora de la ef iciencia operat iva. La efi-
ciencia operat iva es un  factor clave para 
garant izar la sosten ib ilidad  financiera de 
los organ ism os operadores de agua pota-
b le en  México. Es im portan te que se im -
p lem enten m ed idas para m ejorar la efi-
ciencia en  la gest ión  del agua, com o la re-
ducción  de pérd idas y fugas, la m odern iza-
ción  de in fraest ructu ra y la op t im ización  de 
los p rocesos de t ratam iento y 
potab ilización .

Fom en t o de la part icipación  ciudadana. 
La part icipación  ciudadana es esencial para 
log rar una gest ión  m ás efect iva y sosten i-
b le del agua. Los organ ism os operadores 
de agua potab le en  México pueden fo-
m entar la part icipación  ciudadana a t ravés 
de la p rom oción  de m ecan ism os de in for-
m ación  y consu lta, la part icipación  en  la 
tom a de decisiones y la im p lem entación  
de m ecan ism os de rend ición  de cuentas.

Im p lem en t ación  de m odelos de g est ión  
in t eg ral del ag ua. La im p lem entación  de 
m odelos de gest ión  in teg ral del agua que 
prom uevan la coord inación  in terinst it ucio-
nal y la part icipación  de los d iferen tes ac-
tores involucrados en  la gest ión  del agua, 
incluyendo las com unidades, puede con-
t ribu ir a m ejorar la eficacia y eficiencia de 
los organ ism os operadores de agua 
potab le.

Mejora en  la reg u lación  y supervisión . Es 
im portante m ejorar la regu lación  y super-
visión  de los organ ism os operadores para 
garant izar su  cum plim ien to de las norm as 
y estándares de calidad , así com o preven ir 
y sancionar p ráct icas corrup tas.

Cost o de la t ecn olog ía ext ran jera. Final-
m ente, en  el cam po específico de la pota-
b ilización , la dependencia tecnológ ica ex-
t ran jera ? y por lo tan to su elevado costo?  
es una de las razones por las cuales no se 
log ra la im p lem entación  de p rocesos ade-
cuados para la cada vez m ás com pleja cali-
dad  del agua (Fig . 4). Para evitar eta de-
pendencia se requ iere de un  esfuerzo con-
junto ent re el sector púb lico y p rivado, la 
academ ia y la sociedad en  general, para 
desarrollar capacidades y p rom over la in -
novación  tecnológ ica en  el país. Tenem os 
los rubros señalados a cont inuación .

Fort alecim ien t o de la In vest ig ación  y 
Desarrollo (I+D). Resu lta necesario im pul-
sar la invest igación  y desarrollo de tecnolo-
g ías de potab ilización  en  México. Esto im -
p licaría aum entar el p resupuesto y recur-
sos para la invest igación , y fom entar la co-
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laboración  en t re un iversidades, inst it ucio-
nes de invest igación  y em presas.

Prom oción  de la inn ovación  t ecn ológ ica. 
El gob ierno y las em presas podrían  esta-
b lecer incent ivos y p rog ram as para p rom o-
ver la innovación  tecnológ ica en  el sector 
de la potab ilización . Esto podría inclu ir 
apoyo financiero, asesoram iento técn ico y 
oportun idades para la d ifusión  de tecnolo-
g ías innovadoras.

Capacit ación  y form ación  de cap it al hu -
m an o. Es necesario form ar a los p rofesio-
nales y técn icos que t rabajan  en  el sector 
de la potab ilización  para que puedan d ise-
ñar, const ru ir y operar las tecnolog ías de 
m anera eficien te y efect iva. Esto im p licaría 
aum entar la oferta de p rog ram as de capa-
citación  y form ación  de calidad , y fom entar 
la part icipación  de los t rabajadores en  con-
ferencias y eventos especializados.

Fort alecim ien t o de la reg u lación  y su -
pervisión  Para fom entar la innovación  y el 
desarrollo de tecnolog ías nacionales, es 
necesario estab lecer un  m arco regu latorio 
y de supervisión  claro y efect ivo que pro-
m ueva la com pet it ividad  y la calidad  de los 
p roductos y servicios de la indust ria 
nacional.

Fom en t o del em prend im ien t o y la inver-
sión  en  t ecn olog ías nacionales. El go-
b ierno podría estab lecer p rog ram as y fon-
dos para fom entar el em prend im iento y la 
inversión  en  tecnolog ías nacionales de po-
tab ilización . Esto podría inclu ir apoyo fi-
nanciero, asesoram ien to técn ico y oportu-
n idades para la d ifusión  de tecnolog ías in -
novadoras. Para reducir la dependencia 
tecnológ ica ext ran jera en  el cam po de la 
potab ilización  en  México, se requ iere de un  
esfuerzo con jun to que involucre el fortale-
cim ien to de la invest igación  y desarrollo, la 
p rom oción  de la innovación  tecnológ ica, la 
form ación  de cap ital hum ano, el fortaleci-
m iento de la regulación  y supervisión , y el 
fom ento del em prend im iento y la inversión  
en  tecnolog ías nacionales

En conclusión , la con tam inación , la falta de 
inversión , la corrupción  y el cam bio clim á-
t ico son algunos de los factores que im p i-
den que se cum pla el derecho hum ano al 
agua con calidad  en  México.
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Fig . 4 Áreas de oportun idad  en  el cam po de la 
potab ilización , para d ism inu ir costos y aum entar la 
eficiencia de los p rocesos.
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Elaboración : Octavio Rosas Landa Ram os, Diana Rosa 
Pérez Serrano, Lu is Alberto Hernández Canales y 
Valdem ar Díaz Hinojosa, Pronaces Agua.
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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 Cinco
 Marzo 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

En el p resente núm ero de La Noria Digita l con tam os con cuat ro art ícu los y una in fog rafía. 
Ent re los conten idos de los art ícu los destacam os la p ropuesta de un  concepto d ist in to de 
ordenam iento h íd rico territorial, orien tado al Bien  com ún in teg ral, con  base en  la noción  
de territorio envolvente y la in tervención  de un  nuevo Su jeto social; la cooperación  y 
com plem entación  de t res p royectos de invest igación  e incidencia del Conacyt  que 
art icu lan  sus cont ribuciones para la const rucción  de una nueva gobernanza del agua; el 
arreg lo in fausto del territorio y el agua relacionado con m odos y lim itaciones de 
com unicación , así com o la p ropuesta de una argum entación  púb lica de calidad  para 
log rar una com unicación  efect iva; y la docum entación  de la calidad  del agua en  el 
territorio nacional, con  p ropuestas de solución  a p rob lem as que im p iden el cum plim ien to 
del derecho hum ano al agua. Por ú lt im o, la in fog rafía representa una com paración  en t re 
las form as inst it ucional y com unitaria de la gest ión  del agua potab le con base en  t res 
categorías fundam entales: el Su jeto social, sus inst rum entos y su  Nicho.
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