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Entramos al otoño y pasamos de la cr isis de 
agua por  carestía a la angustia por  su exce-
so, de atisbar  la muer te de r íos y acuíferos a 
sufr i r  la violencia de huracanes extr emos. 
?Son efectos del cambio cl imático causado 
por  el hombre?; así en general y en abstr ac-
to se af i rma y se r epi te hasta el cansancio lo 
que ya comienza a ser  un lugar  común. Pero 
suele olvidarse que la r esponsabi l idad se 
concentra en la delgada minor ía beneficia-
da por  una economía que usa, ensucia y 
dispendia a mansalva el agua, a la par  que 
despoja a pueblos enteros del derecho hu-
mano a ese líquido elemental. Superar  esta 
si tuación supone la puesta a punto de la so-
ciedad cooperativa y la formación de un Su-
jeto social que asume el Bien común como 
forma ética de existi r  y actuar. Requiere de 
abr ir  nuevos hor izontes a la vida humana y 
su organización, acompañando e impulsan-
do el desar rol lo de las humanidades, la 
ciencia y la tecnología.

En este número de La Nor ia Digital inclui-
mos una pr imera aproximación a los r esul-
tados del Congreso del Agua para el Bien Co-
mún: investigación, incidencia y retos. En-
contraremos contr ibuciones que nos ayu-
dan a pensar  el agua en la complejidad de 
sus interacciones, conoceremos dos expe-
r iencias avanzadas de organizaciones ma-
duras de base comunitar ia y veremos cuál 
es el verdadero consumo del agua para uso 
industr ial.

Mayrén Alavez Var gas en el ar tículo Agua 
par a el  Bien com ún: i ncidencia, i nvest i -
gación y r etos sintetiza, comenta y r ef le-
xiona en torno a los r esultados del Congreso 
Agua para el bien común: investigación, inci-
dencia y retos r eal izado en la ciudad de 
Chihuahua del 11 al 13 de octubre de 2022, 
en el Centro de Investigación en Mater iales 
Avanzados (CIMAV), en el que personas de 
diver sa exper iencia y formación incluyendo 
par ticipantes en colectivos de investigación 
e incidencia, organizaciones de base comu-
nitar ia y académicos de di ferentes áreas 
discipl inar ias se r eunieron con el propósi to 
de avanzar  en la constr ucción del enfoque 
teór ico y práctico de los Pronai i  del Prona-
ces Agua. El ar tículo r esume las contr ibu-
ciones y motiva al lector  a conocer  más a 
fondo la si tuación del agua.

Eduardo Pérez Denicia, en colaboración con 
José Raúl García Bar r ios y Diana Pérez Se-
r r ano, en el ar tículo ti tulado La r elación 
ent r e el  agua y l a ener gía cuestiona el pa-
radigma económico dominante en la actua-
l idad que supone y r equiere de un creci-
miento continuo, basado en la industr ial iza-
ción y la extr acción acelerada de recur sos, 
en el que, en consecuencia, el binomio agua 
y energía pr ivi legia propósi tos mercanti les. 
El ar tículo desbroza de manera or iginal la 
r elación r ecur siva, complementar ia y con-
tr adictor ia del uso del agua para generar  
energía y de la energía para el uso del agua. 

Ed i tor i al
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Identi f ica tr es acciones necesar ias para su-
perar  el paradigma destr uctivo de esa rela-
ción: 1) abandonar  la economía mater ial l i -
neal en favor  de la economía mater ial ci r -
cular ; 2) abandonar  el paradigma de creci-
miento sin l ímites y 3) encausar  la produc-
ción en una escala humana. Los autores 
guían el desar rol lo de su contr ibución en la 
búsqueda de respuesta a la pregunta ¿Qué 
caracter ísticas debe tener  el Sujeto social de 
la tr ansformación buscada?

Feder ico Luis Pöhls Fuentevi l la escr ibe        
el ar tículo Industr ia lización, contamina-
ción y r esistencia comunitar ia en la 
cuenca Atoyac- Zahuapan, una Región de 
Emergencia Sani tar ia y Ambiental (RESA), 
en el que a par ti r  del caso de Volkswagen 
descr ibe el modelo de industr ial ización im-
puesto en las zonas de Tlaxcala y Puebla 
que esa cuenca incluye, y analiza sus dra-
máticas consecuencias en la salud humana, 
la sociedad y el medio ambiente. Pöhls 
r ei tera que el daño es severo y en algunos 
casos i r r eversible y l lama la atención r es-
pecto a que el descontrolado crecimiento de 
la industr ia y la urbanización exacerba el 
problema de la tr ata de mujeres y niñas, la 
del incuencia organizada y los accidentes 
ambientales. Este ar tículo expone cómo un 
conjunto de organizaciones de base comu-
ni tar ia ar ticulado en torno a la Coordinado-
ra por  un Atoyac con Vida y el Centro Fray 
Jul ián Garcés, Derechos Humanos y Desa-

r rol lo Local, en colaboración con académi-
cos de diver sos centros univer si tar ios, se ha 
consti tuido en un colectivo de tr abajo co-
munitar io que luego de casi  20 años de lu-
cha logró que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos emitiera la r ecomenda-
ción 10/2017, sobre la violación a los dere-
chos humanos al agua, al saneamiento, a la 
salud y a la información de los habi tantes 
de la cuenca. El caso de la exper iencia en la 
Cuenca Atoyac-Zahuapan es, sin duda, una 
de las exper iencias más avanzadas en la 
formación del nuevo Sujeto social l lamado a 
r escatar  el agua como Bien común.

En el ar tículo Suministr o, tr anspor te y 
distr ibución del agua par a la  industr ia , 
Graciela González Tor res, integrante de la 
organización de larga tr ayector ia Un Salto 
de Vida, abor da desde una perspectiva co-
munitar ia la si tuación de otr a Zona de 
Emergencia Sani tar ia y Ambiental, El Salto, 
Jal isco, ubicada en la muy contaminada 
Cuenca del Río Grande de Santiago, donde 
se asienta el segundo cor redor  industr ial en 
impor tancia en México. La autora, que ha-
bla siempre desde su condición de habi tante 
de El Salto, sostiene que no es la agr icultura 
sino propiamente la agroindustr ia la mayor  
consumidora y contaminadora del agua en 
la cuenca de referencia, sólo que la mala ca-
l idad de la información, la falta de inspec-
ción y la manipulación de las concesiones 
ocultan la r eal idad. En el ar tículo se plantea 
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que hay indicios de compra y tr ansferencia 
de concesiones en los acuíferos de Caji ti t lán, 
o San Isidro, para abastecer  procesos indus-
tr iales con agua de uso agr ícola, y considera 
que f inalmente las descargas de aguas resi-
duales provenientes de la industr ia son cau-
santes del 80% de la contaminación y del 
consecuente daño tóxico grave en la salud 
de las per sonas y en el agua de la cuenca.

Finalmente, el equipo for mado por  Octavio 
Rosas Landa, Adr ián Flores, Diana Pérez Se-
r r ano, Luis Hernández Canales y Samuel 
Rosado nos r evela cuál es el ver dadero im-

pacto de la industr ia en el consumo y conta-
minación del agua en México en la infogra-
fía ti tulada La entur biada r elación de la 
industr ia con el agua , que confi r ma, en el 
ámbito nacional, la tendencia al desastr e 
que ya se vive en El Salto y en la Cuenca Alta 
del Atoyac?Zahuapan, casos donde la acción 
conjunta de organizaciones maduras de ba-
se comunitar ia coordinadas con grupos de 
académicos comprometidos muestra, como 
hemos visto en dos ar tículos de este número 
de La Nor ia Digital, cuál es el camino para 
fr enar  y tr atar  de r ever ti r  esa tendencia.
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El planteamiento del Pronaces Agua tr as-
ciende la percepción del agua como un re-
cur so, para entender la en cal idad de ele-
mento central de un ciclo socio-natural cuyo 
conocimiento r iguroso puede fundamentar  
una gestión a escala de cuencas or ientada 
por  el Bien común [1] y la justicia ambien-
tal. Con este entendimiento, el programa ha 
abier to di ferentes espacios para analizar  en 
colectivo las categor ías teór icas y metodoló-
gicas uti l izadas en la propuesta de investi -
gación e incidencia, tales como ?Sujeto so-
cial?, [2] ?instr umento?, [3] ?nicho? [4] y los 
di ferentes tipos de obstáculos [5] que es 
preciso r emontar  para establecer  soluciones 
completas, efectivas, compar tidas, durade-
ras y r epl icables a los problemas del agua 
en México.

Uno de estos espacios de diálogo y r ef l e-
x ión fue el  Congr eso Agua par a el bien 
común: investigación, incidencia y r etos 
r eal i zado de m aner a híbr i da del  11 al  13 
de octubr e de 2022, en el marco del XXVIII 
aniver sar io del Centro de Investigación en 
Mater iales Avanzados (CIMAV), sede 
Chihuahua. En la inauguración estuvieron 
r epresentantes de di ferentes entidades aca-

démicas y de los tr es niveles de gobierno, 
con inter venciones de la Dir ectora General 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Mar ía Elena Álvarez-Buylla Roces, la In-
geniera Adr iana Beatr iz Carol ina Reséndez 
Maldonado, Comisionada de la Sección Me-
xicana de la Comisión Inter nacional de Lí-
mites y Aguas entre México y Estados Uni-
dos, y la Dir ectora del CIMAV, Dra. Leticia 
Myr iam Tor res Guer ra. El  objet i vo de este 
evento fue r euni r  a r epr esentantes de or -
ganizaciones de base com uni tar i a, acadé-
m icos de di fer entes ár eas di scipl i nar ias y 
públ i co i n ter esado par a dialogar  y cons-
t r u i r  una base teór i ca y pr áct i ca com par -
t i da, i ncor por ar  conocim ientos de f r on-
ter a a esa v isión am pl ia y t r ansdiscipl i -
nar ia, y an im ar nos a plantear , atender  y 
r esol ver  l os gr andes pr oblem as asociados 
con la gest i ón del  agua.

A lo largo de tr es días, este centro público de 
investigación enfocado a la tecnología, la 
energía y el ambiente, hospedó  las activi -
dades presencial y vir tualmente en un foro 
que incluyó 5 mesas redondas y 7 conferen-
cias magistr ales, con par ticipación de 65 es-
pecial istas provenientes de al menos 10 or -

Agua par a el  Bi en  com ún : 
i n ci den ci a, i n vest i gaci ón  y r etos

M ayrén Alavez Vargas*

* Invest igadora por  M éxico com isionada en el  
Pronaces Agua de Conacyt.
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ganizaciones de base comunitar ia y 28 cen-
tros de educación super ior  e investigación 
distr ibuidos en 10 estados de la r epública, 
además de 4 entidades internacionales.

Desde su inicio, el Pronaces Agua se ha im-
plementado como un diseño metodológico 
para investigar  e incidir  sobre el conoci-
miento y la gestión del agua en México. Por  
el lo, la conferencia magistr al sobre los ?Mo-
delos de investigación e incidencia? presen-
tó un avance de la investigación sobre el te-
ma realizada por  la Coordinación del Comité 
Ejecutivo del Pronaces Agua. Una mención 
destacada merece la mesa de tr abajo donde 
se r eunieron integrantes de las organizacio-
nes de base comunitar ia, que par ticipan en 
los Pronai i  del Pronaces Agua, para discuti r  
¿Cómo se constr uye una relación madura y 
de largo plazo con la academia?

La exper iencia de los colectivos que condu-
cen los proyectos nacionales de investiga-
ción e incidencia (Pronai i ) del Pronaces 
Agua, en cuanto sujetos sociales del agua en 
formación, fue compar tida por  los r espon-
sables técnicos de los Pronai i  en tr es mesas 
de profundización conceptual en torno a: 1) 
Las prácticas: ¿Cómo deben reconfigurar se 
las prácticas cotidianas en los Colectivos de 
Investigación e Incidencia (CII) para poten-
ciar  su ef icacia, hacer los capaces de remon-

tar  obstáculos y así alcanzar  los objetivos y 
metas del proyecto? 2) El Sujeto social en 
formación: ¿De qué manera tr abaja cada CII 
para establecer  r elaciones fuer tes entr e sus 
integrantes y confor marse como un Sujeto 
social instr umentado para r esolver  los pro-
blemas del ciclo socio- natural del agua y 
or ientado al Bien común? 3) Los instrumen-
tos: En un CII, ¿cómo logramos que los ins-
tr umentos tecnológicos, políticos y nor mati-
vos diseñados, operados, mantenidos y eva-
luados estén r ealmente or ientados al for ta-
lecimiento del Sujeto social y no contr ibu-
yan a generar  nuevas inequidades, injusti -
cias o acaparamientos (de conocimiento, 
poder  o ingreso)? 4) El nicho: ¿De qué ma-
nera colaboran y qué prácticas insti tucio-
nales, culturales y éticas emplean los inte-
grantes de cada CII para for talecerse como 
Sujeto social si tuado y or ientado al cuidado 
mutuo y avanzar  así hacia una equidad 
epistémica, política y de incidencia fr ente a 
otros actores?

Hubo espacio también para r evisar  las ca-
racter ísticas de los procesos de relación de 
los Pronai i  con las dependencias de go-
bierno en la mesa redonda compar tida por  
el Coordinador  del Pronaces de Vivienda y 
una integrante del Comité Ejecutivo del Pro-
naces Agua.

Desde su inicio, el Pronaces 
Agua se ha implementado como 

un diseño metodológico para 
investigar e incidir sobre el 

conocimiento y la gestión del 
agua en México.
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Un segundo bloque temático dio espacio a 
di ferentes aspectos de la sociedad, la pla-
neación y la técnica aplicada al agua. Para 
cer rar  las actividades del pr imer  día se l levó 
a cabo una mesa redonda dedicada al análi -
sis del papel de la tr ansdiscipl ina en r ela-
ción con el estudio e inter vención de los ci-
clos socio-naturales del agua. En el segundo 
día, la inter r elación entr e el agua y la ener -
gía fue objeto de la mesa redonda l iderada 
por  integrantes del Pronaces Ener gía y 
Cambio Climático.

El potencial del desar rol lo tecnológico para 
generar  instr umentos úti les al Sujeto social 
del agua en la solución de algunos de sus 
problemas hídr icos fue ejempli f icado en las 
conferencias de los invi tados inter naciona-
les que presentaron métodos para 1) eva-
luar  y manejar  la contaminación por  plásti -
cos asociada a la pandemia, en ambientes 
acuáticos y ver tederos, y 2) tr atar  agua resi-
dual pasivamente para su r euti l ización. En 
este tenor , t r es estudiantes del  Posgr ado 
Cim av pr esentar on sus i nvest igaciones de 
im pacto en tem as del  agua, a m aner a de 
ejem plos de l a pr oducción cient íf i ca de l a 
ent i dad anf i t r i ona.

Cuando la gestión hídr ica se r eal iza de ma-
nera sector ial, fr agmentada y or ientada por  
intereses pr ivados tiene consecuencias ne-
gativas y atenta contra el ejer cicio de los de-
rechos fundamentales, según fue descr i to en 
la conferencia dedicada a la contaminación 
del agua por  la actividad minera y r ecapitu-
lado en la r eseña del webinar io ?Agua e in-
dustr ia?, tr ansmitido de jul io a septiembre 

por  los canales de Conacyt. Por  su lado, para 
superar  los problemas de desar ticulación 
entr e la gestión del agua y el ter r i tor io, el 
Dr. Valentino Sorani en su conferencia ma-
gistr al expuso la metodología de uni f icación 
de los instr umentos de planeación hídr ica 
con el ordenamiento ecológico ter r i tor ial. A 
su vez, los r etos de crear  una plataforma de 
acceso abier to a datos e información hídr ica 
fueron el objeto de la presentación sobre el 
Ecosistema Nacional Informático del Agua. 
En r elación con este estado de las cosas y su 
necesar ia tr ansformación, el Dr. Esteban 
Castro diser tó sobre el cambio de paradig-
ma en la gestión del agua en Amér ica Lati -
na. Por  su par te, entr e otr as contr ibuciones, 
la Dra. Jacinta Palerm planteó la omisión de 
las organizaciones tr adicionales de los r e-
gantes en la l lamada modernización de los 
Distr i tos de Riego en México, y sus conse-
cuencias en los procesos democráticos.

El cier r e de las jor nadas de tr abajo se r eal i -
zó a tr avés de una mesa de análisis y con-
clusiones generales, a car go de la Dra. Mar ía 
Luisa Tor regrosa, la Dra. Leticia Tor res y el 
M.C. Octavio Rosas Landa. Con este evento, 
el Pronaces Agua da continuidad a los tr a-
bajos de profundización conceptual inicia-
dos en 2020 con representantes de 47 equi-
pos f inanciados con proyectos semil la para 
desar rol lar  proyectos en extenso; una expe-
r iencia de la cual r esultó el l ibro ?Problemas 
del agua en México ¿cómo abordar los??, de 
próxima publicación. Cabe mencionar  que 
las grabaciones de cada una de las sesiones 
están disponibles en las r edes sociales del 
CIMAV y de Conacyt para su consulta. [6]
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Este año 2022, ha estado mar cado por  fenó-
menos hidrometeorológicos extr emos como 
la sequía general izada en el pr imer  semes-
tr e o las inundaciones en la segunda mitad 
del año. La cr isis hídr ica del país y sus cau-
sas humanas también se hicieron visibles en 
casos como el de la ciudad de Monter rey, a 
tr avés del contraste entr e el agravamiento 
de la escasez de agua para consumo hu-
mano y el acaparamiento de agua concesio-
nada a empresas, auspiciado por  el marco 
normativo hídr ico neoliberal vigente. En es-
te contexto de emergencia hídr ica, la pro-
tección de las poblaciones y el derecho hu-
mano al agua fáci lmente son usados para 
justi f icar  propuestas de soluciones r eacti -
vas, r ápidas, fr agmentadas y de costos ele-
vados, lo mismo que ?abordajes integrados 
bienintencionados? que, no obstante, man-
tienen la tr ayector ia de degradación del ci -

clo socionatural del agua, porque reducen la 
multipl icidad de signi f icados y funciones vi-
tales del agua a un solo aspecto: el de ?re-
curso? para la producción de ganancias en 
la esfera humana.

En este contexto, es urgente incidir  en solu-
ciones a la problemática del agua en México 
y también lo es investigar  el papel y la mag-
nitud en que las perspectivas, los procesos, 
los actores, las insti tuciones, los instr umen-
tos y las prácticas involucradas han sido 
agentes causales o catal izadores de la gesta-
ción y agravamiento de la insegur idad hí-
dr ica. El  agua es par a el  Bien com ún y 
tam bién l o son los espacios de encuent r o 
donde dialogam os sobr e nuest r as ex pe-
r i encias y pr áct i cas en el  pr esente par a 
decidi r  nuest r a t r ayector ia hacia el  f u tu-
r o, a ver  si  así?
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[1] Bien com ún . Hor izonte de sentido móvi l  
y en continua tr ansformación, en el que un 
grupo de personas puede proyectar  inte-
gralmente sus anhelos y potencias para pro-
ducir  y distr ibuir  los bienes que considera 
fundamentales, con un doble propósito: al i -
mentar  su esperanza y con el lo motivar  su 
voluntad, y ordenar  sus modos de ser  y ac-
tuar  presentes (García Bar r ios, Rosas Landa 
y López, en prensa: 19n).

[2] Sujeto social . Conjunto emer gente de 
poderes y competencias inter definidos es-
tr ucturados y or ientados; este conjunto está 
abier to a la cognición de sí mismo y del en-
torno, cer rado en su operación y organiza-
ción aunque no es necesar iamente autopo-
iético; está específ icamente consti tuido e 
instr umentado por  actores múltiples, hete-
rogéneos, codefinidos y en inter acción si-
nérgica, que actúan cooperativamente, en 
persecución de una ser ie expandible de ob-
jetivos motivados y ordenados por  un Bien 
común (García Bar r ios, Rosas Landa y Ló-
pez, en prensa: 19).

[3] Inst r um ento. Tecnología f ísica o social 
diseñada para ser  uti l izada inmediatamente 
por  un Sujeto social para for mar  o extender  
sus poderes(García Bar r ios, Rosas Landa y 
López, en prensa: 21).

[4] Nicho. El nicho es el conjunto de instr u-
mentos que uti l iza el Sujeto social para en-
fr entar  los obstáculos inter nos al desar rol lo 
de sus propios atr ibutos fundamentales en 
un ambiente parcial o totalmente hosti l .Está 
formado por  el subconjunto del contexto 
mater ial (p.ej., acceso a r ecur sos o fuerzas 
productivas o r eproductivas), insti tucional 

(p.ej., r eglas de inclusión, exclusión o acceso 
a r ecur sos), cultural (p.ej., r eglas de lengua-
je, discur sos o códigos de comunicación, 
medios de comunicación, p.ej. con los pode-
res exter nos al sujeto) o ético (adaptación de 
normas morales hegemónicas) (García Ba-
r r ios, Rosas Landa y López, en prensa: 23).

[5] Obstáculo. Cualquier  factor  cier to (o in-
cier to) que debe ser  r emovido (o r emonta-
do) por  los sujetos sociales para formar  o 
for talecer  sus poderes, uti l izar  sus instr u-
mentos, definir  sus objetivos o cumplir los. 
Existen dos tipos:

- Ex ter nos. Son los obstáculos que el espa-
cio de incidencia opone a los poderes del 
Sujeto social y que le impiden alcanzar  sus 
objetivos. Dentro de este tipo de obstáculos 
se encuentran, por  ejemplo, los marcos nor -
mativos y jur ídicos; los modelos tecnológi-
cos en uso; los modelos epistémicos; o bien, 
los intereses de actores públicos o pr ivados 
que inter f ieren con la solución del 
problema.

- In ter nos. Son los obstáculos que enfren-
tan los actores sociales en el proceso de 
constr uir se como Sujeto social, instr umen-
tarse y ar roparse (constr uir  su nicho), para 
hacerse capaces de remontar  los obstáculos 
exter nos. Los obstáculos inter nos están, por  
lo general, asociados con factores de carác-
ter  psico- genético e involucran situaciones 
de confl icto ético, desgaste f ísico y emocio-
nal, inequidad en el tr ato entr e integrantes 
del CII (por  cuestiones de género, edad, et-
nicidad, formación académica o per tenencia 
a una cultura distinta), etcétera.

[6] https://congresodelagua.cimav.edu.mx/

https://w w w.youtube.com/user  
/Conacytmexico

https://w w w.facebook.com/ConacytMX
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Tanto el agua como la energía son bienes 
fundamentales y han mantenido una íntima 
relación a lo lar go de la histor ia humana. La 
energía solar  impulsa el ciclo natural del 
agua y este se tr aduce en el sinfín de fuentes 
de generación y extr acción potencial de la 
energía azul [1] y ver de [2] que han uti l iza-
do todos los pueblos y civi l izaciones huma-
nas. El agua se uti l iza en muchos procesos 
de extr acción y tr ansformación de la ener -
gía, y la energía está involucrada en todos 
los procesos relacionados con el bombeo, 
tr atamiento (incluyendo la desalinización y 
pur i f icación), tr anspor te, distr ibución y tr a-
tamiento r esidual del agua (Figura 1).

Considerando esta co- determinación entr e 
el agua y la energía, es posible comprender , 
por  ejemplo, que un aum ento en l a de-
m anda de ener gía ocasionar á el  i ncr e-
m ento de l a dem anda de agua y v i cever -
sa. Sin embargo, conviene también conside-
rar  que en la inter dependencia agua-
energía, el agua no tiene susti tuto y que la 
r elación adquir i r á una forma o f igura espe-
cíf ica, en función del modelo o paradigma 
económico, político y epistemológico domi-
nante en cada momento y lugar.

En el paradigma económico actual ? domi-
nado por  un modelo de crecimiento conti -
nuo del valor  producido e inter cambiado, 
basado mater ialmente en la industr ial iza-
ción y la extr acción acelerada de recur sos 
no r enovables? , el agua y la energía son 
tr atadas como recur sos sujetos a los pr inci-
pios y métodos del inter cambio mercanti l  y 
formación de ganancias. Su inter dependen-
cia implica complementar iedades y tensio-
nes que son mediadas por  componentes tec-
nológicos, económicos y geopolíticos. En es-
te modelo dominante, la r elación agua-
energía se hace incluso más compleja debi-
do a que diver sos poderes compiten (o 
cooperan para competir ) por  el acceso a 
ambos bienes. La competencia no sólo es 
entr e los sectores urbano, industr ial, agr íco-
la, etc., sino entr e grupos sociales diver sos 
como empresar ios, hogares, pueblos indíge-
nas, etc., y entr e r egiones económicas y paí-
ses. Par a l ogr ar  entonces una gest i ón no 
dest r uct i va de am bos r ecur sos es necesa-
r i o entender  y t r ansfor m ar  l as dinám icas 
que ocur r en en el  nexo agua-ener gía, sus 
var iables y r elaciones y sus ent r adas y 
sal i das. En ese sentido, nos enfr entamos a 

La r el aci ón  en t r e el  agua y l a en er gía
Eduardo Pérez Denicia*

José Raúl  García Bar r ios**

Diana Pérez Ser rano***

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

**Centro Regional  de Invest igaciones 
M ul t idiscipl inar ias, UNAM

***Pronaces Agua
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tr es r etos: 1) la necesidad de abandonar  la 
economía mater ial l ineal en favor  de la eco-
nomía mater ial ci r cular , 2) la necesidad de 
abandonar  el paradigma de crecimiento sin 
l ímites, y 3) la necesidad de reducir  la escala 
de la producción hasta alcanzar  una escala 
humana.

El capi tal ismo es una economía cir cular  del 
valor , pero hasta ahora l ineal en cuanto a 
los f lujos de mater ia y energía, lo cual ha si-
do fuente de numerosos males y, combinada 
con el crecimiento económico explosivo, l le-
va a r ebasar  los l ímites de estabi l idad y r e-
si l iencia de los ecosistemas. El desar rol lo 
científ ico y tecnológico alcanzado en el pre-
sente hace posible constr uir  una economía 
cir cular  capital ista en cuanto al nexo agua-

energía. Incluso, parece posible hacer lo so-
bre las bases operativas del Capital neolibe-
ral, es decir , sin disminuir : a) el control que 
las corporaciones han alcanzado sobre la 
producción de los bienes tanto pr ivados co-
mo públicos, y b) el consumismo. Hay espa-
cio para que aumenten la coordinación cor -
porativa y la concentración del poder. Para 
lograr lo, una condición necesar ia es que las 
empresas también aumenten su control so-
bre los medios de producción no sólo antes, 
sino también después del consumo. Es decir , 
que se otor gue y r econozca legalmente la 
propiedad y el control de las corporaciones 
dominantes sobre los mater iales r ecupera-
bles, de modo que se al ineen los incentivos 
que estas tienen para maximizar  dicha 
recuperación.

Figura 1. Relación agua-energía y sus vínculos para diferentes propósitos
Fuente: Modif icado de Ahmad et al. 2020.

El desarrollo científ ico y 
tecnológico alcanzado en el presente 
hace posible construir una economía 

circular capitalista en cuanto al 
nexo agua-energía.
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En México se ha impulsado una ley de eco-
nomía cir cular  que contempla esta posibi l i -
dad. Esta economía cir cular  cor porativa po-
dr ía hacer  más ef iciente, en el cor to plazo, el 
uso del r ecurso compuesto agua- energía, y 
por  lo tanto r educir  las presiones sobre el 
r esto del sistema. Pero la competencia entr e 
los capitales seguir á empujando el creci-
miento y nada impedir á que en algún futuro 
incier to esta economía cir cular , cada vez 
mayor , alcanzará de nueva cuenta los l ími-
tes naturales.

Entonces, ¿cóm o const r u i r  una econom ía 
ci r cu lar  donde la coor dinación pr oduct i -
va, el  cam bio técn i co y l os hábi tos de con-
sum o no estén bajo el  cont r ol  de l as cor -
por aciones? Hasta hace relativamente poco 
tiempo, todas las esperanzas estaban en el 
proletar iado, pero los tr abajadores (se dice) 
no estuvimos a la altura de nuestra misión 
histór ica. Más bien, sucumbimos a la tenta-
ción de una ser ie de contratos fáusticos y a 
las prácticas uti l i tar istas sobre todo cuando 
tomaron la forma de maximización del bie-
nestar  social (García Bar r ios y Ser ra, 2019). 
Luego, nos r ebasó la propaganda consumis-
ta de la posguer ra y, hace cuatro décadas, 
cuando se expandieron los instr umentos f i -
nancieros y la ofer ta credi ticia, también su-
cumbimos a la i lusión de que todos somos 
empresar ios. Los tr abajadores fuimos cen-
tr ando nuestra lucha en mejorar  nuestr a 
capacidad de consumo y no en establecer  
las bases para constr uir  mejores r elaciones 
humanas, y así desapareció el proletar iado 
como Sujeto social de la tr ansformación.

Ante tal escenar io cabe cuestionar nos 
¿quién emprenderá entonces el necesar io 

cambio de la destr uctiva dinámica constr ui-
da del nexo agua-energía? Para r esponder  la 
pregunta es necesar io plantear  que una 
economía cir cular  y sin crecimiento tendrá 
que operar  a escala humana, pues es ahí 
donde puede estar  gestándose el Sujeto so-
cial r elevante. ¿Qué car acter íst i cas debe 
tener  el  Su jeto social  de l a t r ansfor m a-
ción buscada?

En el Pronaces Agua hemos definido a un 
Sujeto social como un modo de ser  y actuar  
colectivo, estable y r esi l iente, que adopta 
una coalición de actores heterogéneos, mo-
tivados por  un hor izonte de sentido com-
par tido, para expandir  sus poderes y em-
prender  acciones r esueltas y persistentes 
para la solución de un problema definido 
por  la misma coalición. [3] En este sentido, 
los sujetos sociales del nexo agua- energía 
como bienes comunes deben ser  organiza-
ciones vir tuosas de actores diver sos, dir igi-
das a r esolver  los problemas propios del ne-
xo que afectan a la comunidad, o incluso a 
la nación, como un todo. Dichos sujetos se 
deben formar  en torno a r edes normadas de 
organizaciones de base comunitar ia que 
operan y r eproducen prácticas (productivas, 
organizativas, afectivas y cr íticas) que 
or ientan la producción social no sólo hacia 
una escala humana, sino también hacia el 
Bien común. Tales r edes deben entrar  en 
al ianza sinérgica con el Estado refor mado 
para hacer se car go dir ectamente de los bie-
nes y ser vicios públicos y comunes, y desde 
ahí r edir igir  el impulso empresar ial y la di-
námica de los inter cambios de mercancías 
hacia el gran propósi to buscado: una econo-
mía cir cular  y sin crecimiento, concretada 
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en proyectos de tr ansfor mación del nexo 
agua-energía en escalas espaciales y tempo-
rales diversas or ientadas al Bien común, 
que en el caso del nexo agua-energía impli -
ca su aprovechamiento adecuado, no di lapi-
dador , ni  dir igido a la depredación pr ivi le-
giada por  la ganancia pr ivada.

¿Qué pr oblem as del  nexo agua- ener gía 
podr ían atender  esos su jetos sociales? Las 
problemáticas que se desprenden del nexo 
agua- energía son numerosas; sin embargo, 
con el propósi to de i lustr ar  quién lo abor -
dará hemos planteado una que considera-
mos apremiante: el uso de cuerpos de agua 
super f iciales para la generación eléctr ica a 
gran escala afecta a las poblaciones y eco-
sistemas que se si túan cerca de dichos cuer -
pos de agua. La meta que se propone es el 
desescalamiento de la generación de ener -
gía por  fuentes hidráulicas y r estauración 
de r íos y ar royos. Hemos identi f icado un 

conjunto de acciones y prácticas que se de-
ben l levar  a cabo, gradual y ascendente-
mente, para alcanzar  la meta:

1. Diseño e implementación de proyectos 
hidráulicos de menor  escala, que hagan uso 
de tecnologías ecológicas y sustentables, y 
promuevan el desar rol lo de procesos pro-
ductivos locales con base en la generación 
distr ibuida de energía.

2. Susti tución gradual de las plantas de ge-
neración hidráulica por  fuentes que tengan 
un menor  impacto en el ambiente y las 
comunidades.

3. Reforma insti tucional (y legal) para la 
tr ansición energética escalada, gradual y 
descentral izada, que pr ior ice el bienestar  de 
las personas.

A continuación, debemos identi f icar  quié-
nes serán los encar gados de planear  y apl i -
car  las acciones de los puntos 1 al 3.

Figura 2. Acciones propuestas y actores sociales que deben desarrollar e implementar dichas propuestas
Fuente: Elaboración propia.
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Para abordar  las acciones debemos hallar  a 
los actores sociales que pueden provenir  de 
tr es di ferentes grupos: Organizaciones de 
Base Comunitar ia (OBC), empresar ios or ien-
tados al Bien común y el Estado. El punto de 
par tida de la inter vención debe ser  las OBC. 
Después, se establecen claramente los acto-
res en cada categor ía con competencia en 
cada acción a desar rol lar  e implementar. 
Finalmente, se r eal iza el mismo procedi-
miento para cada una de las acciones pro-
puestas, ver  Figura 2. La idea es formar  un 
ciclo vir tuoso que f luya bidir eccionalmente 
y se r etroal imente con cada i teración, como 
se indica en la Figura 3.

Con cada i teración los actores sociales se 
consolidan hasta consti tuir se en un Sujeto 
social. La or ientación del Sujeto social 
emergente debe ser  hacia la cir cular idad y 
desescalamiento de la economía para lograr  
una gestión ef iciente y sustentable de los r e-
cursos hídr ico- energéticos y su justa 
distr ibución.

[1] Energía que es generada a par ti r  del agua.

[2] Biomasa.

[3] Nota del edi tor. En el ar tículo anter ior , de 
Mayrén Alavez Vargas, la r eferencia número 2 
(pág. 10) r emite a una definición más del Sujeto 
social. Ambas definiciones son complementar ias. 
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Figura 3. Interacciones entre distintos actores sociales
en un ciclo virtuoso para fortalecer al Sujeto social
Fuente: Elaboración propia.
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La cuenca del Alto Atoyac (también conoci-
da como cuenca Atoyac- Zahuapan), com-
par tida por  los estados de Tlaxcala y Puebla 
(ver  Figura 1) es, en pr imer  lugar , una re-
gión con caracter ísticas ambientales y so-
ciales idóneas para la instalación de la in-
dustr ia. Hasta hace poco más de 60 años, su 
ter r i tor io era uti l izado para la agr icultura, 
en vir tud de que la cuenca gozaba de abun-
dancia de agua, en un humedal y dos gran-
des r íos: el Atoyac y el Zahuapan, así como 
suelos de enorme fer ti l idad que, como dice 
la antropóloga Paola Velasco (2017: 63), 
otorgaban hasta tr es cosechas anuales de 
maíz, calabaza, chi le, amaranto (huautl i ) y 
chía, entr e otros, antes de la conquista espa-
ñola. Ya en nuestros tiempos, estas condi-
ciones la convir tieron en un punto idóneo 
para el desar rol lo del modelo económico in-
dustr ial izador  or ientado al comercio con el 
exter ior , que no se ha detenido hasta la fe-
cha. En el caso de esta cuenca, el modelo de 
industr ial ización que se ha venido l levando 
a cabo se ejempli f ica con el caso de Volks-
wagen, que fue la pr imera empresa moder -
na que se instaló en los años sesenta, des-
pués de la constr ucción de la autopista, y el 
complejo petroquímico ?Independencia?, de 
Pemex, en la zona de San Mar tín Texmelu-
can, Puebla.

En el caso de la automotr iz alemana, con-
forme el modelo desar rol lado por  Alain Li-
pietz y el análisis r eal izado por  Dar ío Gon-
zález (2007: 77-80), la estr uctura ter r i tor ial 
de su modelo productivo puede descr ibir se 
de la siguiente forma:

· Región 1, or igen de la empresa: fuer te am-
biente tecnológico, las actividades de mando 
y la investigación y desar rol lo, inicio de los 
modelos e ideas (Alemania);

· Región 2, de or igen de las demás empre-
sas: densidad de mano de obra cal i f icada e 
infr aestr uctura y comunicaciones (Puebla);

· Región 3, r eserva de mano de obra no cal i -
f icada de bajo valor  de r eproducción 
(Tlaxcala).
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Después de la cr isis de Volkswagen en los 
años ochenta, comenzó un proceso de rees-
tr ucturación interna, que profundizó su in-
ternacionalización: se r epar tieron las plan-
tas de fabr icación, en un proceso de descen-
tr al ización y, para el año 2000, la empresa 
ubicada en Puebla contaba ya con una red 
consolidada de plantas manufactureras que 
integraban su cadena de suministro, consis-
tente en 180 empresas en Querétaro, 82 en 
Puebla y 10 en Tlaxcala, que son par te de 
esta cadena de suministro.

Los estados de Puebla y Tlaxcala ? que es 
donde se ubica la cuenca? , forman par te de 
las zonas 2 y 3 en la división de la cadena 
productiva de la empresa. La zona 2 cuenta 
con abundante mano de obra especial izada, 
infr aestr uctura para la cir culación de las 
mercancías y ar ticulación de las vías de su-
ministro. La zona 3 cuenta con abundante 
mano de obra no especial izada, de bajo va-
lor  de r eproducción y abundantes r ecur sos 
hídr icos. De manera conjunta las zonas 2 y 3 
tienen una ubicación estr atégica mediante 
el fáci l  acceso y cir culación con el r esto de 
las plantas productivas ubicadas fuera y 
dentro del ter r i tor io nacional. En Alemania 
se mantiene la zona 1, país sede de Volks-
wagen, donde se localiza el centro de man-
do, la tecnología y las actividades de investi -
gación y desar rol lo tecnológico (I+D).

Durante la década de los noventa del siglo 
XX, el proceso que per mitió el af ianzamien-
to de los clústeres industr iales en la cuenca 

fue pr incipalmente el de la desregulación 
laboral y ambiental, or ientada en ambas 
ver tientes a la f lexibi l ización extr ema de las 
asignaciones salar iales a las y los tr abajado-
res, las car gas de tr abajo y los controles am-
bientales de las emisiones a la atmósfera, y 
de las descargas de residuos industr iales a 
los suelos y a los cuer pos y cor r ientes de 
agua.

En la cuenca, los cor redores y par ques in-
dustr iales se instalaron a lo largo de los r íos 
y zonas de abundante agua y con el los l le-
garon nuevas líneas de infr aestr uctura (co-
mo las car reteras, el fer rocar r i l , el tendido 
eléctr ico y los ductos de gas o petróleo) que 
los ar ticulan, por  ejemplo, a tr avés del Ar co 
Nor te, con la r egión de Querétaro, el Océano 
Pacíf ico, el Golfo de México y r umbo al nor -
te, a la frontera con Estados Unidos y a los 
centros automotr ices más grandes, así como 
a los mercados de consumo. Siguiendo este 
modelo descentral izador , las empresas mi-
cro, pequeñas y medianas (Mipymes) adop-
tan el mismo patrón de ubicación estr atégi-
ca y de aprovechamiento de las condiciones 
de desregulación laboral y ambiental, se lo-
cal izan en la fr anja de conurbación que une 
a la ciudad de Tlaxcala con Apizaco al nor te, 
con Puebla hacia el sur , y a lo largo o en la 
cercanía de los r íos Zahuapan y Atoyac.

Como pr im er a consecuencia de este proce-
so, l a i n tegr i dad ecosi stém ica de l a cuen-
ca está sever am ente dañada y en algunas 
zonas es ya i r r epar able. En la actualidad, 
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los procesos de industr ial ización y de urba-
nización descontrolada han der ivado en que 
Tlaxcala conserve hoy sólo 19% de su inte-
gr idad ambiental, lo que la convier te en la 
entidad federativa con mayor  degradación 
ambiental en el país.

No debe olvidarse que l a población de l a 
cuenca suf r e una si tuación de cr eciente 
pr ecar i zación l abor al , que contradice el 
discurso of icial r especto a que la sola crea-
ción de empleos industr iales en un ter r i to-
r io consti tuye, en sí misma, una garantía de 
mejora de la cal idad de vida de sus habi tan-
tes. En Tlaxcala, según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, el salar io 
mensual promedio entr e los hombres es de 
$4,200 pesos y en Puebla, de $4,770. Cabe 
resaltar  que el promedio disminuye cuando 
se habla sólo de los salar ios de las mujeres. 
Por  otro lado, tenemos que el costo prome-
dio de la canasta básica asciende a $1,100 
por  semana, por  lo que se puede adver ti r  
aquí que el salar io promedio mensual no al-
canza más que para la al imentación y 
tr anspor tes básicos. A esto, debe añadir se 
que en Tlaxcala se r egistr a un 67% de infor -
malidad laboral y la ubicación de la mayor  
cantidad de tr abajo en el sector  formal se 
encuentra en las r amas de venta, distr ibu-
ción, constr ucción y agr icultura (Cf. INEGI, 

2020a; INEGI, 2020b; Zer meño, 2022; Data 
México, 2022; Profeco, 2022). Una segunda 
consecuencia de estos procesos combina-
dos de industr ial ización y urbanización es 
que han abonado al f lorecimiento de la gra-
ve si tuación de tr ata de mujeres y niñas con 
f ines de explotación sexual y al surgimiento 
de otr as manifestaciones de delincuencia 
organizada, como la ordeña de ductos de 
gas y petróleo (huachicoleo), que ha provo-
cado ya der rames y accidentes graves en la 
cuenca.

Además, debido a la laxi tud de la nor mati-
vidad ambiental vigente en nuestro país, los 
niveles de contaminación no sólo son cuan-
ti tativamente elevados, sino que también lo 
es la cantidad y var iedad de sustancias des-
cargadas o emitidas al ambiente, desde me-
tales pesados, químicos tóxicos, hidrocar bu-
ros, compuestos orgánicos voláti les (COV) o 
persistentes (COP), sustancias ni trogenadas 
(por  uso excesivo y no controlado de agro-
químicos), así como contaminación micro-
biológica der ivada de descar gas de aguas 
residuales urbanas no tr atadas, que se su-
ma, además, a la contaminación generada 
por  la creciente acumulación de r esiduos 
sól idos urbanos (RSU). Mientras Tlaxcala 
genera 1,000 toneladas diar ias de RSU, Pue-
bla genera 4 mi l 600.

Además, debido a la laxitud de la 
normatividad ambiental vigente en 

nuestro país, los niveles de contaminación 
no sólo son cuantitativamente elevados, 

sino que también lo es la cantidad y 
variedad de sustancias descargadas o 

emitidas al ambiente
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Ahora bien, tr as casi  20 años de tr abajo co-
munitar io colaborativo e investigación in-
terdiscipl inar ia y sol idar ia, un grupo de or -
ganizaciones de base comunitar ia, encabe-
zadas por  la Coor dinador a por  un Atoyac 
con Vida  (CAV) y el  Centr o Fr ay Julián 
Gar cés, Der echos Humanos y Desar r ollo 
Local (CFJG), l ogr ar on en 2017 que la Co-
m isión Nacional  de l os Der echos Hum a-
nos (CNDH) em i t i er a l a Recom endación 
10/2017, di r i gida a l as autor i dades de l os 
t r es ór denes de gobier no, por  l a v iolación 
a l os der echos hum anos al  agua, al  sa-
neam iento, a l a salud y a l a i n for m ación 
de l os m ás de dos m i l l ones de habi tantes 
de l a cuenca y qu ienes t r ansi tan por  el l a. 
La Recom endación es el  pr im er  docu-
m ento of i ci al  del  Estado m ex icano que 
fundam enta y r econoce la r elación ent r e 
l a contam inación i ndust r i al  y ur bana de 

l a cuenca y l os daños a l a salud de l a 
población.

Las investigaciones ponen en evidencia una 
ter cer a consecuencia: el vínculo entr e la 
presencia de sustancias contaminantes y al-
tamente tóxicas, provenientes de la indus-
tr ia, como Xi leno, Tolueno, Benceno, ni tr a-
tos solubles en agua, distintos tipos de áci-
dos y metales pesados, y las afectaciones a 
la salud de las/los habi tantes de la cuenca, 
como daños neurológicos, genéticos, r espi-
r ator ios, oculares, r enales o r eproductivos, 
así como incidencia muy super ior  a la me-
dia nacional de enfermedades crónico-
degenerativas como la leucemia, insuficien-
cia r enal, múltiples tipos de cánceres, pro-
blemas hematológicos y de desar rol lo (Ro-
sado, 2022). Se ha calculado que entre 2002 
y 2016, en promedio, en la cuenca fal lecía 
una per sona cada cuatro horas por  alguna 

Tlaxcala, contaminación del corredor industrial en la Cuenca Alta del Río Atoyac-Zahuapan                                                             

Repositor io de Imágenes del Pronaces Agua
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causa de cáncer  o fal la r enal crónica. Los 
r esultados se agudizan con la actualización 
de los tipos de cáncer , ar rojando que, en la 
actual i dad, m uer e una per sona cada dos 
hor as y m edia. Se ha encontrado también 
daño genético a nivel celular  en la pobla-
ción infanti l  (Montero et al., 2006).

En suma, l a cuenca Atoyac- Zahuapan se 
t r ansfor m ó de m aner as que la m ayor ía 
de l a sociedad no deseaba. En cada reno-
vación de gobier nos locales y federales se 
prometió a las comunidades desar rol lo con 
la l legada de la industr ia y constr ucción de 
nuevas infr aestr ucturas, que conducir ía a 
mayores niveles de vida. Sin embargo, por  
medio de la promulgación y aplicación de 
leyes, normas y políticas fr agmentadas y a 
modo ? dir igidas a favorecer  sólo a las 
grandes industr ias? , lo único que se logró 
desar rol lar  en esta r egión, como lo cr i tica ya 
Yuval Harar i  (2015) r especto de otr as épo-
cas, fue la capacidad de mantener  a más 
gente viva en las peores condiciones 
imaginables.

¿Qué hacer  ante tales si tuaciones? Lo pr i -
mero es desnormalizar  la si tuación de de-
vastación socioambiental y todo aquello que 
la ha causado y la ha permitido avanzar. Las 
comunidades tenemos que exigir  salar ios y 
condiciones dignas de tr abajo, debemos de-

tener  la devastación y degradación ambien-
tal que pone en peligro la sustentabi l idad de 
la vida, necesi tamos rever ti r  la impunidad 
instalada que se da a tr avés de estas leyes y 
normas a modo e impugnar  la inmoralidad 
con la que muchas industr ias r eal izan sus 
actividades.

Las comunidades de la cuenca, con el apoyo 
de las y los científ icos comprometidos nece-
sitamos intervenir  en la promoción de polí-
ticas públicas basadas en la integral idad, es 
decir , que contemplen todas las dimensio-
nes de la vida que se han afectado con el 
modelo económico y político neoliberal, es-
pecialmente la ambiental, la social, la eco-
nómica y la cultural, con el f in de que éstas 
se or ienten hacia el Bien común. La idea es 
par ti r  también desde la par ticipación y 
per spectiva comunitar ia y, en el caso de las 
Regiones de Emergencia Sani tar ia y Am-
biental (RESA), como lo es la cuenca Atoyac-
Zahuapan, ar ticular se a tr avés del Grupo de 
Coordinación Inter insti tucional (GCI) y los 
Pronaces de Conacyt.

Como respuesta, se pr esenta l a sigu iente 
v isión i n tegr al  de solución que las or ga-
n izaciones de base com uni tar i a desar r o-
l l ar on, desde hace 5 años, la Propuesta co-
munitaria para el saneamiento integral de la 
cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del 
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daño a las comunidades (CAV-CFJG, 2017), la 
cual está ar ticulada en seis puntos 
pr incipales:

1. El necesar io saneamiento de la cuenca: 
cauces de los r íos, ar royos, canales y zanjas, 
así como emisiones al air e;

2. La r estauración de los suelos en el lecho 
de los r íos, ar royos, en la r ibera y los ter r e-
nos aledaños a la zona federal;

3. La prevención, control y monitoreo de la 
contaminación futura de la cuenca;

4. El diseño y aplicación de un plan emer -
gente de salud, para atender  a los afectados 
y, al mismo tiempo, prever  cómo se pueden 
mejorar  las condiciones de la r elación con el 
ambiente para procurar  una mejor  cal idad 
de vida;

5. La disposición de r ecursos económicos 
suficientes para l levar  a cabo todas las ac-
ciones de restauración ambiental y de la 
salud;

6. La aplicación de medidas para la r epara-
ción del daño ocasionado a las personas, las 
fami l ias y las comunidades en su salud, eco-
nomía, cultura y dignidad.

En otr as palabras, la Propuesta comunitaria
tiene como objetivos: la r estauración socio-
ambiental, la modif icación y creación de 
normas y leyes que tengan como propósi to 
el bienestar  común, así como el mejora-
miento de la cal idad de vida de la población 
de la cuenca y la r eparación del daño que se 
les ha ocasionado. Pero también la r estau-
ración de nuestros r íos, nuestros ecosiste-
mas y nuestra salud pasa por  la exigencia a 
las autor idades y a las empresas para que, 
en r econocimiento de sus acciones y omi-
siones, se hagan responsables de detener  las 
descar gas tóxicas al ambiente y r emedien 
los daños provocados a la integr idad del 
ambiente y la salud de las comunidades. Por  
último, la propuesta de las comunidades 
apunta a modif icar  el modelo de industr ia-
l ización impuesto y per petuado para el ser -
vicio y lucro de las grandes empresas, así 
como a proteger  a las medianas y pequeñas 
empresas que son las que ver daderamente 
generan la mayor  par te del empleo y que 
requieren del apoyo del Estado para con-
ver ti r se en ver daderos agentes de tr ansfor -
mación or ientada al Bien común y no al lu-
cro destr uctivo.

la propuesta de las comunidades apunta a 
modif icar el modelo de industrialización 
impuesto y perpetuado para el servicio y 
lucro de las grandes empresas, así como a 

proteger a las medianas y pequeñas 
empresas que son las que verdaderamente 
generan la mayor parte del empleo y que 

requieren del apoyo del Estado
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Figura 1. Mapa de la cuenca Atoyac-Zahuapan, entre los estados de Puebla y Tlaxcala  

Fuente: Elaborado por  Samuel Rosado (2022)
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Sum i n i st r o, t r an spor te y d i st r i buci ón
del  agua par a l a i n dust r i a

Graciela González Tor res*

* In tegrante de la Agrupación Un Sal to de 
Vida, A.C., en El  Sal to, Jal isco.

Puente de Constitución, El Salto

Arquímedes Flores
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Hace cien años se publicó esta fotografía de 
la cascada del Salto de Juanacatlán, en Jal is-
co. A di ferencia de ese momento, hoy nos 
encont r am os en una si tuación deplor able 
por  l os n i veles de contam inación de l a 
cuenca del  r ío Sant iago. Las leyes y los 
modelos económicos impuestos desde el Es-
tado y su complicidad con las empresas pr i -
vadas nacionales y extr anjeras han provo-
cado la desapar ición de lugares como éste. 
Como lo sabemos, las autor idades ?apuestan 
al olvido?. Por  el lo es impor tante r ecuperar  
la memor ia histór ica natural, así como abr ir  
y elevar  la discusión en torno al agua, que 
en la actualidad se ve cada vez más como 
una mercancía que representa ya un pro-

blema económico, social y ambiental, tanto 
a escala local como nacional y global.

Para r esolver  el problema de la destr ucción 
de nuestra cuenca, es necesar io enfr entar  el 
problema de la fr agmentación nor mativa. 
Las comunidades y organizaciones que lu-
chamos por  la r estauración de nuestro r ío 
pensamos que es sustancial atender  el he-
cho de que las competencias de las distintas 
instancias del Estado para r esolver  proble-
mas como éste son ineficientes, incompletas 
y contradictor ias en la generación y di fu-
sión de información y también por  su falta 
de actualización. Esta fr agmentación ha 
ocasionado, por  un lado, la pésima gestión 
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del agua y, por  el otro, la or ientación casi  
dogmática de las políticas públicas en torno 
a un paradigma que podr íamos denominar  
como excesivamente ?hidráulico?, en el sen-
tido de que la ley misma le ha qui tado al 
agua su dimensión hídr ica, ambiental, social 
y cultural.

El  uso del  agua subter r ánea en Jal i sco

Como es sabido, el estado de Jal isco posee 
un enor me potencial de producción agroali -
mentar ia. Evidentemente, esta si tuación se 
r elaciona de manera dir ecta con la disponi-
bi l idad de agua, es decir , con el hecho de 
que, aunque Jal isco tiene 59 acuíferos ? cu-
ya capacidad de regeneración es de aproxi-
madamente dos mi l 350 mi l lones de metros 
cúbicos anuales? , la Conagua registr a con-
cesiones por  más de dos mi l 600 mi l lones de 
m3 anuales. Esto signi f ica, en pr imer  lugar , 
que tenem os en el  Estado un déf i ci t  de 
agua debido al  sobr e concesionam iento 
del  l íqu ido que ronda los 250 mi l lones de 
metros cúbicos anuales y continúa aumen-
tando. En segundo lugar , existe un proceso 
de acaparamiento del agua en nuestro Esta-
do, en vir tud de que l a m ayor  par te del  
agua concesionada ter m ina en m anos de 
usuar ios pr i vados (86.3% de toda el  agua 
subter r ánea ex t r aída), mientr as que los 
usuar ios públicos, de los que dependemos 

las y los ciudadanos para abastecer nos del 
agua potable para nuestras necesidades in-
mediatas, r eciben sólo el 13.7 por  ciento. 
Lógicamente, los pr incipales destinos del 
agua subter ránea concesionada en Jal isco 
son la agr icultura, los distr i tos de r iego, la 
industr ia, la ganader ía, la acuacultura, el 
uso público urbano (que incluye al consumo 
doméstico, pero también otros usos indus-
tr iales, comerciales y de ser vicios) y, f inal-
mente, otros usos (IIEG Jalisco, 2022). A este 
r especto, es necesar io destacar  que los usos 
efectivos del agua en Jal isco no coinciden 
con los que deter minan los títulos de conce-
sión r egistr ados, en par te por  falta de ac-
tual ización. No es de extr añar  entonces la 
grave si tuación de la sobreexplotación en 
los acuíferos de la r egión y el desconoci-
miento sobre los usos efectivos del agua en 
nuestro Estado.

Habr ía también que agregar  que tan sólo 
tr es empresas agroalimentar ias se encuen-
tr an entr e las que mayor  volumen de agua 
tienen concesionada, de entr e los usuar ios 
pr ivados. Se tr ata de empresas que siguen el 
modelo agroexpor tador , que envían sus 
productos de mayor  cal idad al exter ior  y 
dejan para el mercado interno los r ema-
nentes de menor  cal idad para su venta en el 
mercado interno. Estas empresas son: Natu-

los usos efectivos del agua en Jalisco no 
coinciden con los que determinan los 

títulos de concesión registrados, en parte 
por falta de actualización. No es de 

extrañar entonces la grave situación de la 
sobreexplotación en los acuíferos de la 

región y el desconocimiento sobre los usos 
efectivos del agua en nuestro Estado.
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r eSweet Inver naderos (que recibe anual-
mente 7.5 mil lones de m3) y expor ta la ma-
yor  par te de su producción de ji tomate a Es-
tados Unidos; Gena Agropecuar ia (5.56 mi-
l lones de m3), la cual expor ta car ne de cer -
do, de r es y huevo a Corea del Sur  y Japón; y 
Agropecuar ia Sanfandi la (4.83 mi l lones de 
m3), que posee una diversi f icada producción 
para expor tación consistente en huevo, car -
ne de cerdo, de r es, cr ías para engorda y 
hor tal izas como zanahor ias y brócoli  (I IEG, 
2022).

La indust r i a y el  r i esgo pr esentes en l a 
cuenca del  r ío Gr ande de Sant iago

Para hacer  un informe sobre la distr ibución 
del agua, enfr entamos un ser io problema 
respecto a la búsqueda y localización de in-
formación, ya que ésta carece de consisten-
cia de una fuente a otr a. Además, l a i n for -
m ación no está per m anentem ente di spo-
n ible, no hay monitoreos, los datos existen-
tes son poco confiables y, por  consecuencia, 
se tiene poca clar idad sobre la ver dadera si-
tuación del agua en el Estado y el acceso a la 
información está l imi tado, especialmente 
para la población más vulnerable.

Estas deficiencias hacen posible a las auto-
r idades federales y estatales continuar  de-
clarando que es el campo el que más agua 
consume y contamina y no la industr ia. A 
esto, nosotras r espondemos que sí, efectiva-
mente, se tr ata de usuar ios localizados en 
las zonas de producción agr ícola y pecuar ia 
de nuestra entidad, pero en r ealidad es la 
gran agroindustr ia la mayor  consumidora y 

contaminadora de nuestras aguas. Es la 
agroindustr ia la que deja mayor  huella 
ambiental.

El  r ío Gr ande de Sant iago, en el  occidente 
del  país, es una zona de al to r i esgo o de 
pel i gr o par a l a salud de l a población. En 
nuestra cuenca se ubica el segundo cor re-
dor  industr ial más impor tante del país, el 
cual está ubicado dir ectamente en El Salto. 
El análisis espacial de su localización, con el 
apoyo de investigadoras como Cindy McCu-
l l igh, del CIESAS, nos ha per mitido ver  la 
distr ibución de las empresas y sus efectos 
en nuestro ter r i tor io.

Las fuentes de abastecimiento de agua de 
esa industr ia son pr incipalmente los acuífe-
ros de Toluqui l la, Caji ti t lán y Atemajac. En 
el caso del acuífero de Toluqui l la (donde se 
ubica el municipio de El Salto), éste tiene 
veda, por  tiempo indefinido, desde 1951, es 
decir , que está prohibida la constr ucción de 
obras de alumbramiento de aguas del sub-
suelo desde entonces. Vino después otro de-
creto, de 1976, presuntamente or ientado a la 
conser vación de mantos acuíferos en la zo-
na cir cunvecina a estos val les. Por  último, 
en 1984 se promulgó un decreto más, para 
la protección de los mantos acuíferos que 
refr endó la veda por  tiempo indefinido en 
r elación con la extr acción de aguas del sub-
suelo. Según estos decretos, sólo es posible 
la extr acción de agua para uso doméstico, 
en vir tud de que el acuífero de Toluqui l la 
r egistr a un défici t anual de 75 mil lones de 
m3 (Toral, 2021), pero al ser  las industr ias 
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asentadas en los cor redores industr iales las 
mayores consumidoras de agua, todos los 
acuíferos de la zona se encuentran sobreex-
plotados e impiden dar  atención al consumo 
doméstico de agua. Por  el lo, en El  Sal to l os 
habi tantes r eci bim os agua del  ser v i cio 
públ i co ún icam ente una o dos veces por  
sem ana, esto es, muy por  debajo de lo que 
señalan los ordenamientos internacionales.

La sobr eex plotación del  agua

Según el Programa Nacional Hídr ico 2020-
2024 (Semarnat, 2020), 75% de los acuíferos 
de Jal isco tienen défici t por  la sobre extr ac-
ción de agua. Esto genera también otros 
problemas como el desabasto y pésima cali -
dad del agua en las zonas más pobres de las 
áreas urbanas, hundimientos de suelo, de-
ser ti f icación progresiva, sal inización del 
suelo en las zonas de cultivo y el despojo y 
desvío de agua de otros acuíferos para el 
abasto de la industr ia y la zona urbana. De 
acuerdo con datos del Insti tuto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), nuestro 
acuífero posee una alta vulnerabi l idad, es-
pecialmente en donde se ubican las locali -
dades de El Salto y Juanacatlán. Aun así, en 
este contexto, Conagua otor gó 29 nuevas 
concesiones en 2019.

En la cuenca alta del r ío Santiago, están ins-
taladas y operando 675 empresas manufac-

tureras, de las cuales 63 son grandes em-
presas y el r esto son medianas y pequeñas. 
Cuando intentamos localizar  la información 
sobre el al ineamiento de las tomas de agua 
de esas empresas y sus r espectivas descar -
gas, descubr imos que l as em pr esas m anu-
factur er as, gr acias a l a com pr a y t r ansfe-
r encia de concesiones, com enzar on a ut i -
l i zar  agua de uso agr ícola (que además 
tiene subsidio en su consumo de energía 
eléctr ica), de los acuíferos de Caji ti t lán o de 
San Isidro, para abastecerse y continuar  sus 
procesos productivos industr iales, pero 
también comenzó a crecer  el número de pe-
queñas empresas proveedoras, en los alr e-
dedores de las grandes empresas, y esas pe-
queñas empresas empezaron a r eal izar  los 
procesos productivos sucios y a acaparar  el 
consumo doméstico abastecido por  el ser vi-
cio público urbano municipal. Este huachi-
coleo del agua ocur re porque existen em-
presas dispuestas a pagar  por  esas tr ansfe-
rencias y aprovechan agua que tendr ía que 
ser  destinada, pr imero, a la población. Por  
esa razón, aunque en el municipio de El Sal-
to, 64.36% del volumen de agua subter ránea 
extr aída se destina of icialmente a la indus-
tr ia, en r eal idad el porcentaje es mayor , de-
bido al huachicoleo de los usos agr ícola y 
público urbano (CEAJ, 2015).

también comenzó a crecer el número de 
pequeñas empresas proveedoras, en los 

alrededores de las grandes empresas, y esas 
pequeñas empresas empezaron a realizar los 
procesos productivos sucios y a acaparar el 

consumo doméstico abastecido por el 
servicio público urbano municipal
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Daño al  agua super f i ci al  y sus 
consecuencias

En la cuenca del r ío Santiago se ubican 71 
empresas extr anjeras, entr e el las están las 
alemanas Salzgi tter  Mannesmann Fors-
chung, Mannesmann Precision Tubes, Llan-
tas Continental, Siemens, Monsanto (hoy 
Bayer ), BorgWagner , Hella y ZF After mar -
ket. Si  bien su presencia es impor tante para 
el sostenimiento económico de los habi tan-
tes del municipio y de la r egión, necesi ta-
mos investigar  más a fondo sus procesos 
para determinar  su impacto ambiental.

En este sentido, es impor tante decir  que, 
aunque efectivamente la industr ia descar ga 
menos volumen de agua residual en los r íos 

y ar royos, comparado con los volúmenes de 
descar ga provenientes de los sectores agr í-
cola y urbano, el hecho es que a pesar  de 
que la i ndust r i a descar ga sólo el  20% de 
las aguas r esiduales al  r ío, r epr esenta, en 
r eal idad, 80% de contam inación y, por  
tanto, del  daño tóx i co y l a l etal idad . Esto 
es r esultado, en nuestra opinión, de la falta 
de una vigi lancia robusta de una legislación 
y una normatividad laxa e insuficiente, sin 
olvidar  los altos índices de incumplimiento 
de las mismas normas, a pesar  de su laxi tud. 
Ya desde 2011, el IMTA declaraba que 91% 
de la industr ia instalada entonces en el mu-
nicipio incumplía con los parámetros de la 
NOM-001-Semarnat-1996 (IMTA, 2011).

Cascada El Salto de Juanacatlán actualmente

Meghan Dhaliwal
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En consecuencia, y aunque por  lo general 
no se le conceda impor tancia, queremos 
destacar  l as afectaciones a l a salud y l a 
pr esencia de sustancias tóx i cas ent r e l a 
población . En la medida que los seres hu-
manos somos agua, si  el agua a nuestro al-
r ededor  está dañada, también lo estarán 
nuestros cuerpos. Por  ejemplo, entr e 2009 y 
2010, un estudio r eal izado por  la Univer si-
dad Autónoma de San Luis Potosí, encabe-
zado por  la Dra. Gabr iela Domínguez, r eveló 
que 97.8% de los niños muestreados en El 
Salto, 84.3% en La Cofradía y 71.7% en Jua-
nacatlán presentaban niveles super iores a 
0.2 microgramos de cadmio por  l i tr o de 
sangre, considerado como lími te posi tivo de 
detección en or ina para exposición. Pero 
también esos mismos niños r egistr aron pre-
sencia de f lúor , ar sénico, mercur io y plomo 
y otros agentes tóxicos, como ácido mucóni-
co y compuestos orgánicos persistentes.

Lo doloroso es que los r esultados de este es-
tudio no detonaron ninguna acción ni  pro-
grama gubernamental para atender , dete-
ner , r ever ti r  o controlar  el proceso de into-
xicación de las y los niños. Por  esa razón, 
m uchos n iños han fal l ecido por  enfer m e-
dades cr ón ico- degener at ivas y m uchos 
jóvenes sobr eviven con insuf i ciencia 
r enal .

Ante estos hechos, tanto la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, como la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y la 
Comisión Inter amer icana de Derechos Hu-
manos han hecho l lamados a las autor ida-
des federales, estatales y municipales para 
el iminar  la cor rupción sistémica ?que pr io-
r iza el otor gamiento de concesiones desme-
didas a empresas y entes pr ivados que ex-
plotan y contaminan los r ecur sos hídr icos 
del país con el único f in de obtener  benefi -
cios económicos?. [1]

Esta cr isis se tiene que detener  en algún 
momento. No tiene ningún sentido conti -
nuar  en la actual l ínea de pensamiento, de 
inacción y omisión. No podemos seguir  
atr apados en la disyuntiva entr e ser  obreros 
y seguir  vivos. No hay una respuesta senci-
l la al di lema, considerando especialmente el 
hecho de que el sistema de la naturaleza es 
cir cular , mientras el sistema de producción 
es l ineal. No habr á solución sin  v igi l ancia, 
i nspección y r egulación que abr an paso a 
l a m i t i gación y r estaur ación que hagan 
posible que la v ida per m anezca. No pode-
mos seguir  aceptando la idea de que es ne-
cesar ia la destr ucción de cier tos ter r i tor ios 
para acceder  a un empleo que paga apenas 
lo suf iciente para comprar  una comida que 
ni  siquiera es buena comida.
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Número Uno
 Octubre 2022 

Entramos al otoño y pasamos de la cr isis de agua por  carestía a la angustia por  su 
exceso, de atisbar  la muer te de r íos y acuíferos a sufr i r  el impacto de huracanes de 
inusi tada violencia. Fenómenos extr emos provocados por  el cambio cl imático que son 
consecuencia de una economía que usa, ensucia y dispendia a mansalva el agua, a la par  
que despoja a pueblos enteros del derecho humano a ese líquido elemental. Superar  esta 
si tuación supone la puesta a punto de la sociedad cooperativa y la formación de un 
Sujeto social que asume el Bien común como forma ética de existi r  y actuar  
acompañando e impulsando el desar rol lo de las humanidades la ciencia y la tecnología.

lanor iadigi tal@gm ai l .com

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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