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Edi t or i al

Com o b ien  saben los lectores y colaboradores 
de La Noria Dig ital, la superación  de los p rob le-
m as del agua en  México pasa por la form ación  
de un  nuevo su jeto social capaz de const ru ir 
un  m odelo de gest ión  susten tado en  el b ien  
com ún y el cu idado de la naturaleza que sea a 
la vez justo y eficien te. La ausencia de in form a-
ción  confiab le, sistem át ica y asequ ib le sobre la 
situación  ecológ ica y social del agua en  nues-
t ro país es una d ificu ltad  que obstacu liza ade-
m ás de la form ación  de esos nuevos su jetos 
sociales la superación  de toda la p rob lem át ica 
del agua. Para encarar esa d ificu ltad , en  el 
m arco del Pronaces Agua está en  curso el Pro-
naii est ratég ico ?Sistem a de In form ación  Un ifi-
cado sobre Agua y Cuencas en  México? al cual 
se ded ica la p resente ed ición  de nuest ro Bole-
t ín . Los art ícu los que presentam os t ienen co-
m o eje art icu lador los resu ltados del t rabajo 
sosten ido por el equ ipo de invest igación  que 
ha colaborado en  su puesta en  m archa. Un as-
pecto cent ral en  la const rucción  del Sistem a 
fue en  p rim er lugar, la necesidad  de ident ificar 
y en tender cóm o se generaban los datos de 
agua que nut ren  al con jun to de p lataform as de 
in form ación  sobre el agua en  México ? cual-
qu iera sea su naturaleza?  y cuáles han sido las 
fortalezas y deb ilidades de estos reg ist ros. En 
segundo lugar, a pesar de los m últ ip les obs-
tácu los relacionados con la form a en que se 
están  generando los datos y la in form ación , se 
avanzó en  la im p lem entación  de una Platafor-
m a que tuviera relación  con la necesidad  de 
datos e in form ación  del púb lico usuario.  Para 
ello fue necesario iden t ificar las d ist in tas iden-
t idades sociales que producen y u t ilizan  datos 
e in form ación , el por qué y para qué de sus ne-
cesidades. El núm ero abre con una presen ta-
ción  del p royecto con el t ít u lo ?El sistem a Un ifi-
cado sobre Agua y Cuencas en  México. Una 

herram ienta  para la incidencia? a cargo de 
María Lu isa Torreg rosa y Karina Kloster en  el 
que, considerando la im portancia de contar 
con un  sistem a que proporcione de form a 
ab ierta la in form ación  de calidad  que los d iver-
sos actores sociales requ ieren , se ident ifican  los 
obstácu los que se p resen tan  para p roducir y 
art icu lar buena in form ación  relat iva al agua en  
México. En segu ida aparece el art ícu lo ?La in te-
g ración  de fuentes de in form ación  en  una p la-
taform a para el fom ento de la dem ocracia in -
form át ica? de Nab il Pheres y Michelle M. More-
los Cabrera ded icado a exponer la relevancia 
de asegurar el carácter dem ocrát ico de la in -
form ación  sobre el agua. Los sigu ientes cuat ro 
art ícu los refieren  las experiencias de los equ i-
pos que se desem peñan en  4 de las zonas p i-
loto del SIUCAM: Río Mayo (por Jesús Francisco 
Flores Félix, Mario Alberto Alm ada Navarro, Eri-
ck Alejandro Rafael Agu ilar Obregón); Cuenca 
Alta del Río Sant iago (por Isabel Yoloxóch it l 
Corona Ruelas y Josué Rosendo Rentería); 
Cuenca del Río Jam apa (por Beat riz Torres Be-
ristain , Anton io Diderot  Moreno Herrera, y Jord i 
Vera Cartas) y Grijalva?Usum acin ta (por Est rella 
Cruz y Eduardo Mart ínez Rom ero). Com ple-
m enta las con t ribuciones an teriores el art ícu lo 
de Alba M. Cam pos Buendía t it u lado ?Perspec-
t ivas y retos de la in form ación  sobre agua sub -
terránea en  México? abocado a la cuest ión  es-
pecífica de los m antos subterráneos, en  el que, 
com o en los casos de las experiencias p iloto, se 
indaga en  las capacidades y necesidades de los 
actores sociales e inst it ucionales que funcio-
nan com o generadores y/o usuarios de in for-
m ación . Cerram os esta en t rega de La Noria Di-
gita l con  la in fog rafía que sin tet iza el SIUCAM y 
enum era las acciones concretas de este Pronaii 
en  m ateria de su jeto social, inst rum ento y 
n icho.
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In t roducción

Part im os de un  acuerdo generalizado res-
pecto a la crisis que actualm ente enfren ta-
m os con relación  al agua, sin  em bargo, es 
im portan te destacar el carácter con t rover-
t ido y com plejo de la denom inada ?crisis?. 
En un  t rabajo con junto señalábam os lo si-
gu ien te: ?Por una parte, existen  datos ob je-
t ivos que otorgan un  fundam ento em pírico 
para postu lar la existencia de una crisis del 
agua a n ivel g lobal. Ahora b ien , las d im en-
siones y el alcance de d icha crisis así com o 
el carácter de la d ist ribución  social y geo-
g ráfica de su im pacto son ob jeto de con-
t roversia y siguen ab iertos al debate. La fal-
ta de datos estad íst icos confiab les en  m u-
chos países y reg iones es una de las razo-
nes m ás im portan tes que obstacu lizan  el 
consenso sobre el alcance e, inclusive, la 
m ism a existencia de d icha crisis, conclu ía-
m os en tonces que la ?cr isis del ag ua? n o 
es el resu lt ado de cond icion es nat u rales, 
clim át icas, o de p rocesos que se encuen -
t ren  en t eram en t e fuera de la esfera de 
con t rol hum an o. Por lo con t rar io, m u-
chas de las exp resion es que asum e d icha 
?crisis?, sea la falt a de acceso a servicios 
esenciales de ag ua y san eam ien t o o la 
con t am inación  y deg radación  de fuen t es 

de ag ua, son  consecuencia de accion es 
hum anas. En  este sent ido específico, pue-
de decirse que la crisis del agua es en  g ran  
m ed ida una const rucción  social? (Cast ro, et  
al., 2006). [1] 

Esta reflexión  enm arca nuest ra p reocupa-
ción  cent ral en  torno a los lím ites y posib ili-
dades en  la const rucción  de un  Sistem a de 
In form ación  Un ificado sobre Agua y Cuen-
cas en  México (SIUCAM) que nos ha sido 
p ropuesto desde Conahcyt  a t ravés de los 
Prog ram as Nacionales Est ratég icos. Si b ien  
podem os decir que el acceso a in form a-
ción  con fiab le y de calidad  en  el tem a del 
agua es una cond ición  ind ispensab le para 
estab lecer una gest ión  in teg ral que p ro-
m ueva la just icia h íd rica y el acceso un iver-
sal al agua en  calidad  y cant idad  suficien te, 
los datos e in form ación  actualm ente d is-
pon ib les sufren  tam bién  de una g rave cri-
sis. [2]

La falta de datos, de coord inación  y de 
t ransparencia en  su const rucción  p rom ue-
ve la falta de asert ividad  y leg it im idad  de la 
tom a de decisiones de los actores polít icos; 
incide negat ivam ente en  las polít icas pú-
b licas e im pacta en  las est rateg ias a segu ir, 
lo que finalm ente afecta negat ivam ente la 
vida cot id iana de la la pob lación  en  general 
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y la posib ilidad  de una relación  m as sana 
con nuest ro en torno y un  acceso m as 
equ itat ivo y  susten tab le del agua. 

El sistem a que estam os const ruyendo in -
ten ta acercar a la pob lación  en  general in -
form ación  de calidad , accesib le, usab le, 
confiab le, con t rastab le y constan tem ente 
actualizab le sobre agua que incluya las 
p rincipales necesidades de in form ación  
señaladas por d iferen tes actores sociales 
[3], com o son: d ispon ib ilidad , calidad , con-
cesiones, t ipos de uso, m orb ilidad  asociada 
al agua, en t re ot ros im portantes datos que 
cont ribuyen a p rom over una cu ltura ciuda-
dana en  correspondencia con una cent rali-
dad  del estado en  la generación  de datos e 
in form ación  de calidad .

Para ello, se ident ificaron  en  el curso de los 
t res años del p royecto, los p rincipales ge-
neradores de datos e in form ación  y con 
ellos, a t ravés de conven ios y cartas de co-
laboración  cuando lo requerían , se avanzó 
en  su incorporación  al Sistem a para ali-
m entar la herram ienta de incidencia, ex-
p resada en  este caso, com o una p latafor-
m a in form át ica de agua y cuencas.

No obstan te la im portancia de este inst ru-
m ento com o elem ento de incidencia para 
const ru ir la in form ación  com o un b ien  co-
m ún y de haber con tado con la part icipa-
ción  y colaboración  de actores d iversos, 

tanto inst it ucionales com o CONAGUA, 
INEGI, de organ izaciones de la sociedad ci-
vil, de organ izaciones de p roductores, aca-
dém icos y de actores com unitarios nos he-
m os encont rado con obstácu los que d ifi-
cu ltan  la total in teg ración  de los datos en  la 
p lataform a, lo cual es el elem ento cent ral 
de este t rabajo.

Los obst ácu los encon t rados en  la g en e-
ración  y art icu lación  de dat os e in form a-
ción  sob re ag ua en  México

Exist en  m ú lt ip les g en eradores de in for-
m ación  y m ú lt ip les esfuerzos t end ien t es 
a visib il izar la in form ación  sob re ag ua, 
los cuales van  desde las p rop ias inst it u -
cion es g ubernam en t ales encarg adas de 
la g en eración  de dat os e in form ación  y 
que deben  cum p lir  con  ob lig acion es de 
t ransparencia, em presas con t rat adas por 
las inst it ucion es púb licas, em presas p r i-
vadas, asociacion es civ iles, org an izacio-
n es sociales, hast a inst it ucion es acadé-
m icas en t re ot ras.  La sum a de in form a-
ción  generada por todos estos actores po-
dría ser suficien te para tener un  am plio pa-
noram a de la situación  del agua en  México, 
pero para la im p lem entación  de un  siste-
m a un ificado subsisten  algunos p rob lem as:

Con relación  a las en t idades gubernam en-
tales se observa que:
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a. Los datos e in form ación  generados 
por los organ ism os gubernam entales es-
tán  reg idos por una lóg ica que no siem pre 
se ajusta a la com prensión  de lo que real-
m ente sucede en  torno al agua.

b. Los datos e in form ación  que real-
m ente requ ieren  los d iferen tes actores so-
ciales, inst it ucionales, com unitarios, en t re 
ot ros, que podrían  estar d ispon ib les son 
generalm ente clasificados com o ?con fi-
denciales? 

c. Se observa un  fuerte p roceso de d is-
g regación  y autonom ización  de las d ist in -
tas instancias y sobre todo una tendencia a 
apoyarse en  la in iciat iva p rivada, especial-
m ente em presas consu ltoras, para la gene-
ración  de datos 

d . Se observa adem ás una crecien te 
com part im entación  de la in form ación , in -
clusive al in terior de una m ism a inst it u ición

e. Se ident ifica una deb ilidad  tecnoló-
g ica / inst it ucional / financiera en  el reg ist ro 
de datos relevantes en  los d iferetnes n ive-
les (m un icip ios / organ ism os operadores / 
un idades y d ist ritos de riego, ent re ot ros)

f. El acceso general a los datos es vi-
sualizado por los generadores, tanto inst i-
t ucionales com o privados, académ icos, et -
cétera, com o fuente de conflicto

g . Los datos e in form ación  no están  
d ispon ib les en  los organ ism os guberna-
m entales que han sido m andatados para 
ello, en  todo caso los que están  d ispon ib les 

al púb lico t ienen un  n ivel de generalización  
m uy g rande y una accesib ilidad  m uy 
com pleja.

h . Los parám et ros de reg ist ro fijados 
por las inst it uciones responsab les que 
cont ratan  el servicio cam bian  en  el t iem po 
o se lim itan  a criterios de eficiencia de uso 
y económ ica del recurso. El cam bio de pa-
rám et ros im p ide hacer un  segu im iento en  
el t iem po, por ejem plo, de la calidad  del 
agua en  las d iferen tes fuentes del país, con  
m ayor d ificu ltad  si hab lam os de agua 
sub terránea.

Con relación  al resto de los actores genera-
dores de datos e in form ación :

a. Los d iferen tes generadores, si b ien  
en  algunos casos, realizan  reg ist ros por te-
m a y t iem po determ inado de acuerdo a los 
cont ratos suscritos por las inst it uciones 
cont ratan tes, pueden capturar varios años 
de reg ist ros y en  el m ejor de los casos los 
m ism os reg ist ros en  d iferen tes años, com o 
señalábam os la inst it ución  puede decid ir 
cam biar los reg ist ros [4],  lo que hace m uy 
d ifícil con tar con in form ación  reg ist rada de 
m anera sistem át ica y a lo largo del t iem po.

b. Hay una alta fragm entación  tan to 
respecto a los generadores de la in form a-
ción , com o a los parám et ros, a la tem pora-
lidad , lo que hace m uy d ifícil o im posib le 
com parar en  el t iem po, en  los espacios de 
los reg ist ros y, por ello, con t rastar con  ot ras 
fuentes

14

L os dat os e i n f or m aci ón  n o est án  d i spon i b l es en  l os 
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par a el l o, en  t odo caso l os qu e est án  d i spon i b l es al  públ i co 
t i en en  u n  n i v el  de gen er al i zaci ón  m u y  gr an de y  u n a 

accesi b i l i dad m u y  com pl eja
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c. Existe una tendencia a desconocer y 
desvalorizar los datos p roven ien tes de 
fuentes externas a las oficiales, indepen-
d ien tem ente de que tengan una m etodo-
log ía y sistem at icidad  en  los reg ist ros 

Con clusion es

Existe una alta dem anda de in form ación  
sobre agua para tom ar decisiones tanto de 
la vida social com o ind ividual y cada vez 
que se p resenta la idea de un  sistem a un i-
ficado, la reacción  general es altam ente 
posit iva.  Sin  em bargo, las inercias genera-
das por la form a en que se realizan  los da-
tos y las form as de poder que éstos ad-
qu ieren , im p iden que se conozca lo que en  
realidad  está suced iendo con el tem a del 
agua, su  d ispon ib ilidad  y su  calidad .

Com o ya había sido sugerido por Marín , et . 
al. (2006) existe en  la actualidad  una alta 
capacidad  de p roducción  de datos e in for-
m ación , a la vez que existe un  desarrollo 
tecnológ ico sin  p recedentes, capaz de 
analizar datos m asivos y usar in teligencia 
art ificial.  Pero la inconsistencia ent re el es-
fuerzo financiero, los p rocesos polít icos que 
los at raviesan y la capacidad  de solucionar 
los p rob lem as reales que se m an ifiestan  
cot id ianam ente en  la sociedad resu ltan  
m uchas veces incongruentes.  Por ot ra 
parte, desde la sociedad civil existe una 

enorm e acum ulación  de experiencias vin -
cu ladas a la p resencia de un  enorm e reser-
vorio de solidaridades que log ran  en  su re-
su ltan te la resolución  de p rob lem as.  Es 
p reciso y deseab le u t ilizar y am plificar la 
capacidad  que los ám bitos de generación  
de conocim ien to y desarrollo tecnológ ico 
t ienen para reg ist rar, leer, conocer y dar 
cuenta de estos p rocesos de resolución  
orig inal de los p rob lem as p lan teados.  Est e 
t ipo de con ocim ien t o pod ría convert irse 
en  el m odo en  que se puede est ab lecer 
una nueva alian za en t re los h om bres y 
con  la nat u raleza y pod ría ser en  def in it i-
va, el m odo en  que se realiza y exp resa la 
in ciden cia.

[1] Para este tem a tam bién  pueden consu l-
tarse los textos de Cast ree y Braun (1998); 
Burn ingham  y Cooper (1999); Woodgate y 
Redclift  (1998), en t re ot ros.

[2] En este texto no abordarem os la crisis 
de in form ación  de agua en  México nos li-
m itarem os a los p rob lem as que enfren ta-
m os en  la generación  de los datos y los 
p rob lem as que en frentam os para acceder 
a la in form ación . Para una revisión  m as de-
tallada de la generación  del dato de agua 
en  México ver: Torreg rosa, Kloster, Suaste 
(Coord) La in form ación  sobre agua en  Mé-
xico. Alcances y desafíos, SIUCAM, Co-
nahcyt , en  d ictam en.
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[3] En el curso de 2022 y 2023 los equ ipos 
de cam po del p royecto han realizado taller 
de evaluación  de la p lataform a e iden t ifi-
cación  de necesidades de in form ación  de 
actores d iversos y las d im ensiones señala-
das han sido las que han sido m as 
requeridas.

[4] Ver Aboites, L., E. Cifuentes, B. Jim énez, 
M.L. Torreg rosa (2008)
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La dem ocracia in form át ica (DI) se basa en  
los p rincip ios fundam entales de la dem o-
cracia, pero se ap lica específicam ente al 
ám bito de la tecnolog ía y la gest ión  de la 
in form ación . Manuel Castells sug iere que, 
aunque la tecnolog ía t iene el potencial de 
m ejorar aspectos clave de la vida urbana 
contem poránea, com o el t ransporte, la sa-
lud  y la educación , a m enudo se u t iliza pa-
ra reforzar la dom inación  polít ica y la ex-
p lotación  com ercial, en  lugar de dem ocra-
t izar las est ructu ras de poder existen tes. 

Ante este escenario se requ iere fort alecer 
la dem ocracia in form át ica (DI) para que 
los act ores de base, la academ ia y las or-
g an izacion es de la sociedad  civ il m ejoren  
sus capacidades para log rar su  part icipa-
ción  efect iva en  la t om a de decision es, 
u t i l izando la t ecn olog ía y las h erram ien -
t as de in form ación  d ispon ib les. 

En  el con texto del SIUCAM, se p rom ueve la 
t ransparencia al consolidar la in form ación  
en  un  solo lugar al que todas las personas 
usuarias in teresadas en  el tem a del agua 
puedan acceder, sin  im portar su  origen o 
afiliación . Al p roporcionar una p lataform a 
un ificada, se elim ina la fragm entación  de 
datos y se evita la d ispersión  de in form a-
ción  en  d iferen tes sistem as y form atos.

Med iante la im p lem entación  de tecnolo-
g ías escalab les y est ructuras flexib les, se 
asegura que la p lataform a sea capaz de 
adaptarse a d iferen tes m odelos de datos y 
perm ita la un ión  ent re d iversos actores. Es-
to sign ifica que tan to las y los invest igado-
res, com o ot ros actores clave pueden com -
part ir sus conocim ientos, perspect ivas y 
saberes, enriqueciendo así la in form ación  
d ispon ib le y p rom oviendo un  enfoque co-
laborat ivo. 

Es im portan te destacar que la m era hab ili-
t ación  de sistem as de in form ación  y sus 
p lataform as no garan t iza su u t ilidad . Para 
log rar que los usuarios con necesidades 
específicas de in form ación  y hab ilidades 
tecnológ icas hagan un  uso efect ivo del sis-
tem a de in form ación , es ind ispensab le in -
clu ir un  enfoque cent rado en  el usuario del 
d iseño tecnológ ico.

Desde la perspect iva de las buenas p ráct i-
cas de gest ión  de in form ación  para el m a-
nejo in teg ral del agua, la efect ividad  de los 
sistem as de in form ación  con tem pla cuat ro 
cond iciones: funcionalidad , m anten ib ili-
dad , con fiab ilidad  y adecuación  espacial 
(Bureau of Meteorology, 2017), en  este texto 
nos concent ram os en  las p rim eras dos por 
su  papel p rim ord ial en  el desarrollo del sis-
tem a y la gest ión  de la in form ación .

L a i n t egr aci ón  de f u en t es de 

i n f or m aci ón  en  u n a p l at af or m a par a el  

f om en t o de l a dem ocr aci a i n f or m át i ca

* Sim p leBox. Consu ltoría d ig ital. 
** Red Mexicana de Period istas de Ciencia.

N abi l  Pher es Kur i  *

M ichel le M . M or elos Cabr er a **



? La funcionalidad  de la p lataform a, 
tan to in terna com o externa, se refiere a las 
tareas de alm acenam iento, adm in ist ración , 
curación , t ransform ación , análisis y d ist ri-
bución  de datos, así com o a la d ispon ib ili-
dad  de los servicios generados.

? La m anten ib ilidad  de la p lataform a 
se refiere a la capacidad  de p roporcionar 
un  m anten im ien to perm anente, en  fun-
ción  de la d ispon ib ilidad  de soporte 
técn ico.
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En  el  con t ext o del  Si st em a Un i f i cado de I n f or m aci ón  sobr e 

A gu a y  Cu en cas de M éxi co (SI UCA M ), se pr om u ev e l a 

t r an spar en ci a al  con sol i dar  l a i n f or m aci ón  en  u n  sol o l u gar  

al  qu e t odas l as per son as u su ar i as i n t er esadas en  el  t em a del  

agu a pu edan  acceder , si n  i m por t ar  su  or i gen  o af i l i aci ón . A l  

p r opor ci on ar  u n a p l at af or m a u n i f i cada, se el i m i n a l a 

f r agm en t aci ón  de dat os y  se ev i t a l a d i sper si ón  de 

i n f or m aci ón  en  d i f er en t es si st em as y  f or m at os

Figura 1. Vista de la p rim era pantalla del Ecosistem a Nacional In form át ico de Agua, una p lataform a que 
destaca la im portancia de las cuencas h id rog ráficas en  el país. Fuente: Im agen proporcionada por los 
autores. h t tps://agua.conacyt .m x/cuencas/.

https://agua.conacyt.mx/cuencas/


Con jun t os de Dat os y Arch ivos Est át icos: 
Pilares de la Gest ión  de In form ación  en  el 
SIUCAM

Un elem ento clave en  el p roceso de log rar 
funcionalidad  y m anten ib ilidad  de la p lata-
form a es la gest ión  de los datos. Parte del 
t rabajo en t re los equ ipos técn ico y de in -
vest igación  e incidencia del SIUCAM se 
cent ra en  la obtención  y el m anejo de dos 
un idades m ín im as de in form ación : con-
jun tos de datos (datasets) y arch ivos 
estát icos.

Los arch ivos estát icos, com o im ágenes, vi-
deos o docum entos en  form atos PDF o 
DOCX, desem peñan un  papel fundam ental 
en  la p resentación  de resu ltados, la crea-
ción  de in form es y la generación  de con te-
n ido relacionado con el agua en  México. 
Estos arch ivos son im portan tes porque 
preservan la in form ación  orig inal, perm iten  
el acceso y la d ist ribución  en  m últ ip les p la-
taform as, facilit an  una presentación  visual 
efect iva y actúan com o referencia y docu-
m entación  confiab le. 

Por ot ro lado, los con juntos de datos son 
colecciones de reg ist ros est ructurados bajo 
un  m odelo versionado y docum entado que 
representan  aspectos, p rocesos o ent ida-
des relacionadas con el agua. Estos con-
jun tos de datos, estandarizados para re-
p resentar in form ación  específica, pueden 
ser p roducidos por d iferen tes agentes. Su 
análisis perm ite com prender y ext raer in -
form ación  valiosa sobre d iversos aspectos 
de la sociedad, el m ed io am biente, la eco-

nom ía, la salud  y ot ros cam pos. Con ellos 
tam bién  es posib le ident ificar pat rones, 
tendencias y relaciones, así com o posib ili-
t ar la tom a de decisiones fundam entadas y 
el d iseño de est rateg ias efect ivas en  d iver-
sos ám bitos. 

En resum en, la gest ión  adecuada de con-
juntos de datos y arch ivos estát icos en  el 
SIUCAM es fundam ental para garant izar la 
t ransparencia, accesib ilidad , confiab ilidad  y 
u t ilidad  de la in form ación  relacionada con 
el agua en  México. Estos elem entos se 
convierten  en  p ilares fundam entales que 
prom ueven el desarrollo sosten ib le, la to-
m a de decisiones in form adas y la p rotec-
ción  de los b ienes com unes naturales. Al 
asegurar la in teg ridad  de los datos, su  or-
gan ización  y docum entación , se facilit a su  
acceso y análisis para com prender pat ro-
nes y tendencias, apoyando así la gest ión  
eficien te del agua.

¿Cóm o funciona el p roceso in t ern o de 
recepción  y pub licación  de dat os?

La o el invest igador in icia (I) el p roceso de 
in teg ración  com pletando un  form ulario 
general a t ravés de un  en lace p roporciona-
do. A part ir de ah í, se desencadena una (II) 
evaluación  in terna que consta de varias 
etapas.

(II.1) El esquem a del dataset  debe ser eva-
luado favorab lem ente por una persona ex-
perta que garant ice que, para ese aspecto, 
p roceso o en t idad , el esquem a lo repre-
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Es i m por t an t e dest acar  qu e l a m er a h abi l i t aci ón  de si st em as 

de i n f or m aci ón  y  su s p l at af or m as n o gar an t i za su  u t i l i dad. 

Par a l ogr ar  qu e l os u su ar i os con  n ecesi dades específ i cas de 

i n f or m aci ón  y  h abi l i dades t ecn ol ógi cas h agan  u n  u so ef ect i v o 

del  si st em a de i n f or m aci ón , es i n d i spen sabl e i n cl u i r  u n  

en f oqu e cen t r ado en  el  u su ar i o del  d i seño t ecn ol ógi co



Fuente: In fog rafía del SIUCAM ilust rando su funcionalidad  para la gest ión  de datos h íd ricos en  México, con  
herram ientas com o filt ros por cuenca, descarga de datos y visualización  de m apas h id rológ icos. Creado por 
el Equ ipo de Com unicación  SIUCAM.
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senta canón icam ente. Tam bién  debe 
especificar:

- La defin ición  de m etadatos especia-
les. El t ipo de descripción  que caracterizará 
al dataset , con  én fasis en  su 
encont rab ilidad .

- Una lista de ind icadores estandariza-
dos, frecuentes o posib les que se calcu lan  
con la in form ación  de dataset .

- Una lista de ot ros datasets (o en  su 
defecto, aspectos, p rocesos o en t idades) 
con los que ese esquem a de dataset  suele 
relacionarse o cruzarse.

Posteriorm ente, (II.2) se ap lican  t res crite-
rios para evaluar la d ificu ltad  técn ica de 
p rocesam iento de los datasets en  el con-
texto del sistem a. Estos criterios incluyen 
los cálcu los requeridos para generar nueva 
in form ación , la frecuencia de u t ilización  del 
p roceso ETL (Ext ract , Transform , Load) y si 
el dataset  se basa en  estándares reconoci-
dos. Estos criterios perm iten  clasificar los 
datasets en  función  de su usab ilidad , re-
p roducib ilidad  y generación  de in form a-
ción . Por ejem plo: el ind icador de ?Dem an-
da Quím ica de Oxígeno? es reconocido co-
m o válido para analizar la calidad  del agua 
en  m últ ip les con textos. Un dataset  que no 
representa algo estandarizado puede co-
rresponderse con invest igaciones que pro-
ponen nuevas form as de m ed ir o analizar 
un  aspecto del agua o su uso hum ano en 
México, pero que por lo tan to no t ienen 
im portancia cuant it at iva en  el con texto del 
volum en de in form ación  p roducida.

Para p riorizar los datasets se califica cada 
uno con su t ipo (de D1 a D8) y se considera 
la ?urgencia? sugerida por cada invest iga-
dor. Si exist iera em pate en t re dos pet icio-
nes se considera la m ás an t igua p rim ero. 
En la tab la sigu iente se desg losa esa 
relación .

Por ot ro lado, en  todo m om ento, se b rinda 
visib ilidad  del estatus de cada una de las 
pet iciones m ed iante una g ráfica de t ipo 
Kanban. Esta herram ienta perm ite visuali-
zar de m anera clara y concisa el p rog reso y 
la d ist ribución  de las tareas a lo largo del 
p roceso. Cada pet ición  se representa com o 
una tarjeta en  el t ab lero Kanban, y a m ed i-
da que avanza en  el flu jo de t rabajo, se 
m ueve de una colum na a ot ra, reflejando 
su estado actual. De esta m anera, tan to el 
equ ipo técn ico com o el de invest igación  e 
incidencia pueden tener una vista panorá-
m ica de las solicit udes, ident ificar posib les 
cuellos de botella y gest ionar eficien te-
m ente el flu jo de t rabajo. Por ejem plo, 
dent ro del tab lero Kanban, la tarea "Red de 
Estaciones Meteorológ icas Autom at izadas 
de Sonora", que es una API que proporcio-
na datos m eteorológ icos h istóricos de So-
nora, está en  la colum na "En evaluación". 
Esto ind ica que se está revisando la API 
(In terfaz de Prog ram ación  de Ap licaciones) 
para confirm ar su  p recisión , com plet it ud  y 
u t ilidad  an tes de decid ir si se p rocede con 
su im p lem entación  o uso en  el sistem a del 
SIUCAM.
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Tipo de 
dataset

Cálculos 
requeridos

Frecuencia Es 
estándar

D1 1 1 1

D2 1 1 0

D3 1 0 1

D4 1 0 1

D5 0 1 1

D6 0 1 0

D7 0 0 1

D8 0 0 0
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Con base en  el punto an terior se realiza 
en tonces:

- la jerarqu ización  de la in form ación .

- una est im ación  de t iem po en cuan to a la 
im p lem entación  in icial.

- un  d iseño validado de la visualización .

- y el desarrollo de una ?tarjeta? que con-
tendrá los datos g raficados.

Com o paso sigu ien te se realiza una valida-
ción  posterior de la ?tarjeta? con el Co-
nahcyt  bajo un  entorno de p ruebas.

Finalm ente se pub lica la ?tarjeta? en  en-
torno de Producción .

En  resum en , el p roceso in t ern o de re-
cepción  y pub licación  de dat os en  el SIU-
CAM se lleva a cabo sig u iendo una h oja 
de ru t a específ ica para aseg urar la in t e-
g r idad  y calidad  de la in form ación  rela-
cionada con  el ag ua en  México. Est o faci-
l it a la im p lem en t ación  de la dem ocracia 
in form át ica al in t eg rar d iversas fuen t es 
de in form ación  con f iab les en  una sola 
p lat aform a.

Tener una m etodolog ía de t rabajo clara es 
fundam ental para p roteger la in form ación  
base y garant izar la con t inu idad  a largo 
p lazo del p royecto. Si b ien  es posib le que la 
hoja de ru ta se ajuste a m ed ida que se ha-
b iliten  m ódulos personalizados y se obten-
gan nuevos datos, es crucial tener una lí-

nea de t rabajo defin ida para asegurar la 
confiab ilidad  de la in form ación  d ispon ib le 
en  el SIUCAM.

En su versión  final, la p lataform a será aloja-
da en  servidores operados y m anten idos 
exclusivam ente por el Consejo Nacional de 
Hum anidades, Ciencia y Tecnolog ía (Co-
nahcyt ). Esta m ed ida busca asegurar la es-
tab ilidad  y vigencia a lo largo del t iem po, 
b rindando un  en torno con fiab le para el ac-
ceso y uso de la in form ación  en  el SIUCAM. 
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El p royecto SIUCAM se im p lem enta en  el 
con texto de los Prog ram as Nacionales Es-
t ratég icos (PRONACES), a t ravés de la Fa-
cu ltad  Lat inoam ericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO). El ob jet ivo del SIUCAM es 
im p lem entar una p lataform a de in form a-
ción  d ig ital, ab ierta, accesib le y un ificada 
sobre in form ación  del agua en  las cuencas 
del país. Para ello, se seleccionaron cuat ro 
zonas p iloto que son: 

i) Cuenca del Río Mayo, Sonora; 

ii) Cuenca del Rio Sant iago, Jalisco; 

iii) Cuenca Grijalva- Usum acin ta, Ch iapas-
Tabasco y 

iv) Cuenca del Río Jam apa, Veracruz.

En  est e art ícu lo se hace un  recuen t o de 
las in t eraccion es del equ ipo de invest i-
g ación  en  la cuenca del Río Mayo, en  la 
búsqueda de org an izacion es g en erado-
ras de in form ación  h íd r ica, las cuales han  
sido iden t if icadas en  fases an t er iores al 
sist em a de in form ación  y ah ora se re-
qu iere la concreción  de acuerdos de co-
laboración  que se ref lejen  en  la p lat afor-
m a. El equ ipo designado para la Cuenca 

del Río Mayo, defin ió com o ob jet ivo de t ra-
bajo estab lecer un  vincu lo colaborat ivo con 
dependencias púb licas de los t res órdenes 
de Gob ierno, así com o tam bién , con  inst i-
t uciones educat ivas de n ivel superior; A 
cont inuación , se exponen brevem ente al-
gunos  los  log ros  y  vicisit udes  ?com ún-
m ente  invisib les?  inheren tes  a  los  p ro-
cesos  de  generación   de  vincu lación  
in terinst it ucional.

Previam ente debe aclararse que la colabo-
ración  estab lece que no es necesario for-
m alizar un  conven io deb ido a que la in for-
m ación  que retom ará la p lataform a SIU-
CAM, ya está d ispon ib le lib rem ente en  los 
sit ios inst it ucionales de in ternet . 

En  el ám bito gubernam ental, en  algunos 
casos, se obtuvieron  respuestas inm ed iatas 
de colaboración  y fue suficien te una exp li-
cación  del esp írit u  del p royecto, p robab le-
m ente porque part icipar en  la p lataform a 
SIUCAM brindará p royección , no solo a n i-
vel nacional sino in ternacional.  En  tanto, 
ot ras dependencias p resentaron  ob jecio-
nes d irectas o veladas para part icipar, en t re 
las que podem os m encionar: 

Exper i en ci as en  l a i den t i f i caci ón  de 

act or es a par t i ci par  en  el  p r oyect o 

SI UCA M  en  l a Cu en ca del  Río M ayo

Jesús Fr anci sco Flor es Fél i x  *

M ar io A lber t o A lm ada N avar r o **
Er i ck  A lejandr o Rafael Agui lar  Obr egón  ***

  * Un iversidad  del Valle de México cam pus Herm osillo
   ** Inst it u to Tecnológ ico de Sonora

  *** Un iversidad  del Claust ro de Sor Juana



- Hacer caso om iso de los correos elect ró-
n icos oficiales de invitación .

- Insuficiencia de recursos por recorte p re-
supuestal, aun cuando se aclaró que la 
p ropuesta de colaboración  no requ iere la 
aportación  de recursos por n inguna de las 
dos partes, SIUCAM o dependencia. 

- Tem as de con fidencialidad  de la in form a-
ción . 

- Reest ructuración  de la dependencia, fu -
sión  de sus act ividades a ot ra dependen-
cia o desaparición . 

- Falta de criterios técn icos que im posib ili-
t an  la t ransferencia de in form ación . 

- Im posib ilidad  técn ica por ataque ciber-
nét ico, lim itando la pub licación  de in for-
m ación  de la dependencia en  su sit io 
w eb.

- Ot ra form a encub ierta de ralen t izar un  
com prom iso de colaboración , es agendar 
reun iones para adm it ir los térm inos de 
t rabajo colaborat ivo en  fechas m uy 
d istan tes.

Con las organ izaciones ag rícolas de la zona 
p iloto se ha buscado im pulsar el consenso 
en t re todas las partes que las com ponen, 
p ropósito que se d ificu lta deb ido a que son 
en tes p lurales que deben llegar a un  
acuerdo en  com ún. La colaboración  con el 
p royecto de SIUCAM se ha cond icionado a 

que los m iem bros de la organ ización  em i-
tan  su voto a favor.

A n ivel Mun icipal, las inst it uciones que m a-
nejan  in form ación  sobre agua, son los Or-
gan ism os Operadores de Agua y Sanea-
m iento, pero de ellos, sólo los m ás fuertes 
cuentan  con bases de datos d ispon ib les 
para la p lataform a de SIUCAM, en  cam bio, 
los organ ism os con m enos recursos d ifícil-
m ente gest ionan la in form ación  de form a 
d ig ital im posib ilit ando la incorporación  a la 
p lataform a. Finalm ente, en  el ám bito esta-
tal, la Com isión  Estatal del Agua que opera 
en  nuest ra zona p iloto, se in teg ra al SIU-
CAM, con base en  el acceso a la in form a-
ción  pub licada en  su sit io w eb. 

En  est a et apa de la invest ig ación , obser-
vam os que los act ores son  cau t elosos, 
sob re t odo con  respect o a com part ir  in -
form ación , pues perciben  que al ab rir  su  
acceso exist e la posib il idad  de verse 
ob lig ados a asum ir com prom isos ad icio-
nales y t am b ién , deb ido a que la in for-
m ación  com part ida puede ser m al in t er-
p ret ada en  un  con t ext o d ist in t o. En  fin , se 
p resenta de in icio una franca resistencia de 
las dependencias a negociar su  colabora-
ción  con el p royecto de SIUCAM, por lo que  
es necesario fortalecer la labor de 
convencim ien to.
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Desarrollados en  el m arco del Prog ram a 
Nacional Est ratég ico de Agua, los ob jet ivos 
del Sistem a de In form ación  Un ificado so-
bre Agua y Cuencas en  México (SIUCAM) se 
expresan en  la generación  de una p latafor-
m a ab ierta, accesib le y un ificada sobre da-
tos de agua. Para ello, du ran t e el 2022 el 
SIUCAM se concen t ró en  un  relevam ien t o 
de in form ación  con  d iferen t es sect ores 
que son  t an t o g en eradores com o usua-
r ios de dat os, así com o en  la const ruc-
ción  de con ocim ien t o acerca de las p rác-
t icas t ecn ológ icas operan t es y las pot en -
ciales form as de uso de la p lat aform a.

En  la Cuenca Alta del río Sant iago (CARS) 
t rabajam os en  ident ificar el t ipo de in for-
m ación  que se genera y la localización  de 
bases de datos e invest igaciones, adem ás 
de clasificar la in form ación  obten ida a t ra-
vés de un  árbol tem át ico para alim entar el 
sistem a que nut re y m ant iene en  funcio-
nam iento la p lataform a y, finalm ente, ela-
borar un  d iagnóst ico sobre sus posib les 
generadores y usuarios, que docum ente las 
característ icas de la in form ación  generada, 
así com o sus p rop ias necesidades de in for-
m ación  y capacidades tecnológ icas, de 
m odo que nos perm it iera com prender las 
cond iciones y viab ilidad  para el acceso a la 

in form ación  y la colaboración  en  torno a la 
p lataform a d ig ital.

A lo largo de esta etapa, realizam os visitas, 
reun iones, en t revistas y observaciones par-
t icipan tes con d iferen tes sectores en  la 
CARS, así com o la ap licación  de un  cues-
t ionario sem iest ructu rado para recabar in -
form ación  para el d iagnóst ico. El un iverso 
de en t revistas y t rabajo de cam po incluyó 
gob iernos m un icipales de la CARS y sus or-
gan ism os operadores de agua, concesio-
narios, adem ás de d iferen tes instancias del 
gob ierno estatal, la sociedad civil y la aca-
dem ia. 

Adem ás, se visitaron  16 Plan tas de Trata-
m iento de Aguas Residuales (PTAR) insta-
ladas a lo largo de la CARS, lo que nos per-
m it ió en tender la d inám ica de las d iferen-
tes zonas de la cuenca, cont rastar con  la 
in form ación  que se ten ía, d ist ingu ir los t i-
pos de perfiles e ident ificar algunos obs-
táculos en  térm inos de capacidades tecno-
lóg icas de potenciales usuarios de la p lata-
form a. 

Una de las p rincipales dependencias gu-
bernam entales con las que se estab leció 
contacto a n ivel estatal fue la Secretaría de 
Gest ión  In teg ral del Agua (SEGIA), que 

L a exper i en ci a del  SI UCA M  en  l a 
Cu en ca A l t a del  Río San t i ago en  Jal i sco

* Invest igadores asociados a la Facu ltad  
Lat inoam ericana de Ciencias Sociales - México

 I sabel Yoloxóchi t l  Cor ona Ruelas *

Josué Rosendo Ren t er ía *



concent ra y d irige la polít ica h íd rica del Es-
tado y resu lta est ratég ica para m antener, 
vincu lar y organ izar acciones con ot ras de-
pendencias. En el caso de las organ izacio-
nes de la sociedad civil, se ent revistó a re-
p resentan tes de d iferen tes com unidades y 
colect ivos tanto del espacio urbano com o 
rural, m ient ras que, en  el sector académ ico, 
hubo acercam ientos con invest igadoras e 
invest igadores de las d ist in tas un iversida-
des y cent ros de invest igación .

 

Alcances y l im it acion es observados en  el 
t rabajo de cam po 

En general, las experiencias a n ivel m un ici-
pal con  los organ ism os operadores fueron  
posit ivas, no obstan te, que la d isparidad  de 
contextos sociodem ográficos y el m arcado 
en foque adm in ist rat ivo de sus necesidades 
de in form ación  obstacu liza el reconoci-
m ien to de form as en  que podrían  in teg rar-
se al SIUCAM com o usuarios. Por ot ro lado, 
la corta duración  de las adm in ist raciones 
m un icipales se perfila com o el p rincipal 
obstácu lo para que se visualicen  com o ge-
neradores de in form ación , dada la com ple-
ja curva de aprend izaje respecto a las fa-
cu ltades y at ribuciones que t ienen en  rela-
ción  con el agua, com binada con la necesi-
dad  de fortalecer no solo sus capacidades y 
hab ilidades tecnológ icas, sino el p rop io ac-
ceso a in fraest ructura adecuada. En este 
sent ido, sin  duda, ot ro im ped im ento es la 

falta de p resupuesto y su  im pacto en  la au-
sencia de equ ipam iento adecuado para el 
uso y aprovecham iento de las herram ien-
tas tecnológ icas. 

En  el caso de las PTAR?s se observó la 
en orm e d isparidad  respect o a la g en era-
ción  de dat os e in form ación . Por un  lado, 
la m ayoría no cuenta con equ ipo de 
cóm puto, n i instalaciones adecuadas para 
realizar análisis o p rocesar los reg ist ros, de 
m odo que la sistem at ización  y el alm ace-
nam ien to de la in form ación  se realiza en  
b itácoras y form atos de papel. En  tan to a 
las llam adas m acro PTAR en la cuenca, si 
b ien  docum entan y sistem at izan  de form a 
periód ica los análisis de laboratorio y el vo-
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Figura 1. Presa Las Pin tas en  El Salto, Jalisco, donde 
in icia la subcuenca de El Ahogado, parte de la CARS. 
Fuente: Yoloxóch it l Corona Ruelas.



lum en de agua t ratada, la in form ación  ge-
nerada está p roteg ida y dest inada al go-
b ierno estatal y no se t iene acceso si no es 
a t ravés de este ú lt im o, deb ido a que los 
operadores de la p lan ta son concesionarios 
del sector p rivado y m ant ienen cláusu las 
de confidencialidad  de la in form ación . 

Las at ribuciones de la SEGIA se basan en  
p lanear, gest ionar, regu lar y coord inar los 
servicios de agua potab le, alcan tarillado, 
saneam iento y reúso del agua, de las inst i-
t uciones a n ivel estatal. Con ella m antuvi-
m os canales de com unicación  ab iertos, 
aunque, por su  p rop ia est ructura com o 
instancia gubernam ental, el flu jo de los 
p rocesos responde a sus p rop ios t iem pos y 
capacidad  de respuesta.  

En  el caso de las organ izaciones de la so-
ciedad civil, part icu larm ente con las com u-
n idades enm arcadas en  p rocesos de de-
fensa del agua y el territorio en  la CARS, 
encont ram os que, a pesar de no con tar con 

datos e in form ación  m ét rica, p rocuran do-
cum entar, clasificar y resguardar in form a-
ción  relevante, com o m apas georreferen-
ciados de los cuerpos de agua, evidencias 
fotog ráficas de la con tam inación , textos de 
análisis, in form es, solicit udes de t ranspa-
rencia e incluso estud ios de laboratorios 
cert ificados sobre calidad  del agua. 

En lo que refiere al sector académ ico, un  
com ún denom inador fue la existencia de 
invest igaciones cualit at ivas que, por su  en-
foque y ob jet ivos, ofrecen un  aporte lim ita-
do en  la generación  y/o actualización  de las 
bases de datos. Cabe decir que con la Un i-
versidad  de Guadalajara (UdeG) tam bién  se 
const ruyó un  canal de com unicación  que 
se m ant iene ab ierto, puesto que, com o la 
segunda casa de estud ios del país, repre-
senta un  actor relevante en  la generación  y 
p roveeduría de datos e in form ación . 

Ref lexion es f inales

El análisis sob re las p ráct icas y cu lt u ra 
t ecn ológ ica de los act ores sociales en -
t revist ados ha m ost rado una d iversidad  
de m at ices. En  el caso de los operadores 
m un icipales de ag ua y alcan t aril lado o 
las coord inacion es de g en eración  de m a-
pas (g eom át ica) e in form át ica en  los m u-
n icip ios m et ropolit an os que at raviesa la 
CARS, com o Guadalajara y Zapopan , se 
observó la exist encia de equ ipos de 
cóm put o m ás m odern os, con ect iv idad  
perm an en t e a in t ern et  y servidores para 
el alm acenam ien t o de dat os. En cont ras-
te, ot ros de los m un icip ios de esta cuenca 
carecen de espacios físicos adecuados, 
operan con equ ipos de cóm puto obsoletos, 
adem ás de un  personal operat ivo lim itado 
y los pocos reg ist ros asociados a tem as de 
agua se alm acenan en  form atos físicos. 
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Figura 2. El SIUCAM se p resentó a la Un iversidad  de 
Guadalajara en  el m arco del Encuent ro Un iversitario 
de Invest igación  ?Calidad  del Agua?. Fuente: Josué 
Rosendo Rentería.



Lo anterior im pacta negat ivam ente las po-
sib ilidades de in teg rarles a la p lataform a, 
no solo com o generadores, sino com o 
usuarios.

En lo que corresponde a las PTAR y sus 
operadores, tam poco se perfilan  com o 
usuarios frecuentes del SIUCAM por razo-
nes sim ilares. La m ayoría de las PTAR de la 
CARS no cuenta con equ ipo, personal y/o 
p rocesos necesarios para la generación  sis-
tem át ica de datos, m ient ras que las m acro 
PTAR, que sí lo t ienen, actúan com o conce-
sionarios sin  facu ltades para com part ir la 
in form ación . Se observa que hay m ás posi-
b ilidades de acceder a los datos a t ravés de 
la Com isión  Estatal del Agua, la Secretaría 
de Salud  o el INEGI, por escasos y poco sis-
tem at izados que sean.

Dado el escenario an t er ior, el n ivel est a-
t al de g ob iern o se perf i la claram en t e co-
m o el p r incipal usuario pot encial del SIU-
CAM, t an t o por sus n ecesidades, com o 
por la in form ación  que g en era y sus es-
calas. No obstan te, tam bién  es el actor que 
m ás contacto t iene con ot ras p lataform as, 
adem ás de estar generando las p rop ias, 
por tan to, es im portante que el SIUCAM lo-
g re d iferenciarse y estab lecer su  n icho y 
ventajas con m ucha claridad , para log rar 
una colaboración  sólida con este n ivel de 
gob ierno.

Respecto a las organ izaciones de la socie-
dad civil, si b ien  la generación  de in form a-
ción  es esporád ica, pueden part icipar con 
el rol de usuarios de una p lataform a que 
sat isfaga sus necesidades de datos e in for-
m ación . 

En el caso del sector académ ico nos in -
teresa resaltar el papel de las casas de es-
tud io, en  este caso la Un iversidad  de Gua-
dalajara a t ravés de su  Coord inación  Ge-
n eral de Invest ig ación , Posg rado y Vin -
cu lación , que, por su  vast a in f raest ruct u -
ra y recu rsos t ecn ológ icos com o labora-
t or ios de cóm put o, acervos d ig it ales, l i-
cencias de p rog ram as, personal adm in is-
t rat ivo, académ ico y est ud ian t es capaci-
t ados, se convier t en  en  una aliada est ra-
t ég ica para la consolidación  del SIUCAM 
a n ivel reg ional. No obstante, el reto es có-
m o este un iverso de datos se in teg ra a la 
p lataform a, dado que esta un iversidad  no 
cuenta con una base de datos específica 
en  tem as de agua y sus p roducciones es-
tán  d ispersas a t ravés de toda la red  un i-
versitaria, inclu ido el acervo de invest iga-
ciones que podrían  ser m ás relevantes. Por 
tanto, es ind ispensab le generar una ru ta de 
t rabajo colaborat ivo que ident ifique la 
m agn itud  del reto y los n iveles de acción  
necesarios para avanzar en  la in teg ración  
de sus sistem as al del SIUCAM.
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En la cum bre del volcán Pico de Orizaba, a 
m ás de 5600 m et ros de altura, se encuen-
t ra el g laciar Jam apa, donde nace el río ho-
m ón im o. A lo largo de su recorrido hasta 
desem bocar en  el m ar, esta cuenca at ra-
viesa y abastece de agua a ciudades im -
portan tes com o la zona m et ropolit ana de 
Veracruz-Boca del Río, la zona m et ropolit a-
na de Córdoba, las ciudades de Huatusco y 
Coscom atepec, así com o a m ás de m il lo-
calidades rurales (Figura 1). En  la sección  
veracruzana de la cuenca hab itan  m ás de 
530 m il personas (FGM, 2022).

Más allá del río Jam apa hay todo un  cuerpo 
que lo sost iene y alim enta al que llam am os 
cuenca. Se t rata de una red  de m anant ia-
les, lagunas, arroyos y canales p luviales que 
recogen tan to la lluvia com o las descargas, 
conduciéndolas hasta sus dos cauces su-
perficiales p rincipales, el río Cotaxt la y el río 
Jam apa, los cuales se unen en  las afueras 
de Boca del Río. La cuenca, que ocupa el 
5.5% de la superficie del estado de Vera-
cruz, conecta el Parque Nacional Pico de 
Orizaba con el Parque Nacional del Siste-
m a Arrecifal Veracruzano.

El ob jet ivo de este t rabajo es com part ir la 
im portancia de la d ispon ib ilidad  y accesi-
b ilidad  de los datos e in form ación  sobre el 
agua y la cuenca del río Jam apa que gene-

ram os actores d iversos com o inst it uciones, 
colect ivos, academ ia y gob ierno para la 
gest ión  dem ocrát ica del agua.

 

¿Qué p rob lem as en f ren t a est e t err it or io? 

Hay con flictos ent re las zonas abastecedo-
ras y m et rópolis por el creciente uso de 
agua urbana, indust rial y turíst ica. Por 
ejem plo, el p royecto Bandera Blanca [1], 
que buscaba proveer de agua a la ciudad 
de Córdoba desde el nacim iento del río 
Atoyac, el cual en frenta desafíos com o su 
desaparición  hace siete años (3 Marzo de 
2016). 

En Veracruz, hay p rocesos de relevancia 
nacional com o la p rivat ización  del organ is-
m o operador del agua de la m et rópolis, 
m anejada desde 2016 por una filial de 
aguas de Barcelona y Odebrecht , Adem ás 
se está haciendo la am pliación  del puerto 
de Veracruz, p royecto ligado a la const ruc-
ción  del Corredor Transístm ico 
Coatzacoalcos- Salina Cruz. Esta expansión  
favorece a varias indust rias en  el puerto, 
com o Tenaris Tam sa en el sector del acero, 
así com o a Nest lé que está const ruyendo 
una fábrica de café solub le de alcance lo-
cal, reg ional y con t inen tal. Asim ism o, el 
p royecto cervecero de Constellat ion  Brands 

I n t er cam bi o col abor at i v o e i n cl u yen t e 
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t am b ién  t iene alcance in ternacional en  la 
parte baja de la cuenca. 

Esta d inám ica urbano- ag roindust rial se 
susten ta en  cam bios de uso de suelo en  el 
con jun to de la cuenca que provocan la 
pérd ida de vegetación  forestal y por tan to 
de la d inám ica h íd rica. Por ejem plo, en  la 
cafet icu ltura, se está p roduciendo una 
t ransición  de variedades que se asociaban 
al bosque de n ieb la hacia variedades de sol 
que no requ ieren  de un  est rato arbust ivo 
que dé som bra. Igualm ente, se ha obser-
vado un  fuerte aum ento en  la expansión  
de m onocu lt ivos de aguacate, lim ón y 
ot ros cu lt ivos altam ente depend ientes de 
ag rotóxicos com o la caña de azúcar o la 
papa. El uso de ag rotóxicos afecta la cali-
dad  del agua y se sum a a las descargas 

generadas por la act ividad  de las g ran jas 
de pollos y la falta de p lan tas de t ratam ien-
to de aguas residuales urbanas. El im pacto 
de la con tam inación  en  la salud  es notab le 
en  ciudades com o Córdoba, donde hace 30 
años suced ió la exp losión  de la form ulado-
ra de p lagu icidas llam ada Agricu ltura Na-
cional de Veracruz S.A. (ANAVERSA). 

Const elación  de act ores y v ision es de la 
cuenca 

En  este territorio existe una d iversidad  de 
actores clave, qu ienes tenem os com o fac-
tor com ún el esfuerzo de cu idar, p reservar 
y d ivu lgar nuest ras acciones por la cuenca. 
Hace varios años en  el m arco de un  p ro-
yecto denom inado ?Conservación  de 
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Figura 1. Mapa de elevaciones, lím ites y localidades de referencia en  la cuenca del río Jam apa Fuente: Plan  
de Acción  de Manejo In teg rado de Cuenca Hid rog ráfica (PAMIC), 2018.



cuencas costeras en  el con texto del cam bio 
clim át ico? [2] nos vincu lam os y  com pro-
m et im os con la salud  del río a t ravés de un  
Plan  de Acción  de Manejo In teg rado de 
Cuenca Hid rog ráfica (PAMIC) del río Jam a-
pa (INECC-FGM,2018). 

La cuenca del Río Jam apa es una de las 4 
zonas [3] con  las que in iciam os el SIUCAM. 
Esta es una p lataform a w eb para la con-
cent ración  de in form ación  (h t t ps://agua.co-
nacyt .m x/cuencas/). La p lataform a t iene 
com o ob jet ivo dar est ructura, in tercone-
xión  y sent ido a la in form ación  y los datos 
sobre el agua en  la cuenca del río Jam apa y 
a su vez, con  la experiencia de las d iferen-
tes zonas p iloto cont ribu ir a en lazar la in -
form ación  a n ivel nacional. 

En  este m arco in tersectorial de actores de 
la cuenca nos encont ram os organ izaciones 
de la sociedad civil, organ ism os no guber-
nam entales, inst it uciones gubernam enta-
les, em presas p rivadas, un iversidades, cen-
t ros de invest igación  y m iem bros de co-
m un idades locales. Resu lta sobresalien te 
señalar que algunos de los actores tene-
m os m ult ip licidad  de ident idades dadas las 
característ icas de nuest ro t rabajo, com pro-
m iso e in teracción  con el territorio de la 
cuenca, contam os con actores que si b ien  
t ienen una iden t idad  académ ica tam bién  
t ienen  ot ra  faceta  de  com prom iso  con   
la sociedad  a  t ravés  de  las  organ izacio-
nes de la sociedad civil o inst it uciones 
gubernam entales.

Para tener una m ayor com prensión  sobre 
los perfiles de in teracción  de los actores de 
la cuenca con la p lataform a se ident ifica-
ron  dos t ipos de actores: generadores y 
usuarios de datos e in form ación . Aunque 
cabe señalar que hay actores que pueden 
ser tan to usuarios com o generadores, esta 
m anera de perfilarlos perm it ió defin ir con  
m ayor p recisión  su part icipación  en  el p ro-
yecto. 

Duran te el año 2022, p rim ero de la expe-
riencia p iloto en  la cuenca del Jam apa nos 
orien tam os a realizar un  d iagnóst ico de la 
d iversidad  de generadores y usuarios de 
datos sobre el agua y la cuenca. A t ravés de 
ent revistas con g rupos focales, en t revistas 
b ilaterales o g rupales indagam os sobre las 
d iferen tes form as, period icidades y m ed ios 
a t ravés de los cuales se d ifunde la in for-
m ación . Posteriorm ente, en  octubre de ese 
año realizam os un  taller  en  m odalidad  
p resencial y virtual en  el Cent ro Reg ional 
Un iversitario Oriente (CRUO) de la Un iver-
sidad  Autónom a de Chap ingo, en  Huatus-
co, donde ?(a) p resentam os los avances de 
la p lataform a SIUCAM a las y los usuarios 
de la cuenca y ot ros actores claves, (b ) tuvi-
m os una prim era experiencia de navega-
ción  que perm it ió ret roalim entar d icha 
p lataform a y ajustarla a las necesidades de 
las y los usuarios y, (c) exp loram os posib les 
acuerdos de colaboración? (Vera, J; Arroyo, 
M; Mora, A; 2022: p.4). 
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El  objet i v o de est e t r abajo es com par t i r  l a 

i m por t an ci a de l a d i spon i b i l i dad y  accesi b i l i dad de 
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gest i ón  dem ocr át i ca del  agu a 



Uno de los retos que se p resentó en  cuanto 
a la part icipación  de determ inados actores 
y las necesidades de in form ación  que 
coadyuven a la concreción  de una dem o-
cracia h íd rica fue el de ?sum ar a actores 
sociales com o la un idad  de riego Alfredo 
Bonfil, el Consejo de Cuenca de los Ríos 
Tuxpan al Jam apa y el sector p rivado con 
qu ienes no se tuvo in teracción  el p rim er 
año de estud io? (Vera, J, et . al., 2022: p.5).  
En  este 2023, segundo año de estud io en  
esta cuenca, hem os log rado la in teracción  
con el Consejo de Cuenca de los ríos Tux-
pan al Jam apa a t ravés de su p residente y 
el in terés de hacer púb lica la in form ación  y 
datos h istóricos sobre d ist in tas estaciones 
m eteorológ icas, no solam ente de la cuenca 
del Río Jam apa sino de ot ras reg iones h i-
d rológ icas. En este sent ido, los usuarios 
consideran relevante: la in form ación  con-
cern ien te a los m on itoreos com unitarios de 
calidad  de agua y de ag roquím icos; los in -
form es, reportes y art ícu los de invest iga-
ción  sobre el cam bio clim át ico, y est rés h í-
d rico; los ind icadores de consum o de agua; 
y los datos no sistem at izados en  d iferen tes 
form atos com o video docum entales, car-
tog rafía de am enazas socio am bientales, 
denuncias ciudadanas por redes sociales y 
m em orias del agua.

Con clusion es

El tem a del acceso a in form ación  y datos 
sobre el agua ha resu ltado de m ucho in te-
rés tan to en  los m ed ios académ icos com o 
en los sectores gubernam entales y de la 

sociedad civil organ izada. Mucha gente se 
m uest ra in teresada en  una pág ina que 
pueda concent rar y un ificar in form ación  
d ispersa, y que sea fided igna (Vera, J, 2023). 
Sin  em bargo, hem os observado que m u-
chos académ icos no se consideran genera-
dores de in form ación  sobre  tem as relacio-
nados con el agua, ya que aparentem ente 
no están  d irectam ente vincu lados al tem a. 
Adem ás existe una excesiva especialización  
y parcialización  en  las tem át icas de t rabajo, 
com o en ag ricu ltura, salud  y conservación , 
lo cual genera una falta de in teg ración  con 
respecto al com ponente h íd rico. Creem os 
que es necesario hacer én fasis en  la p lura-
lidad  de in form ación  vincu lada al m anejo, 
gobernanza, conservación  y acceso del 
agua en  los d iversos sistem as socio am -
b ientales. 

La experiencia de la cuenca del Jam apa 
ofrece las cond iciones para log rar los con-
sensos necesarios y m antener act iva la p la-
taform a del SIUCAM ent re el con junto de 
actores generadores de la in form ación  del 
agua. A lo largo de m ás de 10 años, hem os 
in teractuado con p rocesos de organ ización  
en  torno al agua, en  esta cuenca y su  terri-
torio. El desafío rad ica en  u t ilizar la in for-
m ación  sobre el agua y la cuenca com o 
base para entab lar un  d iálogo horizontal, 
justo y dem ocrát ico. 

[1]  Este p royecto p retend ía ext raer un  vo-
lum en de 27l/s, const ru ir un  tanque de 70 
m il lit ros con una tubería de ocho pu lgadas 
para sum in ist rar agua para 1,200 tom as do-
m iciliarias, p  (Agüero et  al., 2013).
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En  2023 h em os l ogr ado l a i n t er acci ón  con  el  Con sejo de 

Cu en ca de l os Ríos Tu xpan  al  Jam apa a t r av és de su  
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dat os h i st ór i cos sobr e d i st i n t as est aci on es m et eor ol ógi cas
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[2] Proyecto financiado por el Fondo Mun-
d ial para el Clim a (GEF por sus sig las en  in -
g lés) e im p lem entado por la Com isión  Na-
cional de Áreas Naturales Proteg idas (CO-
NANP), la Com isión  Nacional Forestal (CO-
NAFOR), el Inst it u to Nacional de Ecolog ía y 
Cam bio Clim át ico (INECC) y el Fondo Mexi-
cano para la Conservación  de la Naturaleza 
(FMCN).

[3]  Las cuat ro experiencias p iloto en  el país 
fueron :  Río Mayo en  el noroeste, Cuenca 
Alta del Río Sant iago, en  el cent ro norte, 
Cuenca del Río Jam apa, Veracruz en  el sur 
y Grijalva?Usum acin ta en  el sureste del 
país.
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In t roducción

Un proceso de invest igación  e incidencia 
necesariam ente im p lica una perspect iva 
de com plejidad , en  el caso del SIUCAM es 
socioam biental y territorial. Para abordar el 
estud io es necesario entender la in terac-
ción  en t re el am biente y la pob lación , don-
de los ám bitos sociocu lturales, polít icos, 
económ icos y juríd icos ocurren  en  con tex-
tos h istóricos, geográficos y dem ográficos 
d iversos. En la p resente invest igación  la 
const rucción  de conocim iento se basa en  
un  en foque const ruct ivista que incent iva la 
in terd iscip lina y el d iálogo ent re d iversas 
perspect ivas (Mart ínez, E., Esparza, L., 2021).  
La p ropuesta de invest igación  parte de la 
que la generación  de datos e in form ación , 
debe ser: 

1. Pert inente

2. Accesib le

3. Actualizada 

4 . Escalab le en  el t iem po y el espacio 

Estos cuat ro elem entos perm iten  a las or-
gan izaciones e inst it uciones una m ayor 
eficacia y eficiencia en  la gest ión  de los re-
cursos h íd ricos, así com o en la tom a de de-
cisiones en  los ám bitos de los sectores so-
cial, p rivado y gubernam ental (Jeu land , M., 

Hansen, K., Doherty, H., Eastm an, L., & 
Tcham kina, M. (2019). Se considera que la 
generalización , es un  p roceso de ext rapola-
ción  o un  m ecan ism o para escalar en  el 
t iem po y el espacio a un  sistem a de m on i-
toreo e in form ación  para la gest ión  de re-
cursos h íd ricos. En este con texto, com o zo-
na p ilot o se seleccion ó la Cuen ca 
Grijalva- Usum acin t a por su  im port ancia 
est rat ég ica en  la g en eración  de un  t ercio 
del ag ua du lce a n ivel nacional y en  la 
cual se iden t if ica una g ran  g am a de p ro-
b lem át icas referen t e a la in form ación , es 
una ven t ana de g randes posib il idades de 
g en erar consen sos para la d ifusión  y 
adopción  del SIUCAM .

 

Ant eceden t es Cuenca Grijalva - 
Usum acin t a

La Cuenca t iene una extensión  de 
92,460.37 km ² y representa el 4 .7% del país 
surge de las reg iones m ontañosas de Gua-
tem ala, que abastece a redes h id rológ icas 
de ese país y de México, desde la parte oc-
cidental y orien tal de Ch iapas, in fluyendo 
en  las act ividades sociales com o en la b io-
d iversidad  del sureste m exicano, com o da-
to con tundente p roduce el 35% de agua 
du lce de todo el país (Mapa 1).

Pr ocesos de adopci ón  y  d i f u si ón  del  

SI UCA M  en  l a Cu en ca Gr i j al v a Usu m aci n t a

 * Invest igadores asociados a FLACSO México.

 Est r el la Cr uz *

Eduar do M ar t ínez Rom er o *



En el con texto social de la cuenca Grijalva-
Usum acin ta es fundam ental tener en  
cuenta la d ist ribución  de la pob lación , alre-
dedor del 80% se localiza en  la cuenca del 
Grijalva en  los Estados de Ch iapas y Tabas-
co y en  la Cuenca del Río Usum acin ta se 
ub ica el 17% restan te en  parte de Ch iapas, 
Tabasco y Cam peche (Tab la 1). 

Ob jet ivo g en eral

Generar conocim iento sobre la const ruc-
ción  de un  sistem a de in form ación  de 
agua, así com o los obstácu los y posib ilida-
des de adopción  y d ifusión  en  la Cuenca 
del Grijalva-Usum acin ta.
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Mapa 1. Cuenca Grijalva-Usum acin ta  Fuente: Elaboración  p rop ia.

Tab la 1. Pob lación  total Grijalva-Usum acin ta, 2020. 
Fuente: Datos tom ados del Inst it u to Nacional de 
Estad íst ica y Geografía, 2023 y Com isión  Nacional 
del Agua, 2023.



Ob jet ivos específ icos

- Ident ificar d iversos t ipos de actores de-
term inantes en  la generación  y pub lica-
ción  de in form ación .

- Const ru ir y desarrollar un  sistem a cola-
borat ivo, inclusivo y de actualización  
perm anente.

- Const ru ir conocim iento sobre los d iver-
sos p rocesos de aprop iación  por cada t i-
po de actor.

Met odolog ía

Se d iseñó e im p lem entó una m etodolog ía 
m ixta, tan to cuant it at iva com o cualit at iva 
que perm ite alcanzar los ob jet ivos de la 
p lataform a y dar segu im iento a su d ifusión  
y adopción  (Aibar, J. et  al., 2013). La In for-
m ación  analizada y sistem at izada para su 

in teg ración  en  el caso de la Cuenca 
Grijalva- Usum acin ta se basa en  el esque-
m a teórico-conceptual p ropuesto por Filali-
Meknassi et  al., (2018) (Figura 1).

De este m odo, se seleccionaron 40 actores 
(20 para Tabasco y 20 para Ch iapas) con 
base en  el t ipo de actor social y polít ico, 
con  un  análisis de escala territorial, que 
abarca los ám bitos de gob iernos federal, 
estatal y m un icipal, em presa p rivada, aca-
dem ia p rivada y púb lica y organ izaciones 
de la sociedad civil. Se p riorizaron  con base 
en  el criterio de generador y usuario, otor-
gándose m ayor im portancia al generador 
de in form ación .

En la Figura 2 se aprecia la ru ta crít ica a 
part ir de la cual se im p lem entó el t rabajo 
de gab inete y el desarrollo del t rabajo de 
cam po.
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En  l a pr esen t e i n v est i gaci ón  l a con st r u cci ón  de 
con oci m i en t o se basa en  u n  en f oqu e 

con st r u ct i v i st a qu e i n cen t i v a l a i n t er d i sci p l i n a y  
el  d i ál ogo en t r e d i v er sas per spect i v as 

Figura 1. Proceso m etodológ ico Fuente: Tom ado y m od ificado de Filali-Meknassi et  al. (2018).



Principales hallazg os

Las necesidades de in form ación  son d iver-
sas y específicas para cada sector y fueron  
ident ificadas tan to en  cam po com o en ga-
b inete, donde es im portan te señalar que 
un  m ism o actor puede actuar com o usua-
rio o com o generador de in form ación , esto 
dependerá de la cond ición  socio-
económ ico de su act ividad . La ident ifica-
ción  de necesidades de in form ación  se 
cent ró en  la p lan ificación  y ejecución  de 
act ividades laborales, de invest igación  y de 
docencia en  tem as com o: calidad  agua, 
com o cuest ión  p rincipal; salud , en  part icu-
lar en ferm edades gast roin test inales; d is-

pon ib ilidad ; con tam inación  de cuerpos de 
agua y ríos; escenarios de cam bio clim át i-
co; m odelación  de posib les efectos en  zo-
nas específicas; p roducción  de energ ía h i-
d roeléct rica; datos h istóricos en t re ot ros. Es 
im portante que las necesidades, sean to-
m adas en  cuenta en  la const rucción  y ali-
m entación  de la p lataform a del SIUCAM, ya 
que los d iversos actores esperarían  consu l-
tar esta in form ación  en  cuanto el portal es-
té en  funcionam iento. Sin  em bargo, tam -
b ién  es im portante señalar a los usuarios 
que expresaron sus necesidades de in for-
m ación  de cierto datos o estud ios específi-
cos que no se han generado, por ejem plo: 
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L a Cu en ca t i en e u n a ext en si ón  de 92,460.37 k m ² y  
r epr esen t a el  4.7% del  país su r ge de l as r egi on es 
m on t añosas de Gu at em al a, qu e abast ece a r edes 

h i dr ol ógi cas de ese país y  de M éxi co desde l a par t e 
occi den t al  y  or i en t al  de Ch i apas, i n f l u yen do en  l as 
act i v i dades soci al es com o en  l a b i od i v er si dad del  

su r est e m exi can o, com o dat o con t u n den t e pr odu ce el  
35% de agu a du l ce de t odo el  país 

Figura 2. Ruta crít ica Fuente: Elaboración  p rop ia
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la d inám ica de flu jo del rio Usum acin ta pa-
ra la p roducción  de energ ía eléct rica a pe-
queña escala.

En relación  con los p rocesos de adopción  y 
d ifusión  del SIUCAM se iden t ificaron  áreas 
de oportun idad  con base en  las necesida-
des de los d iversos actores:

i) El portal puede actuar com o un re-
positorio in teligen te de toda esta in form a-
ción , lo cual es at ract ivo y ú t il. 

ii) La m ayor parte de los usuarios no 
t iene m ed ios de pub licación  o d ifusión  de 
sus resu ltados y la p lataform a puede sup lir 
esta carencia.

iii) La m ayor parte de los usuarios p re-
sento capacidades para el uso y m anejo de 
p ráct icas tecnológ icas de m ed ia- alta, lo 
que perm ite estab lecer un  p iso m ín im o 
para una adopción .

iv) La m ayor parte de los usuarios cono-
ce y ha consu ltado portales de in form ación  
com o; INEGI, CONAGUA e IMTA.

v) Todos los usuarios ent revistados 
consideraron  que el SIUCAM, no solam ente 
es ú t il sino necesario ya que, resolvería 
m uchas de las necesidades de in form a-
ción . Es necesario resalta que el concepto 
de g ratu idad  de la p lataform a es at ract ivo.

La p lataform a del SIUCAM puede funcionar 
com o una red  de com unicación  en t re ac-
tores, pero tam bién  sum ar aquellos que 
están  in teresados en  ot ros tem as vincu la-
dos al h íd rico. Ot ra función  sería la de m e-
d io de in form ación  de not icias, videos, 
podcasts y ot ros form atos de com unica-
ción  sobre el agua y tem as d iversos com o 
salud , desast res h id rom eteorológ icos, con-
tam inación , sequías, con flictos sociales por 
escasez, d irig ido al púb lico en  general (Ta-
b la 2).

Es de enorm e im portancia dar segu im ien-
to a cada actor para poder m antener la co-
m un icación  y segu ir const ruyendo una co-
laboración , esto debe ser con t inuo, ya que 
pueden ocurrir cam bios de personal, p rin -
cipalm ente en  las inst it uciones guberna-
m entales, lo que im pacta negat ivam ente 
en  el t rabajo. 

Finalm ente, los actores buscan el uso d i-
recto, adecuado, oportuno, concreto, pert i-
nente y eficien te de la tecnolog ía. La apro-
p iación  de la tecnolog ía debe facilit ar la 
realización  de las act ividades laborales para 
el desarrollo de los p rocesos y la p roduct i-
vidad  de los actores en  sus respect ivas 
áreas.
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De est e m odo, se sel ecci on ar on  40 act or es (20 par a Tabasco 
y  20 par a Ch i apas) con  base al  t i po de act or , soci al  y  

pol ít i co, con  u n  an ál i si s de escal a t er r i t or i al , abar can do 
n i v el es com o: Gobi er n o (Feder al , Est at al  y  M u n i ci pal ), 

Em pr esa Pr i v ada, A cadem i a (Pr i v ada y  Públ i ca) y  
Or gan i zaci ón  de l a Soci edad Ci v i l . Se pr i or i zar on  con  base 
en  el  cr i t er i o de: Gen er ador  y  Usu ar i o, se ot or gó l a m ayor  

i m por t an ci a al  ?Gen er ador  de i n f or m aci ón ?
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TIPOS DE ACTORES INCORPORACIÓN DE LA INSTANCIA AL 
SIUCAM

NOMBRE de la inst an cia TIPO (g en erador /  
usuario)

Sect or Apor t acion es a la 
p lat aform a

Necesidades de 
in form ación

SAS-Villaherm osa Generador Gob ierno 
m un icipal

Datos de agua potab le Validación  de datos 
h istóricos

SANIMEX- TAS Generador Indust ria p rivada Experiencias Instalación  
de p lan tas y calidad  de 
agua

Ubicación  de p latas 
de t ratam iento

CONAGUA Tabasco Generador Gob ierno Estatal Dist ribución  S/N

COBIUS Generador Organ ización  de 
la Sociedad Civil

Mon itoreo: calidad  de 
agua, b iod iversidad

Modelación  
h id rológ ica, 
estaciones 
h id rológ icas

Universidad  Olm eca Usuario Academ ia  Invest igaciones de tesis In fraest ructura, 
energ ías renovab les, 
cuest iones 
am bien tales

Un iversidad  Chontalpa Usuario Academ ia  Plan ta de t ratam iento Hum edales

Claud ia Monzón Generador Academ ia Datos sobre el 
Usum acin ta

Calidad  de agua en  
cuerpo de agua

Cent ro de Cam bio Global 
y Susten tab ilidad

Generador y usuario Academ ia Pub licaciones Aguas residuales

Ecosur-Villaherm osa Generadores Academ ia Datos geoespaciales y 
bases de datos

Datos de p royectos

UJAT Usuario Academ ia  Invest igaciones de tesis Proyectos de 
invest igación

Universidad  Autónom a de 
Chap ingo

Generador y usuario Academ ia  Invest igaciones de tesis Hum edales, calidad  
de agua, datos de 
salud

SMAPA Generador Gob ierno 
m un icipal

Red de d renaje Datos para sus 
d iversas áreas

SEMAHN Generador Gob ierno Estatal Prob lem át icas de 
contam inación  y ANP

Cam bio clim át ico, 
vu lnerab ilidad

INESA Generador Gob ierno Estatal Saneam iento y calidad  
de agua

Calidad  de agua

Organ ism o de Cuenca 
Frontera Sur

Generador Gob ierno Federal Dispon ib ilidad  y calidad  
de agua

In form ación  de 
p lataform as de datos 
para el p rog ram a 
h íd rico

Ecosur-San Cristóbal de 
las Casas

Generador Academ ia Resu ltados de 
invest igaciones 

Conocer ot ros actores 
y p royectos en  la 
reg ión

Cent ro Geo Generador y usuario Organ ización  de 
la Sociedad Civil

Datos del Usum acin ta Resu ltados de 
p royectos

Cántaro Azu l Generador Organ ización  de 
la Sociedad Civil

Calidad  de agua a n ivel 
com unidad

Datos a m icroescala

Tab la 2. Tipolog ía de actores Fuente: Elaboración  p rop ia.
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Fi n al m en t e, l os act or es bu scan  el  u so d i r ect o, 
adecu ado, opor t u n o, con cr et o, per t i n en t e y  ef i ci en t e 
de l a t ecn ol ogía. L a apr op i aci ón  de l a t ecn ol ogía debe  

f aci l i t ar  l a r eal i zaci ón  de l as act i v i dades l abor al es 
par a el  desar r ol l o de l os pr ocesos y  l a pr odu ct i v i dad de 

l os act or es en  su s r espect i v as ár eas
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En el m arco del PRONACES Agua, se lleva a 
cabo el SIUCAM, cuyo ob jet ivo es poner en  
m archa un  sistem a que se concreta en  una 
p lataform a en la que se concent re la in for-
m ación  sobre agua en  México que se ge-
nera desde todas las esferas sociales. Com o 
parte de este p royecto, se em prend ió la 
búsqueda e in teg ración  de los datos e in -
form ación  d ispon ib les sobre agua sub te-
rránea, a part ir de la concreción  de acuer-
dos de colaboración  con las instancias con-
tactadas y con firm adas en  una prim era 
etapa. 

En adelan te, se describen algunas d ificu l-
tades que enfrentó este p roceso de recop i-
lación  de in form ación  y su  relación  con las 
d ist in tas perspect ivas que existen  para en-
tender el agua sub terránea en  nuest ro país, 
p rincipalm ente desde la academ ia y los or-
gan ism os púb licos.

Durante el ú lt im o año organ ism os púb licos 
y del sector académ ico com o el Inst it u to 
Mexicano de Tecnolog ía del Agua (IMTA), el 
Inst it u to de Geofísica; la Facu ltad  de Inge-
n iería de la Un iversidad  Nacional Autóno-
m a de México (UNAM), y el Inst it u to Nacio-
nal de Estad íst ica y Geografía (INEGI) apor-
taron  in form ación  sobre agua sub terránea 
que ahora figura en  la p lataform a SIUCAM. 

Sin  em bargo, este p roceso no fue n i lineal 
n i sencillo. Se in ició en  el m es de m arzo de 
2023 retom ando el con tacto. A t ravés de 
ent revistas, revisión  docum ental, sesiones 
de asesoría virtual y p resencial con  estos 
actores generadores y los responsab les 
técn icos, se log ró iden t if icar al m en os 
t res perspect ivas desde las cuales se g e-
n era el dat o/in form ación  sob re el ag ua 
sub t errán ea en  México. 

a) Hid rog eológ ica. La visión  en  la cual 
se busca caract er izar la relación : ag ua-
roca-suelo. Es un  cam po t écn ico que t ie-
n e que ver con  el análisis del est rat o 
g eológ ico, la cap t ación  de ag ua, su  f lu jo 
m ed ian t e análisis de isót opos, zonas de 
carg a y descarg a, etc. Inscribe el acuífero 
en  su relación  con com ponentes del am -
b iente superficial y act ividades an t róp icas. 
Es decir, caracterizar el ciclo h id rológ ico en  
su fase subterránea. 

Esta perspect iva es la que p redom ina en  el 
sector académ ico y los cent ros de invest i-
gación . Com o m uest ra están  los estud ios 
realizados por el Inst it u to de Geofísica de la 
UNAM y el INEGI, com o son los m apas de 
Zonas h id rogeológ icas en  México en t rega-
dos por este ú lt im o. 

Per spect i v as y  r et os de l a i n f or m aci ón  sobr e 

agu a su bt er r án ea en  M éxi co

* Un iversidad  Rosario Castellanos

Alba M . Cam pos Buendía *



b ) Geoh id rológ ica. Mayorm en t e rela-
cionada con  las ob ras t écn icas en  la in -
dust r ia de la perforación  que se encarg a 
de det erm inar si los pozos son  p roduct i-
vos o n o, m ed ian t e p ruebas de bom beo, 
de n iveles isom ét r icos, conduct iv idad  
eléct r ica. Es in form ación  generada por los 
Ingen ieros Civiles que se ded ican a desa-
rrollar obras para alum brar el agua sub te-
rránea. En este am biente se concibe al 
agua com o un elem ento m ás del subsuelo. 

Este segundo t ipo es m ucho m ás com ún 
en la Facu ltad  de Ingen iería y algunos es-
tud ios hechos por el IMTA para calcu lar los 
flu jos, p roduct ividad  y eficiencia de los po-
zos. 

c) Producción  del dat o social del ag ua 
sub t errán ea. Com prende los aspect os re-
lacionales del ag ua sub t errán ea. Dónde 
est á el pozo, qu ién  es el concesionario o 
asig nat ario, cada cuándo p rende el pozo; 
cuál es el volum en  o caudal que ext rae, 
para qué lo ext rae; si se m on it orea o n o, 
et c . Aporta respuestas sobre cóm o se d is-
t ribuye esa agua, ya sea para act ividades 
p roduct ivas o para consum o hum ano do-
m est ico; si se pagan im puestos fiscales por 
el uso del pozo; etc. Adem ás de abordar la 
d im ensión  polít ica de la gest ión  del b ien  
agua. 

In form ación  de este t ipo se log ró iden t ifi-
car tan to en  la Sub coord inación  de agua 
subterránea com o en la Sub coord inación  
de polít icas púb licas y econom ía del agua, 
am bas del IMTA.

Cada uno de estos t ipos se desarrolla en  
uno o m ás sectores de la sociedad, pues la 
com plejidad  en  las relaciones y los roles de 
los actores no perm ite una visión  de fron-
teras, sino m ás b ien  de in terrelaciones, 
alianzas y dependencias en  donde los in -
vest igadores son al m ism o t iem po consu l-
tores o funcionarios púb licos. Adem ás, se 
destaca la est recha relación  en t re ciertas 
asociaciones civiles y la academ ia, lo que 
les perm ite tener un  con t rol sign ificat ivo 
sobre la in form ación .

Hab lando de los lím ites que esta invest iga-
ción  en frentó, se considera com o el p rinci-
pal la Invisib ilización  del agua sub terránea 
y con ella su  in form ación  y datos. Deb ido a 
las d ist in tas form as de concep tualizar y es-
tud iar el agua subterránea, los análisis pa-
recen en tenderla com o un ob jeto de inves-
t igación  part icu lar a cada d iscip lina, lo que 
d ificu lta la ub icación  de la in form ación . 

Por lo tanto, existe una desconexión  en t re 
el agua superficial y el agua sub terránea 
com o com ponentes del ciclo h id rológ ico 
ent re los p rop ios invest igadores y sobre su 
relación  en  el ciclo socioh id rológ ico en t re 
los funcionarios. 
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Se descr i ben  al gu n as d i f i cu l t ades qu e en f r en t ó 
est e pr oceso de r ecop i l aci ón  de i n f or m aci ón  y  
su  r el aci ón  con  l as d i st i n t as per spect i v as qu e 
ex i st en  par a en t en der  el  agu a su bt er r án ea en  

n u est r o país, p r i n ci pal m en t e desde l a 
academ i a y  l os or gan i sm os públ i cos



En consecuencia, n o se ha h ech o popu lar 
el uso de una un idad  de observación  y 
g est ión  que considere t an t o las ag uas 
superf iciales com o la caract er ización  h i-
d rog eológ ica de las ag uas sub t errán eas y 
su  in t ercon exión . Consecuen t em en t e, la 
in form ación  est á subsum ida en  ot ras ca-
t eg orías com o d ispon ib il idad , que en  su  
def in ición  alude a am bos t ipos com o si 
fuesen  un o solo, o b ien  est á f rag m en t a-
da por d iscip lina, com o lo m uest ra la ca-
t eg orización  an t er ior .

Aunado a esto, la d ispon ib ilidad  de in for-
m ación  de este cam po, sobre todo la que 
se p roduce desde la academ ia, no siem pre 
es posib le pues persiste la idea de que es 
p rop iedad de los cuerpos de invest igación , 
aunque las invest igaciones se realicen  con 
financiam iento púb lico. Este fue el p rinci-
pal obstácu lo para in teg rar una m ayor 
cant idad  de in form ación  generada desde 
este sector a la p lataform a. De 35 genera-
dores académ icos y de la in iciat iva p rivada 
contactados en  el p rim er m om ento de esta 
invest igación , ún icam ente se log ró concre-
tar cuat ro acuerdos, conven ios o cartas de 
en tend im iento que derivaron  en  la en t rega 
de in form ación . 

Por ot ro lado, se recon ocen  los obst ácu los 
relacionados con  la p rot ección  de dat os, 
p rop iedad  in t elect ual y acuerdos leg ales 

que deben  superarse an t es de incorporar 
ciert os dat os a la p lat aform a. Fue el caso 
de varios estud ios sobre acuíferos puntua-
les que la subcoord inación  de agua sub te-
rránea del IMTA proporcionó al SIUCAM, 
pero que han ten ido que ser testados (cen-
surar los datos personales) para poder in -
g resarse a la p lataform a. Esta puede ser 
una razón poderosa para que ot ros gene-
radores no se sientan  m ot ivados a part ici-
par. 

Finalm ente, cabe resaltar que, a pesar de 
los obstáculos ya señalados, p royectos co-
m o el SIUCAM prom ueven la dem ocrat iza-
ción  de la in form ación , dado que se p rocu-
ró inclu ir la in form ación  de generadores de 
todos los sectores de la sociedad civil. 
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l a d i spon i b i l i dad de i n f or m aci ón  de est e cam po, 
sobr e t odo l a qu e se pr odu ce desde l a academ i a, 

n o si em pr e es posi b l e pu es per si st e l a i dea de qu e 
es pr op i edad de l os cu er pos de i n v est i gaci ón , 

au n qu e l as i n v est i gaci on es se r eal i cen  con  
f i n an ci am i en t o públ i co
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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 las y 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 de un  m ín im o de cuat ro cuart illas (aprox. 8,000 caracteres con espacio) y un  
m áxim o de ocho (aprox. 16,000), 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.

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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https://bit.ly/3u06940
https://bit.ly/3UFodf0
https://bit.ly/3HeKqvh


lanoriad ig ital@gm ail.com

Com o b ien  saben los lectores y colaboradores de La Noria Digita l, la superación  de 
los p rob lem as del agua en  México pasa por la form ación  de un  nuevo Su jeto social 
capaz de const ru ir un  m odelo de gest ión  susten tado en  el Bien  com ún y el cu idado 
de la naturaleza que sea a la vez justo y eficien te. La ausencia de in form ación  
confiab le, sistem át ica y asequ ib le sobre la situación  ecológ ica y social del agua en  
nuest ro país es una d ificu ltad  que obstacu liza la form ación  de esos nuevos Su jetos 
sociales. Para encarar ese p rob lem a, en  el m arco del Pronaces Agua está en  curso el 
Pronaii est ratég ico ?Sistem a de In form ación  Un ificado sobre Agua y Cuencas en  
México? al cual se ded ica la p resente ed ición  de nuest ro Bolet ín .

Núm ero Catorce
 Diciem bre 2023 

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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