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3

Edi t or i al

Est e núm ero de La Noria Digita l est á de-
d icado al Pronaii Disponibilidad de Agua  
en México: Ba lance Mult idim ensiona l, 
abocado a resolver los p rob lem as de in -
form ación  en  t orn o a la g est ión  del ag ua 
y su  ciclo socionat u ral. Cada uno de los 
cinco art ícu los y la sín tesis g ráfica enfocan 
su cont ribución  desde un  ángu lo específi-
co y desde la perspect iva de cooperación  
sustan t iva característ ica de los Colect ivos 
de Invest igación  e Incidencia (CII). Est e 
Pronaii se p ropon e desarrollar un  inst ru -
m en t o que con t r ibuya a superar el p ro-
b lem a nacional de la m ala calidad  de la 
in form ación  sob re el ag ua en  México, y 
t ien e, por t an t o, im port ancia t ransversal 
para t odo el Pronaces Ag ua.

Concib iendo el lib re acceso a la in form a-
ción  com o parte del derecho hum ano al 
agua, se p ropone ob jet ivos que con jugan 
d im ensiones tecnológ icas y sociales, sin te-
t izados en  la const rucción  de una p lat a-
form a d ig it al púb lica y g rat u it a de in for-
m ación  sob re el con t ext o act ual del ciclo 
socionat u ral del ag ua en  t odo el t err it o-
r io nacional, con  base en  t res áreas p ilo-
t o: Valle de Guadalupe, B. C.; Cost a Ch ica 
de Oaxaca; y la Com arca Lag un era, 
Coahu ila y Durang o. Aborda el p rob lem a 
de la in form ación  y el conocim iento del es-
tado del agua no sólo en  térm inos abst rac-
tos o estad íst icos, sino que va a las causas 
que orig inan la desin form ación , la m ala in -
form ación  y el desconocim iento, que se 

const it uyen en  barreras para que las co-
m un idades y las personas const ruyan m o-
dos de gest ión  del agua basados en  el cu i-
dado m utuo, inclu ido el am biente. Dos as-
pect os m et odológ icos recorren  los p lan -
t eam ien t os de las con t r ibucion es de est e 
y t odos los CII: el esfuerzo ep ist ém ico por 
condensar un  pensam ien t o m u lt id iscip li-
nario y la art icu lación  de sus variados 
aport es en  apoyo a la form ación  del nue-
vo Su jet o social del ag ua para el Bien  
com ún .

El núm ero abre con el art ícu lo "Usos y p ro-
b lem as del m étodo t ransd iscip linario del 
colect ivo Disponibilidad de Agua en Méxi-
co: Balance Multidim ensional", escrito por 
Vicente Torres Rodríguez y Andrea Bolon-
garo. In icia situando el Pronaii en  el m arco 
del Pronaces Agua; enum era los elem entos 
de innovación  tecnológ ica que aporta; ex-
pone los p rim eros resu ltados de los talleres 
part icipat ivos realizados en  las com unida-
des; p resenta las est rateg ias para log rar la 
aprop iación  y d isem inación  de la p latafor-
m a en desarrollo y los avances en  la in te-
g ración  de los saberes locales y académ i-
cos; por ú lt im o, ilust ra con dos ejem plos la 
u t ilidad  de la p lataform a en const rucción : 
la arsen ización  del agua en  la Com arca La-
gunera y la est im ación  del consum o real de 
agua para la ag ricu ltura y los ecosistem as 
por m ed ios satelit ales de observación  de la 
t ierra.



El art ícu lo "Princip ios, retos y log ros en  el 
p roceso de const rucción  del Su jeto social 
sobre el acceso a la in form ación  del agua 
en  México", suscrito por Hilda Lorena Mar-
t ínez González y Vicente Torres Rodríguez, 
se concent ra en  p resen tar el basam ento 
ét ico m etodológ ico que rige al CII, donde 
se d ist inguen dos fases, la de gab inete, que 
t rata de la socialización  del d iseño y de la 
necesaria apertura al d iálogo de saberes, y 
la de cam po, que refiere los p rincip ios que 
orien tan  al p royecto, com o son: el respeto a 
la d iversidad  sociocu ltural, la escucha y 
d iscusión  respetuosa, el respeto por la sig -
n ificación  y sim bolización  de los actores te-
rritoriales, la p rim acía de la in form ación  lo-
cal con fiab le y el fortalecim iento de la con-
ciencia y la ét ica am biental, en t re ot ros. 
Com o m uest ra de los avances en  la form a-
ción  del Nicho se refieren  dos log ros: uno 
en  la Com arca Lagunera, donde Gerardo 
Jim énez González y Héctor Em ilio Macías 
Jurado, in teg rantes del CII, a t ravés de las 
organ izaciones Prodefensa del Nazas A.C. y 
Desarrollo Carden ista de La Laguna, A.C., 
así com o varios ciudadanos in teg ran tes del 
colect ivo Encuent ro Ciudadano Lagunero, 
log raron  un  am paro por parte de la Supre-
m a Corte de Just icia de la Nación  para la 
p rotección  del Río Nazas, con  la suspensión  
del otorgam iento de concesiones y la or-
den a las autoridades para tom ar m ed idas 
con la recuperación  del acuífero; el segun-
do log ro se ub ica en  el CII de este p royecto 
en  la Costa Ch ica de Oaxaca, donde uno de 
sus in teg rantes, Néstor Ru iz Hernández, de 
la organ ización  com unitaria En lace de 
Pueb los y Organ izaciones Costeñas Autó-
nom as A.C., fue nom brado en  2022 Vocal 
Titu lar del sector afrom exicano, del Consejo 
de Cuenca de la Costa Ch ica de Oaxaca.

En el art ícu lo "Su jetos sociales del agua y 
expresiones territoriales de la crisis h íd rica. 
El caso de la Com arca Lagunera" , de Ge-
rardo Jim énez González, se hace un  b reve 
recuento de las m odalidades de la gest ión  
h íd rica en  México a part ir del in icio del si-
g lo XX, en focándose en  ident ificar los su je-
tos sociales del agua que se con form aron 
en  función  de las polít icas púb licas nacio-
nales en  la m ateria. Considera que m e-
d iante la const rucción  de g randes obras 
h id ráu licas y el rég im en de concesiones se 
expand ió la ag ricu ltu ra de riego y se im -
pu lsó el crecim iento urbano, dando lugar a 
los p rim eros su jetos sociales del agua. Se 
det iene en  la creación  de la Com isión  Na-
cional del Agua y la ent rada en  vigor de la 
Ley de Aguas Nacionales de 1991, que de 
facto crearon cond iciones de p rivat ización  
del agua y condu jeron  a la concent ración  
de concesiones const it uyendo en  la p ráct i-
ca un  m onopolio del agua. Llam a la aten-
ción  sobre la em ergencia de d iversos su je-
tos sociales que cuest ionan la incapacidad  
inst it ucional para resolver los p rob lem as 
del agua, y com o m uest ra refiere el caso de 
la Com arca Lagunera, donde d iversos ac-
tores se organ izan para recuperar sus ríos y 
acuíferos.

En el art ícu lo t it u lado "El d iálogo de sabe-
res com o herram ienta hacia una dem ocra-
cia h íd rica. Reflexiones en  torno a la d ispo-
n ib ilidad  del agua en  México", María Teresa 
Magallón  Diez reflexiona sobre los p rob le-
m as de com unicación  en  la búsqueda de la 
dem ocracia h íd rica, en  relación  con el d iá-
logo de saberes y con el encuent ro m ult i-
d iscip linario. Es una reflexión  ontológ ica y 
ep istém ica, en  tan to que se p regunta có-
m o se relaciona la dem ocracia h íd rica con 
la form ación  del nuevo Su jeto social del 
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agua, y se ocupa de conocer y fortalecer la 
com unicación  en t re saberes y d iscip linas. 
El art ícu lo se elabora con base en  la expe-
riencia de cooperación  ent re el CII y las co-
m un idades de Santo Dom ingo Arm enta, 
Lagun illas, Mancuernas y Santa María Ji-
caltepec, ub icadas en  la Costa Ch ica de 
Oaxaca, una de las áreas p iloto del Pronaii.

Marisol Ang lés Hernández, desde un  en fo-
que cent rado en  la noción  de Gest ión  In te-
g ral de los Recursos Hídricos (GIRH), desa-
rrollado, com o es sab ido, en  el con texto del 
Sistem a de las Naciones Un idas, escribe el 
art ícu lo "La con t ribución  del Pronaii Dispo-
nibilidad de Agua en México a la Gest ión  
In teg rada de los Recursos Hídricos", donde 
conecta ese enfoque con los conceptos del 
Pronaces Agua recog idos en  el Pronaii de 

referencia. La GIRH hace énfasis en  el b ino-
m io eficiencia/susten tab ilidad , en  tan to 
que el Pronaces pone el acento en  el su jeto 
del agua para el Bien  com ún com o sostén  
de la susten tab ilidad  y la just icia socioam -
b iental. Im p lícitam ente, el art ícu lo asum e 
que am bos son com plem entarios. Toca al 
lector elaborar sus p rop ias consideraciones.

Finalm ente, la "Sín tesis g ráfica del balance 
m ult id im ensional del agua en  México", 
p reparada por Octavio Rosas Landa Ram os, 
Diana Rosa Pérez Serrano, Lu is Alberto 
Hernández Canales y Valdem ar Díaz Hino-
josa p resenta un  resum en de las m etas, 
ob jet ivos y alcances del Pronaii al que se 
ded ica el p resente núm ero de La Noria 
Digita l.
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In t roducción

El Prog ram a Nacional Est ratég ico en  m a-
teria de Agua (Pronaces Agua) busca desa-
rrollar soluciones innovadoras y sosten ib les 
a los desafíos que en fren ta la gest ión  del 
agua en  México y su  gobernanza, con la 
p rem isa del Bien  com ún y la just icia 
socioam bien tal.

Para ello, se u t iliza un  enfoque t ransd isci-
p linario, que requ iere la colaboración  y la 
in teg ración  de conocim ientos y perspect i-
vas de d ist in tas d iscip linas, sectores y acto-
res relevantes, que im p lica la part icipación  
act iva de actores clave com o las Organ iza-
ciones de Base Com unitaria (OBC), la aca-
dem ia, el sector p rivado y los gob iernos en  
sus t res órdenes.

Una cuest ión  cen t ral del Pronaces Ag ua 
considera al ciclo socionat u ral del ag ua 
com o la in t eracción  de los sist em as na-
t u rales y sociales, considerando que sus 
com pon en t es est án  in f lu idos por fact o-
res sociales, econ óm icos, cu lt u rales y 
polít icos.

El Pronaii ?Dispon ib ilidad  de Agua en  Mé-
xico: Balance Mult id im ensional?  t iene co-
m o ob jet ivos: dotar a los ciudadanos, orga-

n izaciones, em presas e inst it uciones de un  
sistem a de lib re acceso a la in form ación  
que perm ita conocer la d ispon ib ilidad  de 
agua en  cualqu ier punto del país, los volú-
m enes d ispon ib les, la calidad  y el estatus 
juríd ico, así com o contar con la caracteriza-
ción  del ciclo socionatural del agua en  t res 
localidades, destacando la im portancia del 
acceso a la in form ación  com o parte del de-
recho al agua.

1. Inn ovación

El p royecto t iene com o factores de innova-
ción  tecnológ ica los sigu ien tes:

·Realizar el balance h íd rico nacional por 
p ixel.

·Conocer los valores de las variab les de ba-
lance h íd rico para en t idades geográficas 
com o un pun to, polígono, cuenca o reg ión .

·Ser ap licab le a cuencas y acuíferos 
naturales.

·Conocer la d ispon ib ilidad  de agua en  la 
Repúb lica Mexicana.

·Resolución : 1 hectárea (p ixel de 100 m ).

·Period icidad : cada 10 d ías (decenal). Tiem -
po casi real.

Usos y  pr obl em as del  m ét odo 

t r an sd i sci p l i n ar i o del  col ect i v o 

Disponibilidad de Agua en M éxico: 
Balance M ultidimensional

Vicen t e Tor r es Rodr íguez * 

Andr ea Bolongar o Cr evenna Recasens *

* Academ ia Nacional de Invest igación  y 
Desarrollo A. C.



·Ap licación  para cu lt ivos y ecosistem as.

·Ut ilizar datos p referen tem ente satelit ales 
(g ratu itos).

·Ut ilizar p rog ram as de ciencia de datos.

·Desarrollar una p lataform a in form át ica de 
dos vías: los usuarios pueden aportar datos.

·Conform ar un  sistem a de com plejidad  
crecien te con uso para cualqu ier ciuda-
dano y g rupo de invest igación .

·Desarrollar un  geoportal M i agua: Platafor-
m a com unitaria en  t res localidades.

2. En foque t ransd iscip linario y expect at i-
vas de los su jet os sociales

El en foque t ransd iscip linario de los Prona-
ces involucra la colaboración  y el d iálogo 
en t re invest igadores de d ist in tas d iscip li-
nas y actores relevantes, sectores y com u-
n idades, para abordar p rob lem as com ple-
jos y m ult id im ensionales de m anera in te-
g rada y part icipat iva.

Por m ed io de t alleres part icipat ivos con  
la asist encia de las OBC, org an izacion es 
civ iles, em presarios, m ed ios de com un i-
cación , au t or idades m un icipales, acadé-
m icos y ciudadan os in t eresados se reali-
zaron  en t revist as y cuest ionarios sob re el 
t ipo de in form ación  y acceso a una p la-
t aform a in form át ica sob re el ag ua en  
México.

Las act ividades incluyeron:

·Talleres com unitarios con organ izaciones 
de base social, ind ígenas y afrodescen-
d ien tes, autoridades com unitarias, autori-
dades m un icipales y pob ladores.

·Mesas de d iálogo con em presarios y aso-
ciaciones locales.

·Esclarecim iento de in tereses y 
m ot ivaciones.

·Énfasis en  la cooperación  hacia el Bien  
com ún.

Cabe m encionar que cada reg ión  t iene en  
general p rob lem át icas d iferen tes. La Cost a 
Ch ica t ien e su f icien t e can t idad  de ag ua, 

pero hay p reocupación  en t re las com un i-
dades por la calidad , el t rat am ien t o qu í-
m ico y el efect o de residuos u rban os; en  
el caso de la Com arca Lag un era exist e 
una p rob lem át ica com p leja por la esca-
sez, el m ercado ileg al y la baja calidad  

Reun ión  con com unidades ind ígenas y 
afrodescend ien tes en  la Costa Ch ica de Oaxaca. 
Fotog rafía p roporcionada por los autores del art ícu lo.
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del ag ua, part icu larm en t e por la p resen -
cia de arsén ico y f luoru ros; por ú lt im o, en  
la zona del Valle de Guadalupe la p rob le-
m át ica se cen t ra en  la escasez de ag ua y 
la m ala calidad  por el exceso de salin idad  
(Tab la 1).

 
3. Expect at ivas de in form ación  por part e 
de d iversos act ores sociales en  la p lat a-
form a Ag ua-Mx

Cost a Ch ica de Oaxaca, Oaxaca

·Que sea ?am igab le?, sencilla y d idáct ica, e 
invite a consu ltarla a cualqu ier persona; 
que no sea m uy técn ica.

·Que desde el p rincip io dé una visión  g lo-
bal del p royecto.

·Que tenga un  tu torial (personaje que ex-
p lique conten ido y uso de la p lataform a).

·Que haya un  repositorio con in form ación  
(ecotecn ias, cóm o hacer una denuncia ciu-
dadana, d irectorio de inst it uciones vincu la-
das con el tem a del agua).

·Que tenga un  taller p revio con los m iem -
bros de la Leg islación  de Seguridad , Hig ie-
ne y Am biente (EHS por sus sig las en  in -
g lés), donde se m uest re cóm o se puede 
ofrecer y consu ltar la in form ación .

·Que incluya un  video corto con personajes 
destacados de la localidad  que, en  su id io-
m a, p resenten  la p lataform a y hab len  so-

bre su con ten ido y las form as de organ i-
zarse para cu idar el agua.

·Que contenga un  aud iovisual con  un  resu-
m en de lo que ha sido el p royecto del EHS 
en la localidad  y los p rincipales resu ltados 
obten idos (fotos, ent revistas, hallazgos, 
etc.).

Com arca Lag un era, Coahu ila, Du ran g o

·El uso g ráfico es fundam ental.
·Diferentes consum os de agua en  t iem po y 
espacio.
·Vocación  de los pozos de agua.
·Volúm enes de agua que circu lan  ilegal-
m ente en  la Com arca (lo m ás aproxim ado 
posib le).
·Calidad  del agua.
·Efecto de la m inería polim etálica.
·Cant idad  de agua por partes de la reg ión  
(parte alta, m ed ia y baja).
·Uso del agua del subsuelo por com unidad 
y colon ia.
·Volum en de agua por hectárea de cu lt ivo 
(reg ist rado y no reg ist rado).
·Procedencia del agua (superficial, sub te-
rránea, t ratada).
·Desagregar datos por t ipo y p rocedencia 
de agua.
·Volúm enes de desperd icio de agua.
·Volum en de agua requerido por m odelo 
de riego.

8

Mesas de d iálogo con el sector p rivado de la Com arca 
Lagunera. Fotog rafía p roporcionada por Vicente 
Torres .



·Cant idad  de agua que en t ra a la adm in is-
t ración  del m ódulo.
·Consum o de agua en  áreas verdes urba-
nas y zonas hab itacionales con pasto.
·Necesidad  de un  observatorio ligado a la 
p lataform a.

Valle de Guadalupe, B. C.

·Ser com prensib le para el ciudadano 
com ún.
·Zonas de m ayor y m enor consum o de 
agua.
·Calidad  del agua.
·Cant idad  del agua.
·Sobreexp lotación  de los acuíferos.
·Buenas p ráct icas de ahorro de agua.
·Tem as de d ivu lgación  sobre el agua.
·Herram ientas de derecho a la in form ación  
y form as de aprop iación  de ello.
·Observatorio ligado a la p lataform a.

Expect at ivas g en erales

·¿De dónde proviene el agua?
·Dispon ib ilidad  en  cant idad  y calidad .
·¿Quién  la deten ta y la sum in ist ra?
·Núm ero de pozos concesionados y sus 
consum os.
·Zonas con m ayor sobreexp lotación  h íd rica.
·Tipos de contam inación  y daños a la salud  
hum ana.
·Que la in form ación  de la p lataform a sea 
clara, sin  tecn icism os, evaluada por exper-
tos, con  perspect iva de género y que la so-
ciedad civil pueda aportar in form ación .

4 . Com pon en t e pedag óg ico y de 
ap rop iación

Un tem a cent ral de un  p royecto con tecno-
log ía com pleja es log rar su  aprop iación  y 
d isem inación  en t re todos los actores socia-
les. Algunos de ellos, com o los sectores p ri-
vado, académ ico y gubernam ental, en  ge-
neral están  fam iliarizados con la u t ilización  
de las p lataform as in form át icas y cuentan  
con acceso a los sistem as de in ternet  y te-
lefon ía in teligen te.

El caso de las OBC y pob lación  en  general 
que t ienen poco o n ingún acceso a siste-
m as in form át icos y de In ternet  es uno de 
los retos para favorecer el acceso a la in for-
m ación  y su  d isem inación , así com o la re-
t roalim entación . Por ot ra parte, los escola-
res de secundaria, que t ienen un  relat ivo 
acceso a sistem as in form át icos en  escuelas 
y b ib liotecas y están  fam iliarizados con el 
In ternet , const it uyen un  g rupo est ratég ico 
para consegu ir la aprop iación  y d isem ina-
ción  de la p lataform a, pues a t ravés de ellos 
se puede llegar a sus fam ilias y a los dem ás 
m iem bros de la com unidad.

Con lo an terior se favorecerá:

·La t ransferencia de la p lataform a hacia el 
Su jeto social.

·La cooperación  desde los su jetos sociales.

·Ret roalim entación  y aporte de nueva 
in form ación .

·Aprop iación  y d isem inación .

14

El  caso de l as OBC y  pobl aci ón  en  gen er al  

qu e t i en en  poco o n i n gún  acceso a si st em as 
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5. Incorporación  de experiencias y sist e-
m as de saberes/con ocim ien t os (com o los 
de la academ ia o los locales) a la resolu -
ción  de p rob lem as, m ed ian t e p ropuest as 
de invest ig ación  e incidencia, y la def in i-
ción  e im p lem en t ación  de polít icas pú -
b licas o sociales

El análisis de las d iversas expectat ivas de lo 
que será una p lataform a in form át ica sobre 
d ispon ib ilidad  de agua en  México ha p lan-
teado varias est rateg ias de solución . Desde 
una perspect iva de gobernanza h íd rica 
que considere la part icipación  horizontal, 

incluyente y p luricu ltu ral de los d iversos 
actores im p licados en  la gest ión  sosten ib le 
del agua, los puntos m ás im portan tes se 
cent raron  en  la realización  de acciones 
con jun tas en t re el CII y las com unidades; la 
aprop iación  de las tecnolog ías por los g ru-
pos locales; la necesidad  de incid ir en  los 
jóvenes en  las tareas de aprop iación  y d ise-
m inación ; y el apoyo a la reaprop iación  so-
cial de la ciencia desde una perspect iva 
susten tab le. En la Tab la 2 se han resum ido 
las p rob lem át icas y p ropuestas de solución , 
surg idas de reun iones, talleres y 
en t revistas.

10

1. Org an izacion es de Base Com un it ar ia (OBC) Propuest as de solución

Exceso de expectat ivas por parte de las OBC. Inclu ir la m ayor cant idad  de in form ación  
posib le sobre el agua a todas las escalas en  el 
p royecto del portal M i Agua.

Escalam iento nacional del p royecto,   
con t rapuesto con necesidades locales.

Mejorar la escala territorial en  las zonas p iloto, 
con  in form ación  p roporcionada por las OBC y 
ot ros su jetos sociales con incidencia en  las 
zonas. El p royecto es nacional.

Conflictos h id rosociales y polit ización . Ofrecer in form ación  para todos los 
involucrados: reg ist ro de concesiones, 
est im ación  del consum o real de agua por los 
cu lt ivos, localización  geográfica de los g randes 
consum os y fuentes, en t re ot ras.

Prob lem as de acceso a la p lataform a por 
deficien te In ternet .

Optar com o est rateg ia de d isem inación  por el 
sector de educación  m ed ia y superior com o 
p ivote para el acceso y la d ifusión  de la 
p lataform a a t ravés de los recursos 
in form át icos d ispon ib les en  el sector 
educat ivo.

Oportun idad  de aportar in form ación  y en laces 
a ot ros esfuerzos de observación  y 
d isem inación .

Inclu ir la opción  de aporte de in form ación  (por 
ejem plo, calidad  de quím ica del agua desde 
los organ ism os operadores de agua) y en laces 
a ot ras p lataform as y observatorios.

Tab la 2. Incorporación  de experiencias y 
expectat ivas de los d iversos su jetos sociales.
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2. Academ ia Propuest as de solución

Falta de d iálogo en t re el g rupo técn ico   
(in form át ico) y las OBC.

Inclu ir a personal técn ico en  los talleres   
part icipat ivos y el t rabajo de d isem inación .

Velocidad  de aprop iación  tecnológ ica an te la 
m agn itud  de la p lataform a.

Acelerar la capacitación  y en t renam iento del 
g rupo de desarrollo in form át ico.

Perspect ivas de d ist in tas d iscip linas,   sectores 
y actores sociales.

Gest ionar sem inarios in ternos y externos: 
técn icos, h id rosociales y ju ríd icos, con  m étodos 
t rad icionales para la gobernanza del agua.

Alta com plejidad  de la p lataform a   
in form át ica.

Diseñar los geoportales en  orden crecien te   de 
com plejidad , para d iversos su jetos sociales.

3. Gob iern o Propuest as de solución

Lent itud  de respuesta an te requerim ien to   de 
in form ación .

Usar la que está d ispon ib le. Crear acuerdos y 
técn icas para el acceso a una in form ación  
com pat ib le con la de la p lataform a. Ut ilizar los 
m ecan ism os form ales de solicit ud  de 
in form ación .

Involucram iento de los n iveles: CONAGUA, 
organ ism os operadores, etcétera.

Gest ionar reun iones técn icas con 
CONAGUA y ot ras dependencias. Prom over 
la part icipación  de los organ ism os 
operadores de agua com unitarios, 
m un icipales y estatales en  el uso y aporte 
de in form ación , part icu larm ente sobre el 
consum o y calidad .

Cont inu idad  inercial de los m ism os m étodos. Cam biar el parad igm a sobre las p reguntas 
que nos hacem os acerca de la 
p rob lem át ica del agua, pues estas 
p reguntas siem pre reciben las m ism as 
respuestas (García Barrios, 2022).

Falta de actualización  de las Leyes del Agua y 
Minería.

Apoyar las in iciat ivas de agua y m inería en    
d iscusión .

4 . In iciat iva p r ivada Propuest as de solución

Con in terés, pero sin  involucram iento. Invitar a organ ism os privados a los talleres de 
d isem inación .

Actuación  an te expectat ivas e in tereses   
económ icos y p roduct ivos.

Conocer expectat ivas y m ot ivaciones.

Manten im ien to del estado de las cosas (statu  
quo).

Invitar a part icipar en  m esas de d iálogo 
tem át icas y reg ionales p rom ovidas por los 
d iversos su jetos sociales.

Concepto de susten tab ilidad  por parte del 
sector p rivado, donde prevalecen los beneficios 
económ icos sobre todos los dem ás.

Disem inar los d iversos Pronaces en  la 
sosten ib ilidad  am bien tal, social, ju ríd ica y 
económ ica, en  el en torno del Bien  com ún.



6. Alg un os avan ces del desarrollo y u t il i-
zación  de la p lat aform a

Las característ icas t ransd icip linarias y m ul-
t id im ensionales de la p lataform a in form á-
t ica en  desarrollo se ilust ran  con los ejem -
p los sigu ien tes.

1) La arsen ización  del ag ua, part icu lar-
m ente en  la Com arca Lagunera. Las bases 
de datos de calidad  de agua (112,000 reg is-
t ros del periodo 2012- 2020, CONAGUA) 
m uest ran  que la p resencia de arsén ico en  
el agua potab le ocurre en  varias localida-
des del país. Esto se relaciona con zonas de 
act ividad  m inera y p resencia de aguas 
geoterm ales. En el caso de las m uest ras  de 
arsén ico y fluoruro por encim a de la NOM-
127-SSA1-2021, en  las ciudades de Torreón y 
Góm ez Palacio, sus concen t raciones ocu-
rren  en  aguas subterráneas y superficiales, 
derivadas p rincipalm ente de la p resencia 
de yacim ientos polim etálicos en  la reg ión , 
acentuados por las p ráct icas ag rícolas de 
riego (Fig u ra 1).

2) La est im ación  del consum o real de 
ag ua para la ag ricu ltu ra y los ecosistem as 
puede realizarse por m ed ios satelit ales de 
observación  de la t ierra, a t ravés de la res-
puesta de la clorofila p resente en  todos los 
organ ism os vegetales. En la Fig ura 2 se 
ejem plifican  las t res localidades p iloto 
donde se cuant ificó el agua consum ida por 
los cu lt ivos y los ecosistem as durante el 
año 2022, con period icidad  de d iez d ías. 
Obsérvense los d iversos consum os de agua 
en  t res zonas m uy d ist in tas ent re sí: la Cos-
ta Ch ica de Oaxaca, con valores en t re 293 y 
1720 m m ; la Com arca Lagunera, con  valo-
res en t re 0.4 y 718 m m  anuales; y el Valle de 
Guadalupe, con valores en t re 83 y 417 m m  
anuales.

3) Con sum o vs. concesion es. Sobrepo-
n iendo la in form ación  de consum o de 
agua (satelit al) con  la de concesiones for-
m ales del Reg ist ro Púb lico de Derechos de 
Agua (REPDA) en  la zona de la Com arca 
Lagunera, se notan  inconsistencias en t re 
las zonas de alto consum o (riego) y las ub i-
caciones de las zonas concesionadas. Es 
decir, hay concesiones de alto volum en 
(m ayores a 3.1 hm 3 anuales)[1], donde no se 
observa consum o por la vegetación  colin -
dante y viceversa (Fig u ra 3). Gran parte del 
conflicto h id rosocial de la Com arca Lagu-
nera es el p resun to m ercado ilegal del 
agua.

Referen cias

Conahcyt  México. (2023, 20 de abril). Pre-
sentación editoria l ?  Problem as del agua 
en México. ¿Cóm o abordarlos? [video]. 
YouTube. h t tps://b it .ly/3McFlW w.

Júnez, H., González, J., González, G., Baut is-
ta, C., Escobar, C., Arellano, O. (2022). Hacia 
el cu idado y la restauración  del ciclo socio-
natural del agua: com ponentes ét icos. En 
García- Barrios J. & Mozka- Est rada, S. (eds.). 
(2022). Problem as del agua en México. 
¿Cóm o abordarlos? (pp. 253-255). Fondo de 
Cultura Económ ica. México: FCE-Conacyt .

[1] Equ ivalen te a 3.1 m illones de m 3 de agua 
anual.
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Consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  las subcuencas incidentes en   la Costa Ch ica de 
Oaxaca.

Detalle de consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  las subcuencas incidentes en  la Costa 
Ch ica de Oaxaca.

Fig u ra 1. Est im ación  satelit al del consum o de agua por los cu lt ivos y los ecosistem as, calcu lada en  
m ilim et ros, duran te el periodo 2022, en  las localidades p iloto: Costa Ch ica de Oaxaca, Com arca Lagunera y 
Valle de Guadalupe. Tam año del p ixel: 500 m . Nota: cada localidad  t iene su p rop ia escala de consum o.
Fuente: ANIDE, 2023.
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Consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  las subcuencas incidentes en  la Com arca Lagunera 
durante el año 2022.

Detalle de consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  la zona  m et ropolit ana de la Com arca 
Lagunera durante el año 2022.
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Consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  las subcuencas incidentes en   el Valle de 
Guadalupe durante el año 2022.

Detalle de consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  las subcuencas   incidentes en  el Valle 
de Guadalupe durante el año 2022.
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Fig u ra 2. Arsen ización  en  aguas sub terráneas de la Repúb lica Mexicana, m ás detalle en  la zona de la
Com arca Lagunera.

Arsen ización  a escala de país. Los puntos rojos señalan  las fuentes sub terráneas que   rebasan la 
NOM-127-SSA1-2021. Fuente: ANIDE, con datos de CONAGUA 2020.

Concesiones de agua REPDA (m ayo de 2022) en  la zona de la Com arca Lagunera. Los puntos   rojos 
m uest ran  los pozos contam inados con arsén ico. Fuente: ANIDE, con datos de CONAGUA 2020.
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Detalle de arsen ización  en  la Com arca Lagunera. Fuente: ANIDE, con datos de CONAGUA 2020.

Dist ribución  de arsén ico en  aguas sub terráneas y su  relación  con arsén ico en  sed im entos.   Fuente: ANIDE, 
con datos de CONAGUA y Servicio Geológ ico Mexicano.
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Concesiones de agua REPDA (m ayo de 2022) en  la zona de la Com arca Lagunera. En color rojo   se ilust ran  
las m ayores de 3.1 hm 3 anuales. Fuente: ANIDE, con datos de CONAGUA 2020.

Detalle de consum o de agua por la vegetación  y los ecosistem as en  la Com arca Lagunera durante el año 
2022 y localización  de las concesiones REPDA (m ayo 202). La   p recip itación  p luvial en  la zona es de 300-350 
m m  anuales. Fuente: ANIDE, con datos de CONAGUA 2020.

Fig u ra 3. Est im ación  del consum o de agua vs. concesiones en  la zona de la Com arca Lagunera.
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In t roducción

El p royecto ?Dispon ib ilidad  de Agua en  
México: Balance Mult id im ensional? con-
tem pla dos d im ensiones: por un  lado, la 
tecnológ ica, que t ien e por ob jet ivo desa-
rrollar una p lat aform a d ig it al púb lica, 
asequ ib le, accesib le, g rat u it a, au t og est i-
va y au t ovalidada, que b rinde a la g en t e 
un  sist em a de lib re acceso a la in form a-
ción , sob re las p r incipales variab les del 
ciclo socionat u ral del ag ua de cualqu ier 
pun t o del país (can t idad , d ispon ib ilidad , 
balance h íd rico y estatus juríd ico, en t re 
ot ras). Por ot ro lado, en  la d im ensión  social, 
los ob jet ivos consisten  en  un  estud io d iag -
nóst ico sobre el ciclo socionatural del agua 
de las localidades de estud io (Valle de Gua-
dalupe, B. C.; Costa Ch ica de Oaxaca; y la 
Com arca Lagunera, Coahuila y Durango), 
con  el fin  de reconocer su  p rob lem át ica h í-
d rica y que las com unidades se fam iliari-
cen  con el uso de la p lataform a d ig ital por 
d iseñar, para consegu ir una m ejor gest ión  
y gobernanza del agua, con base en  el de-
recho a la m ism a.

Algunos de los aspectos que reflejan  la 
com plejidad  del com ponente social son : a) 
el d iseño de est rateg ias adecuadas para 
conocer las necesidades de in form ación  de 
las com unidades en  m ateria de agua; b ) la 
capacidad  y sensib ilidad  para p lasm ar d i-
chas necesidades en  el d iseño de la p lata-
form a d ig ital; c) el d iseño técn ico/d idáct ico 
pert inen te para el p roceso de p rueba y va-
lidación  de la p lataform a d ig ital que será 
realizado por parte de las com unidades; y 
c) la generación  de m ecan ism os adecua-
dos para log rar la aprop iación  de la p lata-
form a por las m ism as com unidades, con  la 
finalidad  de con t ribu ir a la gobernanza del 
recurso h íd rico.

Esta visión  ha im p licado, en  p r im er lug ar, 
una revisión  de los p r in cip ios y form as de 
t rabajo del g rupo t écn ico, a efect o de 
t raducir  in form ación  h íd r ica sum am en t e 
com p leja en  un  form at o que sea de fácil 
acceso y com prensión  para las com un i-
dades. Este reto es m ayúsculo, si se con-
tem pla que las t res com unidades que par-
t icipan en  el p royecto p iloto representan  

Pr i n ci p i os, r et os y  l ogr os en  el  p r oceso 
de con st r u cci ón  del  Su jet o soci al  sobr e 

el  acceso a l a i n f or m aci ón  del  agu a en  
M éxi co
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solo una parte de la g ran  d iversidad  de 
usuarios que tendrá la p lataform a. Tan solo 
en  estas t res localidades hay pob lación  in -
d ígena, afrom exicana, ejidatarios, acadé-
m icos, p roductores, pequeños em presarios, 
invest igadores y m iem bros de organ izacio-
nes de la sociedad civil, en t re ot ros, cuyas 
necesidades de in form ación  e in tereses re-
su ltan   m uy d iferen tes.

1. Princip ios ét icos y org an izacionales 
que g u ían  el p royect o

Algunos de los p rincip ios ét icos y organ iza-
cionales gest ionados para el t rabajo en t re 
los invest igadores y las com unidades son 
los sigu ien tes.

En cuanto al t rabajo de gab inete:

a) Prom over la socialización  del p roceso 
de d iseñ o de la p lat aform a d ig it al en t re 
los invest ig adores respon sab les, y aque-
llos que t ien en  vín cu los con  las com un i-
dades, para que haya una f ruct ífera y sa-
na com un icación  donde se recon ozcan  
las n ecesidades de am bas par t es.

b) Estar ab iertos al d iálogo de saberes con 
los actores de las com unidades, qu ienes 
t ienen visiones, creencias y concepciones 
del m undo, así com o in terp retaciones de la 
realidad  a veces d iferen tes a las cient íficas, 
de m anera que aprendan a relacionarse de 
un  m odo nuevo, p rom oviendo proyectos e 
invest igaciones colect ivas.

En cuanto al t rabajo de cam po:

c) Reconocer que la realidad  se const ruye 
socialm ente, por lo que se debe com pren-
der e in terp retar a part ir de los hechos que 
se viven  en  las com unidades, por lo que re-
su lta im portan te su part icipación  en  todas 
las etapas del p royecto.

d ) Respetar la d iversidad  de cada g rupo 
sociocu ltural y reconocer cóm o a t ravés de 
sus form as t rad icionales de organ ización  
social, creencias, saberes, valores, p ráct icas 
polít icas, econom ía e innovaciones tecno-
lóg icas sat isfacen sus necesidades y se re-
lacionan con ot ros g rupos sociales y con los 
ecosistem as que hab itan , t ransform ándose 
y t ransform ándolos al m ism o t iem po.

e) Aprender a escuchar y d iscu t ir  respe-
t uosam en t e con  los act ores de las com u-
n idades que in t ervien en  en  la const ruc-
ción  del con ocim ien t o.

f) Exp licar los fenóm enos sociales, respe-
tando el sign ificado que los p rop ios actores 
en  el territorio de estud io les otorgan, a 
part ir de sus p rop ios m arcos de referencia 
y narrat ivas, acog iendo y com prend iendo 
sus sím bolos, signos y representaciones, y 
sus sign ificados (sen t ido y valor) para iden-
t ificar lo que ocurre en  el territorio de 
estud io.

g ) Priv ileg iar la ob t ención  de in form ación  
con f iab le a escala local (en t revistas a in -
form antes clave, sondeos, m apas com uni-
tarios, etc.), a part ir de un  respetuoso d iálo-
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go de saberes, perm it iendo que los actores 
enuncien , reconozcan y valoren  su p rop io 
m undo, en  com unicación  con el conoci-
m ien to técn ico necesario para el ejercicio y 
defensa de su derecho al agua.

h) Com prom eterse a desarrollar estud ios 
para el beneficio com ún, donde se p ro-
m ueva el fortalecim iento de los p rocesos 
organ izacionales de las com unidades, m e-
d ian te conocim ien tos técn icos, cien t íficos y 
sociales ab iertos, accesib les, d ispon ib les y 
devueltos a las com unidades.

i) Los p rocesos de enseñanza- aprend izaje 
por desarrollar, com o es el caso del conoci-
m ien to y aprop iación  de la p lataform a d i-
g ital, deben cont ribu ir al fortalecim iento de 
la conciencia y la ét ica am bien tal, p rom o-
viendo valores com o el d iálogo honesto, la 
d ign ificación  de las personas, la creación  
com unitaria, la just icia, la equ idad  y la 
em ancipación , en t re ot ros.

j) Com prom eterse a que los conocim ientos 
cien t ífico- tecnológ icos a desarrollar cont ri-
buyan a la com prensión  y gest ión  h íd rica 

de cuencas y m icrocuencas, la gest ión  am -
b iental local, la just icia social, la defensa del 
territorio, la salud  y el m ed io am biente, el 
cu idado de la b iod iversidad  y la reducción  
de la violencia social, ent re ot ros.

La puesta en  m archa de estos p rincip ios 
cont ribu irá a la const rucción  de un  Sujeto 
social capaz de salvaguardar la in teg ridad  
de las personas, las com unidades y la b io-
d iversidad  de cada territorio, a t ravés de 
una adecuada gest ión  y gobernanza del 
recurso h íd rico.

2. Procesos in t ern os en  la form ación  del 
Su jet o social

Algunos aspectos im portan tes a considerar 
con relación  a los p rocesos in ternos de los 
actores im p licados en  la form ación  del Su-
jeto social han sido:

a) la capacidad  de adaptarse a las form as 
de organ ización , los t iem pos y las d inám i-
cas de t rabajo de cada una de las com uni-
dades y ganar su  confianza;

21
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Costa Ch ica. Taller Part icipat ivo. Sept iem bre de 2022. 
Fotog rafía p roporcionada por Lorena Mart ínez.

Ensenada. Taller part icipat ivo. Agosto de 2022. 
Fotog rafía p roporcionada por Vicente Torres. 

b) p rom over la part icipación  act iva de los 
actores, escuchando op in iones y p rom o-
viendo consensos;

c) ser asert ivos en  los p lanteam ientos que 
se b rindan y evitar hacer p rom esas o en-
gañar a las com unidades; y

d) reconocer los talen tos y saberes de la 
pob lación  local, en t re ot ros.

Por ot ro lado, con  relación  a las form as en  
que los actores han ven ido in teractuando, 
negociando y p resionando a las autorida-
des en  los d iferen tes n iveles de gob ierno 
para el log ro de sus ob jet ivos y m etas, estas 
han sido d iversas y han presentado d ife-
ren tes g rados de com plejidad . En t re ellas 
se incluyen solicit udes de apoyo a inst it u -
ciones académ icas o cent ros de invest iga-
ción  para el estud io y análisis de alguna 
prob lem át ica específica del agua; confe-
rencias de p rensa; en t revistas en  m ed ios 
locales de com unicación ; m esas de d iálogo 
con el gob ierno; talleres, foros y encuent ros 
locales de d iscusión ; est rateg ias de denun-
cia; alianzas en t re organ izaciones de la so-
ciedad civil, g rupos cam pesinos, ciudada-
nos, académ icos y Pronaces; d iseño de so-
luciones a los p rob lem as h íd ricos para p ro-
m over polít icas púb licas; creación  de ob -
servatorios ciudadanos del agua; acciones 
de resistencia y art icu lación  con ot ros g ru-
pos de la sociedad, etcétera.

3. Asim et rías de poder ep ist ém ico, polít i-
co y econ óm ico

Entend iendo que el poder ep istém ico se 
refiere al poder de una persona o un  g rupo 
para considerar qué conocim ien to es leg í-
t im o, con base en  el m odo com o se at ien-
den y m it igan  las asim et rías de poderes 
ep istém ico/polít ico/económ ico dent ro de 
este Pronaii, se ve con claridad  que n o se 
puede n i se debe u t i l izar a las com un ida-
des part icipan t es para ap rovecharse de 
sus con ocim ien t os. Por ende, se ha evita-
do que, en  aras de obtener in form ación  
para el p royecto, se generen p rocesos de 
?ext ract ivism o ep istém ico?, a t ravés del sa-
queo de saberes y conocim ien tos locales. 
Es decir, el conocim iento obten ido se re-
viste de leg it im idad , tan to en  su genera-
ción  com o en su validación .

A su vez, se ha p rivileg iado, en  cada una de 
las etapas del p royecto, el t rabajo colect ivo 
ent re todos los m iem bros del equ ipo (in -
vest igadores, académ icos, representan tes 
de las OBC), para que las act ividades de in -
vest igación  tengan un  carácter descen t ra-
lizado, colect ivo y corresponsab le, a fin  de 
que, en  ese p roceso, se p rom ueva el forta-
lecim iento del Su jeto social a t ravés de la 
reaprop iación  social de la ciencia desde 
una perspect iva susten tab le.
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Es decir, ello ha im p licado el com prom iso 
para const ru ir un  conocim iento social-
m ente situado, que responda a los p lan-
team ientos sociales, polít icos, económ icos 
y cu ltu rales específicos de cada com uni-
dad . Este conocim iento con tem pla la for-
m ación  de una ciudadanía am bien tal, con  
conocim ientos, capacidades y valores, ap ta 
para in terp retar de m anera in teg ral y crít i-
ca la realidad  que vive y de actuar de m a-
nera in form ada, com prom et ida y colect iva 
con el ob jet ivo de p rom over una gober-
nanza del agua.

4 . Fort alecim ien t o y con t inu idad  del Su -
jet o social en  form ación

Ent re las p reocupaciones del CII con  rela-
ción  al fortalecim iento y con t inu idad  del 
Su jeto social en  form ación , están  p rincipal-
m ente las sigu ien tes:

a) la incert idum bre an te la falta de segu i-
m iento que pud iera haber en  el p royecto, 
t ras el cam bio de sexen io, ya que la in for-
m ación  que brindará la p lataform a d ig ital 
deberá ser actualizada de form a periód ica 
y sistem át ica, lo que im p lica la garan t ía de 
los recursos hum anos, técn icos y económ i-
cos necesarios;

b ) la capacidad  tecnológ ica de las com uni-
dades, p rincipalm ente rurales, para acce-
der a la in form ación  que brindará la p lata-
form a d ig ital (necesariam ente deberán 
con tar con acceso a In ternet ).

5. Inst rum en t os o est rat eg ias de los CII 
en  la polít ica púb lica

Con relación  a los inst rum entos o est rate-
g ias que desarrollan  los CII para ser inclu i-
dos en  la form ulación  de la polít ica púb lica 
y su  part icipación  en  el desarrollo de la 
norm at ividad  sobre la gest ión  de los recur-
sos h íd ricos en  México, dos de las localida-
des de estud io cuentan  con experiencias 
exitosas.

Por ejem plo, los com pañeros del CII del 
p royecto en  la Com arca Lagunera, Gerardo 
Jim énez Gonález y Héctor Em ilio Macías 

[...] con t em pl a l a f or m aci ón  de u n a ci u dadan ía 

am bi en t al , con  con oci m i en t os, capaci dades y  

v al or es, apt a par a i n t er pr et ar  de m an er a i n t egr al  y  

cr ít i ca l a r eal i dad qu e v i v e y  de act u ar  de m an er a 

i n f or m ada, com pr om et i da y  col ect i v a con  el  objet i v o 

de pr om ov er  u n a gober n an za del  agu a

Reun ión  del Presidente Mun icipal de Francisco I. 
Madero con el Equ ipo Hid rosocial. Com arca Lagunera, 
Coahuila. Jun io de 2022. Fotog rafía p roporcionada por 
Lorena Mart ínez.
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Jurado, a t ravés de las organ izaciones Bio-
desert  A. C. y Alzando Voces A.C., están  t ra-
bajando en  un  ejercicio enfocado en  la 
nueva gobernanza del agua. A t ravés de 
in t ensas g est ion es ju ríd icas, Prodefensa 
del Nazas A .C. (ProDeNazas) y Desarrollo 
Carden ist a de La Lag una, A .C., así com o 
varios ciudadan os in t eg ran t es del colec-
t ivo Encuen t ro Ciudadan o Lag un ero, m ás 
p rofesores, invest ig adores, b ió log os y 
funcionarios, con  una vocación  de g o-
bernanza ciudadana para cu idar el De-
siert o ch ihuahuense, log raron  un  am paro 
hace unas sem anas por part e de la Su -
p rem a Cort e de Just icia de la Nación , pa-
ra p rot eg er el Río Nazas.

Dicho am paro es una sentencia h istórica. El 
m ás alto t ribunal del país reconoce la so-
breexp lotación  del acuífero p rincipal de la 
Com arca Lagunera, p roducto de g raves 
om isiones de SEMARNAT, CONAGUA, y 
Cuencas Cent rales del Norte, que han pro-
vocado la afectación  al ecosistem a, po-
n iendo en  riesgo la vida de los laguneros y, 
por ende, la de las generaciones fu turas. 
Dicha sentencia ordena a las au toridades a 
que cesen el otorgam iento de concesiones 
y que desarrollen  una serie de m ed idas al-
ternat ivas para recuperar el equ ilib rio del 
acuífero. Asim ism o, los colegas del CII con-
sideran  que este hecho proveerá de un  so-
porte ju ríd ico a la incidencia del Pronaces 
Agua.

Por ot ro lado, Nést or Ru iz Hernández, un o 
de los com pañ eros de la org an ización  
com un it ar ia En lace de Pueb los y Org an i-
zacion es Cost eñas Au t ón om as A .C. 
(EPOCA), que part icipa en  el CII de est e 
p royect o en  la Cost a Ch ica de Oaxaca, 
fue n om brado en  oct ub re de 2022 Vocal 
Tit u lar del sect or af rom exican o, del Con -
sejo de Cuenca de la Cost a Ch ica de Oa-
xaca. Su part icipación  le ha perm it ido po-

sicionar a las com unidades afrom exicanas 
y p lantear la p rob lem át ica h íd rica de la re-
g ión  an te d icho Consejo, p rincipalm ente lo 
relacionado con la con tam inación  del agua 
generada por desechos quím icos que 
afectan  a la salud  hum ana y los m antos 
freát icos del territorio donde se asien tan  las 
com unidades. Asim ism o, ha increm entado 
la capacidad  de su organ ización  para la 
gest ión  h íd rica, pues t rám ites com o el 
otorgam iento de concesiones a favor de 
p roductores ag rícolas de m aíz y frijol para 
el autoconsum o han log rado dest rabarse 
después de t res años, g racias a la in terlo-
cución  que ahora t iene con CONAGUA. Es-
to le ha dado voz a la pob lación  afrom exi-
cana y le ha perm it ido avanzar en  m ateria 
de derecho al agua y acceso a la 
in form ación .
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1. An t eceden t es de la g est ión  cen t raliza-
da del ag ua en  México

Durante el sig lo XIX, en  la época prerrevo-
lucinaria, la gest ión  del agua en  México era 
local. Posteriorm ente, en  1910 las aguas se 
enm arcaron en  la jurisd icción  federal y se 
excluyó la part icipación  de en t idades fede-
rat ivas y m un icip ios. En 1917, m ed iante la 
p rom ulgación  de la Const it ución  federal, se 
estab leció el agua com o un b ien  púb lico 
de p rop iedad nacional, y con  esta base se 
confirm ó la federalización  de la gest ión  h í-
d rica en  el país.

En el periodo p rerrevolucionario la gest ión  
h íd rica era de carácter com unitario- social; 
posteriorm ente, surg ió el rég im en de con-
cesiones y se d io la regu lación  guberna-
m ental d irecta de los usuarios del agua. En 
este período se const ruyeron las g randes 
obras h id ráu licas y se increm entó el por-
centaje de t ierras dest inado a la ag ricu ltura 
irrigada; a la vez, la expansión  de asenta-
m ien tos urbanos increm entó la dem anda 
de agua para usos dom ést ico-urbanos. Así, 
los usuarios que persist ieron  de la v ieja 
est ruct u ra ag raria p rerrevolucionaria, los 
que su rg ieron  com o resu lt ado de los re-

part os de t ierras a ej idos, bajo la t u t ela 
g ubernam en t al, y los correspond ien t es 
al crecim ien t o u rban o const it uyeron  los 
p r im eros su jet os sociales del ag ua.

La gest ión  del agua estaba cent ralizada por 
la federación  (a t ravés de los sistem as de 
riego, luego denom inados d ist ritos de rie-
go), que im pu lsó la ag ricu lt u ra com ercial 
que h izo posib le la coexist encia de ejidos 
y em presas p rivadas; los p rim eros, su jetos 
al con t rol inst it ucional, a t ravés del créd ito 
púb lico, el agua y ot ros m ecan ism os de in -
tervención  estatal; las segundas, las em -
presas p rivadas, beneficiadas con el im pul-
so gubernam ental que con form ó un sector 
em presarial que sust it uyó a las g randes 
com pañías nacionales y ext ran jeras que 
cont rolaban la ag ricu ltura com ercial irriga-
da desde la época del porfiriato. Am bos 
const it uyeron  los su jet os sociales involu -
crados en  la g est ión  h íd r ica en  la ag ri-
cu lt u ra de g ran  irr ig ación , a la par de m i-
les de pequeñ os y m ed ian os p roduct ores 
ag rícolas que cu lt ivaban  sus t ierras en  
áreas de pequeña irr ig ación , en  las hoy 
denom inadas un idades de riego para el 
desarrollo rural.

Su jet os soci al es del  agu a y  expr esi on es 

t er r i t or i al es de l a cr i si s h ídr i ca. El  

caso de l a Com ar ca L agu n er a

Ger ar do Jim énez González *

* Colect ivo del Pronaii Disponibilidad de Agua 
en México: Balance Multidim ensional.

Biodesert , A.C., Consejero Director.



2. Hacia la descen t ralización  de la g es-
t ión  del ag ua en  México

En la década de los años ochenta, el país 
experim entó una im portan te m ig ración  de 
las zonas rurales a las urbes, con  el conse-
cuente crecim iento dem ográfico, y el im -
pu lso gubernam ental al desarrollo indus-
t rial, p rocesos que, aunados a las act ivida-
des ag ropecuarias, im p licaron  una m ayor 
dem anda de agua. Paralelam ente, la m e-
t ropolización  desordenada que ocurrió du-
ran te este t iem po ejerció una presión  sobre 
los recursos h íd ricos, p rincipalm ente del 
subsuelo, sum ada a la dem anda del agua 
resu ltado de la expansión  de las zonas 
ag rícolas. Bajo este nuevo escenario eco-
nóm ico y social y las cr isis ag rícolas y so-
cioam b ien t ales que se experim en t aron , 
resu lt ado de la lóg ica de un  crecim ien t o 
econ óm ico cap it alist a im pu lsado por el 
Est ado m exican o, m arcado por la co-
rrupción  e im pun idad  en  el ejercicio del 
g ast o púb lico, se exp id ió en  1988 la Ley 
Gen eral del Equ il ib r io Ecológ ico y la Pro-
t ección  al Am b ien t e, que recon oció el 
derech o a un  m ed io am b ien t e san o y es-
t ab leció la responsab il idad  para la p re-
servación  y el ap rovecham ien t o sust en -
t ab le del ag ua, t anto de los usuarios com o 
de qu ienes realizan  obras o act ividades que 
afectan  los recursos h íd ricos.

En 1989 se creó la Com isión  Nacional del 
Agua (CONAGUA), con  el ob jeto de im pul-
sar la descent ralización  del agua y dar ca-
b ida a una part icipación  m ás horizontal 
t an to del gob ierno com o de la sociedad. En 

este contexto se p rom ulgó la Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) en  1992. Esta ley creó un  
andam iaje inst it ucional que dotó a la CO-
NAGUA de funciones para la gest ión  de las 
aguas nacionales y sus b ienes púb licos in -
herentes, y perm it ió la part icipación  de d i-
versas figuras asociat ivas, algunas ya exis-
ten tes bajo m odalidades d iversas y ot ras 
nuevas; así com o la part icipación  de las au-
toridades estatales y m un icipales, y g rupos 
in teresados de la sociedad, en  la form ula-
ción , aprobación , segu im ien to, actualiza-
ción  y evaluación  de la p rog ram ación  h i-
d ráu lica de las cuencas. Esta ley regu ló el 
otorgam iento de los t ít u los que am paran 
los derechos de agua que perm iten  la ex-
t racción  legal de agua superficial o subte-
rránea, t ít u los t ransferib les en t re usuarios. 
Tam bién  se crearon los Consejos de Cuen-
ca, a t ravés de los cuales se coord inó la p la-
neación , realización  y adm in ist ración  de las 
acciones para la gest ión  de los recursos h í-
d ricos por cuenca h id rológ ica o por reg ión  
h id rológ ica, con  la part icipación  de los t res 
órdenes de gob ierno, usuarios, part icu lares 
y organ izaciones sociales.

3. La m ercan t il ización  del ag ua y sus im -
pact os socioam b ien t ales

La cont inu idad  de la polít ica económ ica 
neoliberal, que puso énfasis en  la p rivat iza-
ción  de las em presas púb licas para reducir 
la p resencia del Estado y t ransferir funcio-
nes im portan tes al sector p rivado, llegó a 
cuest ionar el rol de la rectoría del desarrollo 
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En t r e l os i m pact os soci oam bi en t al es der i v ados de l a 

m er can t i l i zaci ón  de l os r ecu r sos h ídr i cos du r an t e l as 

úl t i m as t r es décadas se en cu en t r an  l a sobr eexp l ot aci ón  

de 105 acu íf er os de l os 635 ex i st en t es; déf i ci t  en  69 de 

l as 757 cu en cas h i dr ol ógi cas; y  con t am i n aci ón  h ídr i ca 

por  f al t a de t r at am i en t o de l as descar gas de agu as 

r esi du al es y  por  el  u so de agr oqu ím i cos



nacional y la función  del Estado social de 
derecho. Muest ra de ello fue la incorpora-
ción  en  la LAN de la figura de derechos de 
uso para la exp lotación , uso y aprovecha-
m iento del agua, suscept ib les de t ransac-
ción  com ercial, lo que abrió la puerta a la 
m ercant ilización  del agua.

Uno de los resu ltados de esta polít ica de li-
beralización  económ ica en  el país fue la 
m od ificación  del m arco norm at ivo que re-
gu laba la part icipación  del sector p rivado 
en  la econom ía, com o la leg islación  h íd rica. 
Si b ien , en  t érm in os leg ales n o se p r ivat i-
za el ag ua, de fact o ocu rre; p r incipal-
m en t e, en  los sect ores ag rícola e indus-
t r ial y en  alg un os casos en  el u rban o-
dom ést ico a t ravés de la t ransm isión  de 
los t ít u los de concesion es y volúm en es 
de ag ua, con form ando nuevas élit es em -
p resariales o fort aleciendo las exist en t es, 
que ejercen  el m on opolio sob re el ag ua 
con  un  uso p redom inan t em en t e 
m ercan t il.

Ent re los im pactos socioam bientales deri-
vados de la m ercant ilización  de los recur-
sos h íd ricos durante las ú lt im as t res déca-
das se encuent ran : la sobreexp lotación  de 
105 acuíferos de los 635 existen tes; déficit  
en  69 de las 757 cuencas h id rológ icas; y 
contam inación  h íd rica por falta de t rata-
m ien to de las descargas de aguas residua-
les y por el uso de ag roquím icos (SEMAR-
NAT, 2020); todo ello en  det rim ento del uso 
dom ést ico- urbano, cuyo déficit  aum enta 
considerab lem ente con el t iem po.

Ot ro de los im pactos sociales se p resenta 
en  el m anejo y el uso de las aguas superfi-
ciales que, aunados a la baja eficiencia en  
los d ist ritos de riego por el deterioro de la 
in fraest ructura h id roagrícola causado por 
la desatención  gubernam ental, da paso a 
un  t ráfico de derechos de agua ind ividua-
les y volúm enes que adm in ist ran  las aso-
ciaciones de usuarios de agua responsa-
b les del m anejo de las redes h id ráu licas, lo 
que ocasiona que g randes p roductores 
em presariales desp lacen a los pequeños 
p roductores ejidales y p rivados.

4 . El m on opolio de la g est ión  h íd r ica en  
un  con t ext o n eoliberal

La m ercan t il ización  del ag ua p rodu jo 
eviden t es cr isis h íd r icas en  espacios u r-
ban os y ru rales bajo m odelos de g ober-
nanza del ag ua donde la part icipación  de 
los su jet os sociales quedó rest r in g ida, 
t an t o por la ley com o por su  respect ivo 
reg lam en t o. La part icipación  en  las es-
t ructuras inst it ucionales de gest ión , com o 
los Consejos, las Com isiones y Com ités de 
Cuenca, Com ités Técn icos de Aguas del 
Subsuelo o Subterráneas, y dem ás órganos 
auxiliares, así com o los organ ism os opera-
dores encargados de la p restación  del ser-
vicio púb lico de agua potab le y alcan tari-
llado carecen de incidencia form al en  la to-
m a de decisiones para defin ir polít icas y 
p resupuestos púb licos; no obstan te, estas 
ent idades se erigen en  poderes fáct icos 
nacionales y/o locales, según corresponda, 
deb ido al m onopolio que ejercen sobre el 
agua.

Com o se observa, los esfuerzos hacia la 
descent ralización  en  el m anejo del agua 
responden al m arco norm at ivo con un  en-
foque ideolog izado en  la concepción  de la 
gest ión  púb lica h íd rica de las élites polít i-
cas que la p rom ovieron : la visión  em presa-
rial neoliberal que concibe al agua com o 
una m ercancía, un  insum o que se incorpo-
ra en  los p rocesos p roduct ivos, por lo que 
había que form ar m ercados de agua para 
que m ed iante su m ercan t ilización  el recur-
so fuera u t ilizado en  aquellas act ividades y 
por los p roductores capaces de aum entar 
la p roduct ividad  y la com pet it ividad  eco-
nóm ica en  el país, es decir, los em presarios. 
Pero est a nueva concepción  de la g est ión  
púb lica del ag ua im p licaba, adem ás de 
colocar en  el m ercado el ag ua, rest r in g ir  
la part icipación  del Est ado m exican o en  
la reg u lación  de est e recu rso nat u ral, 
asignándole la función  g erencial de ad -
m in ist rar las concesion es de ag ua.

La descent ralización  en  la gest ión  púb lica 
del agua que se realiza a part ir de 1992 
provoca una concent ración  p rivada de he-
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cho y de derecho sobre este recurso, con  
am plios beneficios económ icos para qu ie-
nes lo m onopolizan , usan y aprovechan en  
sus act ividades económ icas, a escala tan to 
local com o t ransnacional, ob ten iendo un  
beneficio para unos cuantos a causa del 
perju icio de m uchos.

5. El derech o hum an o al ag ua y la em er-
g encia de nuevos su jet os sociales

La d ism inución  en  la d ispon ib ilidad  del 
agua y el increm ento en  la dem anda del 
recurso, adem ás de conducir a la sobreex-
p lotación  de las fuentes h íd ricas ya referi-
da, afectan  el ejercicio de m últ ip les dere-
chos, com o el derecho hum ano al agua y al 
saneam iento, reconocidos const it ucional-
m ente. Com o una respuesta de los gob ier-
nos locales a la crisis h íd rica, la d ispon ib ili-
dad  del agua para usos dom ést ico- urbano 
se vuelve rest rict iva, y en  algunos casos, in -
terviene el gob ierno federal, a fin  de in ten-
tar m it igar la situación  em ergente; sin  em -
bargo, se t rata de acciones específicas que 
no abordan las causas est ructu rales de la 
p rob lem át ica.

Tales cond iciones han prop iciado que en  
d iferen tes reg iones del país se p resenten  
expresiones territoriales crít icas, donde se 
observa una d iversidad  de nuevos su jetos 
sociales del agua que aparecen en  el esce-
nario púb lico an te la om isión  y, en  algunos 

casos, incapacidad  o com plicidad  guber-
nam ental para atender y resolver la p rob le-
m át ica h íd rica, tan to a escala local com o 
nacional.

Estos nuevos su jetos sociales del agua son 
aquellos afectados h íd ricos urbanos por 
desabasto y con tam inación  del agua para 
uso dom ést ico, con form ados por g randes 
m asas de pob lación  residente en  ciudades 
y com unidades rurales, así com o los des-
p lazados h íd ricos de la ag ricu ltura, p rinci-
palm ente en  las áreas de g ran  irrigación , y 
los pueb los orig inarios que h istóricam ente 
han au togest ionado el agua, a los que hoy 
d ía se les arrebata el recurso para llevarlo a 
las g randes urbes.

Estos su jetos sociales p rom ueven una nue-
va concepción  de la gest ión  púb lica del re-
curso, donde la p rioridad  no recae en  el uso 
m ercan t il, sino en  el elem ento hum ano y 
am biental, en  un  m arco de Gest ión  In te-
g rada de los Recursos Hídricos. Si b ien , es-
tos su jetos sociales del agua presentan  
m odalidades d iversas de organ ización  y 
part icipación , todos ellos se involucran  en  
la gest ión  h íd rica a t ravés de las est ructu ras 
inst it ucionales que la leg islación  estab lece, 
y ejercen su derecho de expresión  m ed ian-
te la denuncia púb lica de las afectaciones 
que sufren  por el déficit  h íd rico y la con ta-
m inación , que p rovoca, adem ás de afecta-
ciones a los ecosistem as y recursos natura-
les, daños a la salud . Alzan la voz en  recla-
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m o al derecho a un  m ed io am biente sano, 
p rem isa para la garant ía de su derecho hu-
m ano al agua y a la salud . Se organ izan, 
reúnen y m an ifiestan  colect ivam ente ocu-
pando las calles y p resionando a las en t i-
dades púb licas responsab les de gest ionar 
el agua; reclam an sus derechos de agua en  
la ag ricu ltura que les fueron  enajenados 
por los g randes p roductores, sus derechos 
de m antener los hum edales y la au toges-
t ión  h istórica sobre sus fuentes y volúm e-
nes; son  personas que ejercen su ciudada-
n ía an te el déficit  de gest ión  
gubernam ental.

Los nuevos su jet os sociales se sum an  a 
los usuarios del ag ua org an izados al am -
paro de la LAN vig en t e, se en t recruzan  
con  ellos, sob re t odo, con  los pequeñ os 
usuarios ag rícolas, form ando un  anda-
m iaje socioecon óm ico in m erso en  las 
cr isis locales del ag ua y part icipando en  
un  nuevo p roceso social que busca ciu -
dadan izar la g est ión  h íd r ica y t ransit ar a 
un  m odelo de g obernanza dem ocrát ico y 
t ransparen t e del ag ua.

6. El Pronaii "Dispon ib il idad  de Ag ua en  
México: Balance Mu lt id im ensional" com o 
insum o para la g obernanza h íd r ica

El Pronaces Agua es conceb ido con un  en-
foque avanzado que no solo genera cono-
cim ien to para crear acervos y p roveer in -
form ación  para enriquecer esta área 

cien t ífico- técn ica, sino que tam bién  está 
desarrollando m étodos t ransd icip linarios 
ent re los invest igadores y los nuevos su je-
tos sociales del agua, que vincu lan  el 
quehacer académ ico con la p rob lem át ica 
h íd rica nacional, art icu lan  el t alen to acadé-
m ico especializado en  esta tem át ica y el 
esfuerzo que desarrollan  las OBC en los d i-
feren tes espacios territoriales donde se 
p resentan  p rob lem át icas específicas que 
m an ifiesta la crisis h íd rica nacional. Esto 
puede ser un  m ed io para fortalecer los 
p rocesos que desarrollan  los nuevos su je-
tos sociales del agua que prom ueven su 
gest ión  sosten ib le y la const rucción  de una 
nueva gobernanza dem ocrát ica del agua; 
sin  em bargo, resu lta necesario revisar la 
viab ilidad  de las m etas de incidencia de los 
p royectos de invest igación  de los Pronaces, 
para d iseñar m ecan ism os inst it ucionales 
que favorezcan su cum plim ien to.

7. La Com arca Lag un era: espacio t err it o-
r ial con  cr isis h íd r ica

Una de las reg iones del país que enfren ta 
crisis h íd rica local es la Com arca Lagunera. 
Con su p rop ia especificidad , en  ella ocurren  
algunos de los p rocesos descritos an terior-
m ente, ejem plos de la realidad  nacional, 
que const it uyen una expresión  territorial 
local de la crisis h íd rica del país, donde 
aparecen los nuevos su jetos sociales del 
agua.
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La prob lem át ica del agua en  esta reg ión  es 
de carácter est ructural y sistém ica. En el 
p rim er caso, se expresa de m anera h istóri-
ca y las causas están  arraigadas en  su es-
t ructura socioeconóm ica, que se m odeló 
durante las ú lt im as t res décadas al am paro 
de la leg islación  y la polít ica púb lica neoli-
beral, donde el agua se u t ilizó de m anera 
p riorit aria com o m ercancía en  los p rocesos 
p roduct ivos, p redom inantem ente en  la ca-
dena de valor forrajera- lechera- láctea, bajo 
cont rol de una élite em presarial que m o-
nopolizó el recurso y operó com o un poder 
fáct ico que incid ió en  la polít ica oficial im -
p id iendo la ap licación  de regulaciones en  
la ext racción  y t ráfico ilegal de concesiones 
y volúm enes de agua. Ese am paro de la le-
g islación  y la polít ica púb lica neoliberal fue 
sistém ica, h izo parecer que el m odelo de 
p roducción  desem peñó un papel im por-
tan te en  la econom ía local, exitoso, que su-
puestam ente funcionó a pesar de las d is-
torsiones económ icas que lo rig ieron , co-
m o operar con una brecha h íd rica ensan-
chada y p resionando los acuíferos, que 
m antuvo en  cond iciones de sobreexp lota-
ción  y contam inación , con  im pactos socia-
les y am bientales negat ivos.

Ante la om isión  gubernam ental de in ter-
ven ir en  la regulación  del m anejo y uso del 
agua en  la reg ión , de en fren tar una crisis 
h íd rica local expresada en  las afectaciones 
sociales derivadas del desabasto de agua a 
la pob lación  y los daños a la salud  de las 
personas que durante m ás de m ed io sig lo 
han ingerido agua contam inada de m ane-
ra involun taria, durante las ú lt im as dos dé-
cadas em erg ieron  en  la Com arca Lagunera 
d iversos actores que han em prend ido d ife-
ren tes acciones que pretenden incid ir en  la 
polít ica h íd rica reg ional. Surg ieron  org an i-
zacion es de la sociedad  civ il in t eg radas 
por ciudadan os que a la par de sus act i-
v idades econ óm icas, laborales o dom és-
t icas se involucraron  en  la g est ión  del 
ag ua y elaboraron  una ag enda h íd r ica 
ciudadana con  el ob jet ivo de recuperar 
r íos y acu íferos com o vía para realizar 
una g est ión  sost en ib le de est e recu rso. 

Estas organ izaciones civiles se art icu laron  
con organ izaciones cam pesinas que han 
gest ionado la recuperación  de los derechos 
y las concesiones de agua de los ejidos de 
la reg ión , con form ando colect ivos ciuda-
danos que podrían  ident ificarse com o par-
te organ izada de los nuevos su jetos socia-
les del agua, cuo desem peño es esencial-
m ente honorífico.

La con form ación  de estos colect ivos con 
académ icos y ciudadanos ha perm it ido un  
t rabajo y esfuerzo t ransd iscip linario, ha 
const ru ido una narrat iva sólidam ente fun-
dam entada en  concepciones y datos irre-
fu tab les sobre el estado de los recursos h í-
d ricos, duran te años ha ocupado la agenda 
m ed iát ica local, ha realizado acciones co-
lect ivas haciendo uso de sus derechos de 
reun ión  y m an ifestación , ha form ulado 
propuestas para estab lecer m ecan ism os 
de d iálogo para abordar la agenda h íd rica 
ciudadana que om ite la polít ica oficial, y ha 
jud icializado los con flictos derivados de los 
im pactos socioam bien tales p rovocados por 
la in tervención  u  om isión  gubernam ental.

Sobre estos dos ú lt im os aspectos, a fines 
de 2021 los organ ism os ciudadanos convo-
caron al gob ierno federal para estab lecer 
un  m ecan ism o inst it ucional que perm it iera 
abordar la agenda h íd rica paralela, encon-
t rando in icialm ente una respuesta de 
aceptación  a t ravés de un  representan te 
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presidencial y de la Secretaría de Goberna-
ción , con  la ayuda del rector de la un iversi-
dad  Iberoam ericana), m ecan ism o basado 
en  un  p roceso de d iálogo ab ierto, t ranspa-
ren te e incluyente en t re gob ierno y socie-
dad civil, instalando m esas resolu t ivas de 
los p rob lem as. Este p roceso, sin  em bargo, 
no p rosperó deb ido a que fue in terrum pi-
do por el gob ierno federal un  año después.

Los org an ism os civ iles han  em prend ido 
d iversas accion es ju ríd icas an t e inst an -
cias federales e in t ernacionales, en t re 
ellas la p rom oción  de un  ju icio de am pa-
ro por las afect acion es a sus derech os 
derivadas de la sob reexp lot ación  del 
Acu ífero Principal, el m ás im port an t e de 
los och o que p roveen  ag ua del subsuelo 
a la pob lación  y la econ om ía local, ju icio 
que después de pasar por un  laberin t o 
jud icial la Sup rem a Cort e de Just icia de 
la Nación  at rajo para resolver lo. La sen-
tencia contem pla las om isiones que la cor-
te ordena subsanar a la SEMARNAT y la 
CONAGUA para recuperar el acuífero, in -
cluyendo la consu lta a la sociedad civil y 
com o parte de ésta a los quejosos, así co-
m o su im p lem entación , abriendo no solo 
una vía sólida para recuperar el acuífero, 
sino tam bién  la posib ilidad  de estab lecer 
un  m ecan ism o para incid ir en  la polít ica 
púb lica h íd rica, que los p royectos del Pro-
naces Agua podrán u t ilizar para encauzar 
sus p ropuestas de incidencia.
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In t roducción

¿Cuál es la im portancia de la com unicación  
en t re d ist in tos saberes en  la const rucción  
del Su jeto social del agua?, ¿cóm o se pue-
de cont ribu ir a la dem ocracia h íd rica a par-
t ir de p ropuestas de invest igación  t rans-
d iscip linarias? A t ravés del Pronaii ?Dispo-
n ib ilidad  de Agua en  México: Balance Mul-
t id im ensional? se busca dotar a los ciuda-
danos, las organ izaciones y las inst it ucio-
nes de un  sistem a de lib re acceso a la in -
form ación  que les perm ita conocer la d is-
pon ib ilidad  de agua en  cualqu ier punto del 
país, los volúm enes d ispon ib les, la calidad  y 
su  estatus juríd ico, a part ir de in form ación  
satelit al y u t ilización  in tensiva de sistem as 
de in teligencia art ificial, del m anejo de da-
tos m asivos apoyado con salidas g ráficas y 
de datos de d iversos g rados de 
com plejidad .

Buscando in teg rar la d iversidad  de un  en-
torno com o el m exicano, donde en  el 
cen t ro- norte del país escasea el agua do-
m iciliaria y hay m ás em presas ext ran jeras, 
m ien t ras que en  el sur hay m ayor d ispon i-
b ilidad  de agua, pero m enor capacidad  de 

d ist ribución  (Moctezum a, 2018), el p royecto 
cuenta con una de sus áreas p iloto en  las 
com unidades de Santo Dom ingo Arm enta, 
Lagun illas, Mancuernas y Santa María Ji-
caltepec, en  la Costa Ch ica de Oaxaca, re-
g ión  donde cohab itan  afrom exicanos, 
m est izos y ñuu savi (m ixtecos). Sobre esta 
experiencia se reflexiona a cont inuación .

1. De la t ransd iscip lina al ?d iálog o de sa-
beres? en  los p rocesos com un icat ivos del 
p royect o de invest ig ación

Debido a la com pleja natu raleza técn ica de 
los datos que const it uyen la m ateria esen-
cial de esta p lataform a y al saber tan  espe-
cializado que supone su t ratam iento, no 
puede perderse de vista la finalidad  de los 
p rocesos com unicat ivos del p royecto, es 
decir, m ás allá de reun ir datos relevantes 
en  torno a la d ispon ib ilidad  del agua, debe 
considerarse en  todo m om ento qué es lo 
que busca com unicarse. Responder esta 
in terrogante im p lica reconocer los im pac-
tos que con este p royecto se buscan en  dos 
d im ensiones: una ontológ ica, que apuesta 
por la const rucción  de ot ras sub jet ividades 
y de ?su jetos sociales del agua?; y ot ra ep is-
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tem ológ ica, que pugna por la t ransd iscip li-
na y por el reconocim iento de esos ?sabe-
res ot ros?, geográfica e h istóricam ente 
contextualizados, y leg ít im os en  los corres-
pond ien tes con textos com unitarios.

Se busca entonces aportar a la form ación  
de un  Su jeto social en  torno al agua, en-
tend iendo por éste, ?un m odo de ser y ac-
tuar colect ivo, estab le y resilien te, que per-
m ite a una coalición  de actores heterogé-
neos, m ot ivada por un  horizonte de sen t i-
do com part ido, em prender acciones re-
sueltas y persisten tes para la solución  de 
un  p rob lem a defin ido por la m ism a coali-
ción? (García-Barrios, 2022: 12). La ?coalición  
de actores heterogéneos? que da vida a es-
te p royecto se conform a de invest igadores 
p roven ien tes de d iversas especialidades 
(b iólogos, geógrafos, abogados, analistas 
de las organ izaciones e ingen ieros) jun to 
con in teg rantes de organ izaciones locales 
que fungen com o en lace con las com uni-
dades a las que este p royecto se d irige, por 
lo que in tervienen en  la const rucción  y va-
lidación  de la p lataform a en todo 
m om ento.

En este n ivel general, el p royecto fue d ise-
ñado para poner en  juego el necesario 
?d iálogo de saberes? (Argueta & Pérez, 2011; 
Sh iva, 2007; Leff, 2004) que perm ita iden t i-
ficar qué p rob lem át icas sobre el agua son 
relevantes para las com unidades, qué t ipo 
de in form ación  puede ser de u t ilidad  para 
su resolución , cóm o deberá ser p resentada 
y com unicada, incluyendo las aportaciones 
y los ?saberes t rad icionales? que desde las 
p rop ias com unidades se enuncian  en  rela-

ción  con los con flictos y las carencias h íd ri-
cas de sus localidades (Hernández- Rincón, 
et . al., 2017).

A part ir de lo an terior, el p royect o cob ra 
una m ayor pert in encia social y una m a-
yor incidencia al p roporcionar, a t ravés 
de un  solo sit io de lib re acceso, dat os 
t écn icos act ualizados y con ocim ien t o ju -
ríd ico acop lado a las n ecesidades locales 
y saberes t rad icionales p rop ios de las co-
m un idades, con  m iras a la const rucción  
de una efect iva dem ocracia h íd r ica a t ra-
vés del acceso a la in form ación .

Sólo así, a t ravés de un  Su jeto social in for-
m ado, pueden ejercerse los derechos con-
ten idos en  el art ícu lo 7 del Acuerdo de Es-
cazú, el Conven io 169 de la OIT, y los art ícu-
los 27 y 29 de la Declaración  de las Nacio-
nes Un idas sobre los Derechos de los Pue-
b los Ind ígenas. Sólo así la norm at ividad  
puede adqu irir vida y sent ido en  la acción , 
a t ravés del acceso a la in form ación , favo-
reciendo la Declaración  de Jueces sobre 
Just icia Hídrica, en t re cuyos p rincip ios fun-
dam entales se encuent ra el log ro de la jus-
t icia p rocesal del agua, con la garan t ía del 
acceso a la in form ación , la part icipación  
social en  los p rocesos de tom a de decisio-
nes y el acceso efect ivo a los p roced im ien-
tos jud iciales para la rem ed iación  y la 
com pensación .

Para log rar estos fines, la in form ación  reca-
bada, con ten ida y p rocesada en  esta p lata-
form a debe volverse sign ificat iva para la 
ciudadanía, por lo que debe som eterse a 
una suerte de ?t raducción  in tercu ltural? (De 
Sousa, 2010), donde la t ransd iscip lina jue-
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gue un  rol esencial, a t ravés del reconoci-
m ien to de ot ras form as de ser, saber, cono-
cer y estar en  el m undo, y del otorgam ien-
to de un  lugar especial no sólo a las d iver-
sas especialidades académ icas, sino tam -
b ién  a esos ?saberes invisib ilizados?, ?au-
sencias? y ?em ergencias?, que otorgan un  
sent ido pecu liar a lo que desde lo local y lo 
com unitario se en t iende com o ?gobernan-
za? o ?just icia h íd rica?, esas ot ras sub jet ivi-
dades y m arcos categoriales que señalan  el 
origen com ún y el territorio com part ido.

Más allá del ejercicio t écn ico que supon e 
la const rucción  de est e t ipo de p lat afor-
m a, se t rat a de una apuest a por una ?pe-
dag og ía crít ica? (Freire, 2005; Giroux, 
2003), donde se lleg ue a in fer ir  el porqué 
del orden  im peran t e en  m at eria h íd r ica y 
cóm o se d ist r ibuye el poder en  una so-
ciedad  a part ir  de la in t erp ret ación  de la 
in form ación  p resen t ada. A t ravés del 
d iagnóst ico h id rosocial se llega al análisis 
de cada sistem a tecno-social, que organ iza 
el flu jo y la t ransform ación  del agua m e-
d ian te d iques, canales, tuberías y sistem as 
de irrigación , que perm iten  u  obstacu lizan  
el acceso al agua. Con esto podem os con-
clu ir que la falta de agua no se debe a una 
razón natural. El p rob lem a refleja fielm ente 
el t ipo de relaciones polít icas, económ icas y 
de poder dent ro de la sociedad (Sw ynge-
douw, 2017).

2. La ?decolon ización  de la m et odolog ía? 
y los ?saberes com un it ar ios? en  la g en e-
ración  de pot encial com un icat ivo

Una segunda reflexión  en  torno a la pert i-
nencia de p royectos de este t ipo se relacio-
na con las necesidades de com unicación  
p rop ias del colect ivo de invest igación , los-
p roductos concretos que resuelven esas 
necesidades de com unicación  y el poten-
cial com unicat ivo generado por este colec-
t ivo, en  relación  con algo que vale la pena 
ser d isem inado y conocido fuera del ám bi-
to de acción  del colect ivo m ism o.

Com o ya se ha señalado, este p royecto po-
sib ilit a la const rucción  de puentes de co-
m un icación  ent re d iversas d iscip linas, al 
contem plar no sólo in form ación  capaz de 
sat isfacer dem andas de conocim iento téc-
n ico y ju ríd ico acerca del agua, sino tam -
b ién  su ?t raducción? efect iva en  térm inos 
asequ ib les para d ist in tos t ipos de usuarios, 
adem ás del reconocim iento de las aporta-
ciones de la m ism a com unidad ? sus ne-
cesidades y conocim ientos?  al d iseño y los 
conten idos de la p lataform a, para que m e-
d iante esta ?ecolog ía de saberes? (De Sou-
sa, 2010), se reconozca en  los actores su ca-
pacidad  de agencia, y pasen de ser m eros 
?in form antes? a convert irse en  co-
const ructores de conocim ien to.
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Eso im p lica ?decolon izar la m etodolog ía?, 
con  total convicción  de que ?hay varias for-
m as de d isem inar los conocim ientos y de 
asegurarse que lleguen a la gente que 
cont ribuyó a gestar la invest igación? 
(Sm ith , 2016: 38), y que borrando las asim e-
t rías de las lóg icas de poder im p lícitas en-
t re invest igador e invest igado, en t re colo-
n izador y colon izado, se pueden const ru ir 
nuevas ru tas y agendas de invest igación  
com part idas, en  d iálogo con los saberes 
ind ígenas, pues, com o señala una invest i-
gadora que adem ás pertenece al g rupo ét -
n ico m aorí:

"Creo que nuest ra supervivencia en  tan to 
pueb lo ha sido posib le por el conocim iento 
que tenem os de nuest ros con textos, de 
nuest ro am biente, y no por algún acto de 
beneficencia de parte de nuest ra Madre 
Tierra. Tuvim os que saber para sobrevivir; 
t uvim os que descubrir m aneras para cono-
cer; t uvim os que predecir, aprender y refle-
xionar; t uvim os que preservar y p roteger; 
tuvim os que defender y atacar; t uvim os 
que ser m óviles y tener sistem as sociales 
que nos perm it ieran  hacer todas estas co-
sas. Aún tenem os que hacerlas" (Sm ith , 
2016: 35).

A t ravés de estas ru tas m etodológ icas se 
llega a aquellos saberes locales que m ere-
cen ser d isem inados, con  su origen en  co-
m un idades de base cam pesina y de pe-
queña producción  de ganado, el sector que 
verdaderam ente p roduce lo esencial para 
una econom ía local com o la de Costa Ch i-
ca, que t ienen p lena conciencia de la im -
posib ilidad  de garant izar la soberanía ali-

m entaria cuando se carece de la soberanía 
h íd rica: los ríos y los lagos son el hogar de 
d ist in tas especies de peces, básicas para la 
seguridad  alim entaria de las com unidades; 
adem ás, sin  agua no hay fuerza que posi-
b ilite la vida, n i el m aíz, n i las sem illas, n i las 
flores; y si no hay flores, no hay fiesta. El ci-
clo socionat u ral perm it e ub icar la corres-
pondencia en t re el ciclo h id rológ ico, 
pesquero, ag rícola, fest ivo y cosm ológ i-
co. El ag ua hace que t odo se m an t eng a 
en  el orden  n ecesario para que la v ida 
con t inúe y los ciclos perdu ren .

Por ejem plo, Jasso (2022) describe cóm o 
en la vida cot id iana de la pob lación  ñuu 
savi de la Costa Ch ica de Oaxaca los ciclos 
de su laguna con el m ar y los calendarios 
rit uales y ag rícolas juegan un  papel m uy 
im portante, adem ás de los im pactos nega-
t ivos que la d raga ha generado en  el cuer-
po lagunar. Por eso existen  saberes y p rác-
t icas que las d ist in tas com unidades han 
generado por m uchos años, donde reco-
nocen los t iem pos y lugares de veda para la 
reproducción  de las especies acuát icas, así 
com o las artes de pesca que perm iten  una 
relación  m ás respetuosa hacia la laguna. 
Puede verse el desp liegue de estos saberes 
y p ráct icas ? encabezado principalm ente 
por las cooperat ivas pesqueras? , en  accio-
nes colect ivas orien tadas en  hacer valer los 
acuerdos de t iem pos de veda y artes de 
pesca.

La pérd ida de especies orig inarias de peces 
tam bién  es parte del conocim iento en  m a-
nos de las com unidades de Costa Ch ica, 
que m uest ran  avidez por conocer la cali-

14

Bor r an do l as asi m et r ías de l as l ógi cas de poder  

i m pl íci t as en t r e i n v est i gador  e i n v est i gado, en t r e 

col on i zador  y  col on i zado, se pu eden  con st r u i r  

n u ev as r u t as y  agen das de i n v est i gaci ón  

com par t i das, en  d i ál ogo con  l os saber es i n d ígen as
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dad del agua y las técn icas para su cu idado 
y reúso, in form ación  que habrá de aparecer 
en  la p lataform a:

?En Las Pilas pod íam os tom ar agua en  los 
noventa, en tonces en  los arroyos había en-
doco (que es un  cam arón g rande, com o 
langost ino), m ojarra p rieta, alahuate (es un  
pescado g rande, liso). Ahora ya no hay na-
da de eso.?

?Para riego de cebolla, o de jícam a, ¿cóm o 
podem os usar el agua residual?, ¿cóm o 
hay que reut ilizarla??

?¿En qué consiste la cap tación  de agua de 
lluvia?, ¿cóm o es su recolección? Porque 
necesitam os dar agua a los an im alitos.?

?Necesitam os conocer la calidad  del agua, 
sobre todo del agua que estam os alm ace-
nando (?) porque acá nos d icen que hay 
que hacer el clorado de agua, y hay que 
echarle el abate para evitar los zancudos y 
el dengue, entonces qué estam os tom an-
do en  realidad .?

(Diario de cam po, Santo Dom ingo Arm en-
ta, agosto 2022.)

3. Sob re la pert in encia social y la v iab il i-
dad  del p royect o, m ás allá de la inst it u -
cionalidad  vig en t e

Finalm ente, en  este t ipo de p royectos pue-
den encont rarse d ificu ltades para conven-
cer a las au toridades o los ot ros actores en  
las p rop ias com unidades sobre la pert i-
nencia, relevancia y viab ilidad  del p royecto 
(desarrollo, m etodolog ía y m etas).

En México, la gest ión  del agua se ha visto 
m arcada por d iversas razones: la inequ idad  
en  su d ist ribución , el concesionam iento a 
g randes em presas, la exp losión  de m ega-
proyectos ext ract ivistas y m egaobras h íd ri-
cas (com o g randes p resas h id roeléct ricas, 
t rasvases, acueductos, pozos p rofundos y 
u lt raprofundos), así com o la con tam inación  
ag ravada por la m inería tóxica y el fracking, 
todo ello im puesto m ed ian te la corrupción  
y la im pun idad  (Moctezum a, 2018). Está 
claro que rom per con este orden vigen te 
no será sencillo, pero existen  ejem plos que 
son d ignos de d ifund irse en  p lataform as 
com o esta: no es casual que las 16 conce-
siones colect ivas de agua se encuent ren  en  
territorios ind ígenas, justam ente en  Oaxa-
ca, en  territorios donde el tequ io com o ins-
t it ución  ha form ado parte de los cim ientos 
de la est ructura com unal. Esos esfuerzos 
de d ifusión  y rép lica son los que pretenden 
prom overse a t ravés de la form ación  ciu-
dadana ob ten ida con esta p lataform a.
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Mujeres en  la ?Poza de la Novia?, Santa 
María Jicaltepec, com unidad m ixteca de la 
Costa Ch ica de Oaxaca. Sept iem bre de 2022. 
Fotog rafía p roporcionada por la autora.

Leyenda en  la ?Poza de la Novia?, Santa María 
Jicalpetec, com unidad m ixteca en  la Costa Ch ica de 
Oaxaca. Sept iem bre de 2022. Fotog rafía 
p roporcionada por la autora.



Referen cias

Argueta, A., & Pérez, M. (2011). Saberes ind í-
genas y d iálogo in tercu ltu ral. En  A. Argue-
ta, E. Corona & P. Hersh  (Coords.). Saberes 
colectivos y diá logo de saberes en México. 
México: Un iversidad  Nacional Autónom a 
de México, Cent ro Reg ional de Invest iga-
ción  Mult id iscip linaria, Inst it u to Nacional 
de Ant ropolog ía e Historia, Un iversidad  
Iberoam ericana.

De Sousa, B. (2010). Refundación del Esta-
do en Am érica  Latina . Perspectivas desde 
una epistem ología  del Sur. Ecuador: 
Abya-Yala.

Freire, P. (2005). Pedagogía  del oprim ido. 
Buenos Aires: Sig lo XXI.

Giroux, H. (2003). Pedagogía  y política  de 
la  esperanza . Teoría , cultura  y enseñanza. 
Buenos Aires: Am orrortu .

García- Barrios, J. R. (2022). Los Sujetos So-
ciales del agua com o b ien  com ún. La Noria 
Digita l [bolet ín  n° 0]. Conacyt , Pronaces 
Agua, Cim av. 11- 15. h t tps://conacyt .m x/w p-
conten t /up loads/ pub licaciones_co-
nacyt /noria_d ig ital/ Bolet in_00_La_No-
ria_Dig ital_sept iem bre_ 
2022_regu larizado.pd f

Hernández-Rincón, E. W., et . al. (2017), Diá-
logo de saberes: p ropuesta para ident ificar, 
com prender y abordar tem as crít icos de la 
salud  de la pob lación . Salud Uninorte, 33 
(2).

Jasso, J.C. (2022). Saberes de Agua: produ-
cir com une s en el Brazo de Mar en tiem -
pos de la  sequedad. Una reflexión desde la  
com unicación dia lógica . Tesis de Doctora-
do en  Desarrollo Rural, UAM-Xoch im ilco.

Leff, E. (2004). Racionalidad  am biental y 
d iálogo de saberes: sign ificancia y sent ido 
en  la const rucción  de un  m undo susten ta-
b le. Polis, Revista  de la  Universidad Boliva-
riana , 2(7).

Moctezum a, P. (2018). Conagua ha fraca-
sado. Recuperado de h t tps://w w w.sinem -
bargo.m x/ 28-11-2018/3500666

Shiva, V. (2007). Los m onocultivos de la  
m ente. México: Fineo/Un iversidad  Autóno-
m a de Nuevo León.

Sm ith , L. T. (2016). A descolonizar las m eto-
dologías. Investigación y pueblos indíge-
nas. San t iago de Ch ile: Lom  Ed iciones.

Sw yngedouw, E. (2017). Econom ía polít ica y 
ecolog ía polít ica del ciclo h id ro- social. 
WATERLAT- GOBACIT Network Working 
Papers, Them at ic Area Series - TA6, 4(3), 
6-14 .

37

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/publicaciones_conacyt/noria_digital/Boletin_00_La_Noria_Digital_septiembre_2022_regularizado.pdf
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666
https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666


38

1. La incidencia del Pronaii en  los su jet os 
sociales para la Gest ión  In t eg rada de los 
Recursos Híd ricos (GIRH)

Si b ien  el agua es el elem ento ind ispensa-
b le para la vida, cada Su jeto social enfren ta 
d ist in tas necesidades y p rob lem át icas re-
lacionadas con sus usos, que son determ i-
nantes para el desarrollo e im p lem entación  
de las acciones del Su jeto social, expresa-
das en  contextos de escasez, falta de in for-
m ación  y acciones de polít ica púb lica 
orien tados hacia la GIRH. Todo esto ocurre 
en  un  escenario m arcado por la sobreex-
p lotación  de 105 acuíferos de los 635 exis-
ten tes en  el país, el déficit  en  69 de las 757 
cuencas h id rológ icas, la con tam inación  h í-
d rica por falta de t ratam ien to de las des-
cargas de aguas residuales y el uso excesi-
vo de ag roquím icos (SEMARNAT, 2020).

El Pronaii "Dispon ib ilidad  de Agua en  Mé-
xico. Balance Mult id im ensional", en  la GIRH 
involucra t res territorios donde la d ispon i-
b ilidad  de agua se ha reducido y, en  conse-
cuencia, los con flictos en  torno a ella se 
han increm entado. Se t rata de las localida-
des de Pinotepa Nacional, Oaxaca; Valle de 
Guadalupe, B. C.; y la Com arca Lagunera, 

Durango y Coahuila, donde se advierte una 
g ran  heterogeneidad  social, ecosistém ica y 
económ ica que perm ite realizar un  acerca-
m iento a lo que acon tece a lo largo y ancho 
del país. En respuesta a la con flict ividad  
por el agua han surg ido y se han organ iza-
do los su jetos sociales que luchan por ha-
cer efect ivo su derecho a un  m ed io am -
b iente sano y al agua.

Las accion es em prend idas por los su je-
t os sociales son  t an  d iversas com o lo es 
su  t err it or io, concepción  y relación  con  el 
ag ua, así com o su  form a y est ruct u ra or-
g an izat iva; sin  em barg o, en  t odos los ca-
sos se busca una g est ión  h orizon t al del 
ag ua, conceb ida com o un  elem en t o na-
t u ral fuera del m ercado, a la luz de la 
(GIRH), que p rom ueve el m anejo y desa-
rrollo coord inado de los elem entos natura-
les com o el agua, el suelo y ot ros recursos 
m ás, para m axim izar el b ienestar econó-
m ico y social de m anera equ itat iva, sin  
com prom eter la susten tab ilidad  de los 
ecosistem as vitales (GW P, 2000).

En este sent ido, las act ividades de invest i-
gación  e incidencia del Pronaii perm iten  a 
las personas y com unidades m antener su  

L a con t r i bu ci ón  del  Pr on ai i  Disponibilidad 

de Agua en M éxico a l a Gest i ón  I n t egr ada 

de l os Recu r sos H ídr i cos

M ar isol  Anglés H er nández *

* Inst it u to de Invest igaciones Juríd icas de la UNAM. 
Part icipante del Pronaii Disponibilidad de Agua en 

México. Balance Multidim ensional.



cohesión  e involucram iento en  la GIRH 
desde una perspect iva incluyente, pon ien-
do de m an ifiesto su derecho a la in form a-
ción , part icipación  y just icia, relacionado 
con la exigencia de un  m ed io am bien te 
sano y el acceso al agua salubre. Deb ido a 
esto, una p lat aform a d ig it al púb lica, g ra-
t u it a y accesib le que cuen t e con  un  m a-
pa h íd r ico e in form ación  sob re la d ispo-
n ib il idad  del ag ua en  México const it uye 
un  insum o clave para dem ocrat izar el 
con ocim ien t o sob re el est ado en  el que 
se encuen t ran  las fuen t es de ag ua (ríos, 
arroyos, m anant iales, aguas subterráneas), 
t an to en  calidad  com o en cant idad , y en  
función  de ello con t ribu ir a la gobernanza 
h íd rica, m ed ian te la part icipación  in form a-
da en  la tom a de decisiones para la p rotec-
ción  y el aprovecham iento susten tab le del 
agua, a part ir de un  en foque ecosistém ico 
que reconozca las necesidades y relaciones 
cu ltu rales, sociales y económ icas en  rela-
ción  con el agua.

2. Papel del Su jet o social en  seg uridad  y 
g obernanza h íd r ica

Com o resu ltado del deterioro y afectación  
de las fuentes h íd ricas, los su jetos sociales 
han hecho uso de las herram ien tas legales 
d ispon ib les sobre los derechos a la in for-
m ación , part icipación  y just icia, así com o a 
un  m ed io am biente sano y al agua recono-
cidos en  la Const it ución  federal, leyes se-
cundarias y t ratados in ternacionales com o 

el Protocolo de San Salvador y el recien te-
m ente aprobado Acuerdo de Escazú, para 
exig ir la garant ía del acceso, d isposición  y 
saneam ien to del agua en  form a suficien te, 
salubre, aceptab le y asequ ib le. Tratándose 
de pueb los y com unidades ind ígenas y 
afrodescend ien tes, adem ás de los dere-
chos referidos, estos colect ivos cuentan  
con una protección  ad icional con ten ida en  
el Conven io 169 sobre Pueb los Ind ígenas y 
Tribales en  Países Independ ientes, com o 
los derechos a la consu lta lib re, p revia e in -
form ada, al consent im iento y a su  desarro-
llo p rop io, en t re ot ros, fundam entales para 
la gobernanza h íd rica.

En este con texto cobra relevancia el ob jet i-
vo del Pronaii: dotar a las personas, organ i-
zaciones e inst it uciones de un  sistem a de 
lib re acceso a la in form ación  que les per-
m ita conocer cuánta agua hay en  cual-
qu ier punto del país, los volúm enes d ispo-
n ib les, la calidad  y el estatus ju ríd ico, as-
pectos que con t ribu irán  a m ejorar las con-
d iciones h íd ricas desde un  en foque de go-
bernanza que involucre la part icipación  
horizon tal de d iversos actores (púb licos, 
sociales y p rivados), sectores y n iveles del 
gob ierno,  así com o las in terrelaciones en-
t re los d iversos usos y usuarios del agua, 
que in teg ren  aspectos técn icos, cien t íficos, 
económ icos, polít icos y ecosistém icos 
(Shah, 2014).

Para ejem plificar la form a cóm o este Pro-
naii cont ribu irá a la GIRH y a la garant ía de 
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Cult ivo de sorgo. Mun icip io de Francisco I. Madero, 
Coahuila, Com arca Lagunera. Jun io de 2022. 
Fotog rafía p roporcionada por la autora.

Fachada de casa. Mun icip io Lerdo de Tejada, 
Durango, Com arca Lagunera. Jun io de 2022. 
Fotog rafía p roporcionada por la autora.



los derechos hum anos a un  m ed io am -
b ien te sano y al agua que dem andan los 
d iversos su jetos sociales, referim os argu-
m entos y p ronunciam ientos con ten idos en  
algunas sentencias de la Suprem a Corte de 
Just icia de la Nación , que aluden a ob liga-
ciones estatales que serán  cub iertas por el 
p royecto.

·Am paro en  revisión  1070/2015. "Lapreser-
vación  del agua, y la ob ligación  de d ist ri-
bu irla para que su uso sea racional, equ ita-
t ivo y sustentab le, es una finalidad  p revista 
por el art ícu lo 4° const it ucional."

·Am paro d irecto en  revisión  3218/2017. El 
reconocim iento del acceso al agua com o 
derecho hum ano y la correlat iva ob ligación  
del Estado de garant izar su  cum plim iento 
dem andan ?d iligencia por parte de la Au-
toridad  del Agua en  la p laneación  de la po-
lít ica h íd rica del país con base en  in form a-
ción  real y oportuna del estado de las 
cuencas y acuíferos de la Nación?. Ello 
guarda est recha relación  con el desarrollo 
susten tab le del agua, basado en  una polít i-
ca h íd rica cuya finalidad  sea la p reserva-
ción  en  cant idad  y calidad  de este recurso, 
ya que, al ser lim itado, debe d ist ribu irse de 
form a tal que se sat isfaga las necesidades 
de la pob lación , tan to actual com o fu tura.

·Am paro en  revisión  307/2016. Las personas 
t ienen derecho a acceder a la in form ación  
que sobre el m ed io am biente tengan las 
autoridades y es ob ligación  del Estado fo-
m entar y sensib ilizar la part icipación  ciu-
dadana. El Estado debe de crear herra-

m ientas inst it ucionales y juríd icas que ten-
gan por ob jeto inclu ir a los ciudadanos en  
el con t rol de polít icas púb licas con im pacto 
am bien tal.

·Am paro en  Revisión  543/2022. Es ob liga-
ción  del Estado m exicano, a t ravés de la 
CONAGUA: Adoptar est rateg ias y p rog ra-
m as am plios e in teg rados para velar por 
que las generaciones p resentes y fu tu ras 
d ispongan de agua su ficien te y salubre, 
m ed ian te est rateg ias com o: la reducción  
de recursos h íd ricos por ext racción , desvío 
o con tención ; la elim inación  de la contam i-
nación , la vig ilancia de las reservas, la se-
guridad  de que cualqu ier m ejora p ropues-
ta no obstacu lice su acceso, el exam en de 
las repercusiones de las m ed idas en  la d is-
pon ib ilidad  del agua y sus cuencas; así co-
m o d ifund ir in form ación  sobre la p rotec-
ción  de las fuentes de agua y, en t re ot ras, 
gest ionar eficazm ente los recursos h íd ri-
cos, a t ravés de un  en foque in teg rado que 
concilie el desarrollo económ ico y social 
con  la p rotección  de los ecosistem as natu-
rales. En consecuencia, la Polít ica Nacional 
debe im p lem entar ?m ed idas específicas 
que afronten  d irectam ente la p rob lem át ica 
de escasez del Acuífero, así com o para co-
rreg ir su  sobreexp lotación?, com o el esta-
b lecim iento de una ?zona de veda? o ?re-
g lam entada?, com o una decisión  razonab le 
después de haber reconocido su situación  
de d ispon ib ilidad  nula de recursos h íd ricos, 
así com o la frag ilidad  del ecosistem a al que 
pertenece; para, de esta m anera, cum plir 
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entonces con su ob ligación  de reordenar y 
restaurar el Acuífero, así com o garan t izar su  
susten tab ilidad  h id rológ ica. Este ú lt im o 
am paro corresponde al reclam o por la 
om isión  de las au toridades del gob ierno 
federal de cum plir con  sus ob ligaciones 
nacionales e in ternacionales en  aras de 
p reservar y evitar la sobreexp lotación  de los 
recursos h íd ricos del Acuífero Principal Re-
g ión  Lagunera, p rovocando con ello una 
violación  a los derechos hum anos al agua y 
a un  m ed io am biente sano.

Aunado a los ben ef icios para la t om a de 
decision es de orden  púb lico, la h erra-
m ien t a t ecn ológ ica que im p lica est e 
Pronaii, puest a a d isposición  de qu ien es 
in t eg ran  la sociedad , con t r ibu irá a la g e-
n eración  de in form ación  y dat os reales 
sob re la d ispon ib il idad  h íd r ica en  sit ios 
det erm inados, así com o a crear cond i-
cion es para incid ir  en  la resolución  de 
con f lict os en  t orn o al ag ua. De m anera 
que, las personas, au toridades y todo t ipo 
de en te de derecho con tarán  con in form a-
ción  confiab le, verificab le y asequ ib le sobre 
las p rincipales variab les del ciclo sociona-
tural del agua para incid ir en  la GIRH del 
país.
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Se ext iende una cord ial Invitación  a 
especialistas, representan tes de 
organ izaciones de base com unitaria, 
servidores púb licos, em presarios y g rupos 
de invest igación  cuyo t rabajo esté cent rado 
en  los p rob lem as del agua en  México a 
p roponer ponencias en  el 2º Congreso del 
agua para el b ien  com ún: Procesos, 
relaciones y soluciones frente a  la  
incertidum bre, que se llevará a cabo de 
m anera h íb rida (p resencial y virtual), del 26 
al 28 de sep t iem bre, en  el Cent ro de 
Invest igación  en  Materiales Avanzados 
(Cim av), Monterrey, Nuevo León.

El congreso es organ izado por el Consejo 
Nacional de Hum anidades, Ciencias y 
Tecnolog ías, a t ravés del Prog ram a 
Nacional Est ratég ico de Agua y el Cim av, en  
colaboración  con la Un iversidad  Autónom a 
de Nuevo León. El ob jet ivo del congreso es 
reflexionar colect ivam ente sobre t res 
g randes tem as:

1. El desarrollo de est rateg ias de  
invest igación  e incidencia  
t ransd iscip linaria sobre los 
p rob lem as del agua en  un  contexto 
de incert idum bre;

2. La reflexión  acerca del papel de 
actores d iversos y heterogéneos en   
la const rucción  de una fuerza social 
capaz de solucionar estos p rob lem as, 
y sobre cóm o preservar y potenciar 
esa fuerza. 

3. El papel de la ciencia, la tecnolog ía y 
la com unicación  en  la 
inst rum entación  de esta fuerza social 
t ransform adora.

Dado que los p rob lem as de agua son 
excepcionalm ente d iversos en  naturaleza, 
escala y m étodo de solución , invitam os 
? con total apertura tem át ica, ep istém ica y 
m etodológ ica?  a conducir la reflexión  en  
el m arco de p reguntas orietadoras con 
respecto a:

- Cam po de incidencia
- Métodos t ransd iscip linarios
- Conform ación  de una fuerza social 

t ransform adora
- Inst rum entos
- Disem inación  act iva

Aspectos para considerar en  las p ropuestas:

1. Las ponencias serán  revisadas y 
seleccionadas por un  com ité 
académ ico. En total se eleg irán  42.

2. Los autores seleccionados 
p resentarán  su ponencia vía In ternet  
y tendrá una duración  de en t re 10 y 12 
m inutos.

3. El con ten ido de las ponencias 
corresponderá con alguno de los ejes 
tem át icos arriba m encionados.

4 . Las p ropuestas se cap turarán  en  un  
form ulario a t ravés del sit io del 
congreso.

Nota: Las p ropuestas seleccionadas podrán 
ser pub licadas com o art ícu lo de d ifusión  en  
el bolet ín  La Noria Digita l y/o com o 
cap ítu lo cien t ífico en  un  lib ro ed itado por el 
Conahcyt , vía el Pronaces Agua. La 
part icipación  en  las ponencias y eventual 
pub licación  en  el bolet ín  y/o lib ro es 
g ratu ita y com o parte del esfuerzo del 
Conahcyt  para p rom over el derecho 
hum ano a al ciencia.

2° Con gr eso del  agu a par a el  b i en  com ún

Pr ocesos, r el aci on es y  sol u ci on es f r en t e 
a l a i n cer t i du m br e
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Visita la pág ina w eb del congreso para m ás 
detalles: 
h t tps://congresodelagua2023.cim av.edu.m x/

Fechas im por t an t es

Jueves 4  de m ayo

- Sesión  in form at iva sobre la invitación  
y el congreso

- Pub licación  de la invitación  a 
postu lar ponencias

Lun es 8 de m ayo al v iern es 7 de ju lio
- Recepción  de p ropuestas

Viern es 28 de ju lio
- Pub licación  de p ropuestas 

aceptadas
Lun es 14  de ag ost o

- Pub licación  del p rog ram a del 
congreso

Prim era qu in cena de sep t iem bre
- Pub licación  del com pend io de 

p ropuestas aceptadas
Mart es 26 al jueves 28 de sep t iem bre

- 2° Congreso del agua para el b ien  
com ún
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Or i en t aci ón  par a l os ar t ícu l os a ser  pu bl i cados

en  L a Nor i a Digital

          1. Característ icas de los art ícu los

1.1 Deberán referirse p referen tem ente a experiencias o invest igaciones de los autores y  colect ivos 
sobre la p rob lem át ica del ciclo socio-natural del agua y redactarse con rigor en  lenguaje sencillo 
y claro.

1.2 Se esperan textos 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 del autor.

3.2 Form ación  p ráct ica o académ ica.

3.3 Organ ización , colect ivo o inst it ución  a la que pertenece.

3.4 Teléfono.

3.5 Correo elect rón ico.
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Núm ero Siete
 Mayo 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

Este núm ero de La Noria Digita l está ded icado al Pronaii 
Disponibilidad de Agua en México: Balance Multidim ensional, 
abocado a resolver los p rob lem as de in form ación  en  torno a la gest ión  
del agua y su  ciclo socionatural. El Pronaii se p ropone desarrollar un  
inst rum ento que cont ribuya a superar el p rob lem a de la m ala calidad  
de la in form ación  sobre el agua en  México, y t iene, por tan to, 
im portancia t ransversal para todo el Pronaces Agua.

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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