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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 
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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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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-

27



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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