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Edi t or i al

El m es de jun io cierra con olas de calor so-
focando el p laneta, el hum o de los enor-
m es incend ios forestales se desp laza de un  
cont inente a ot ro, el derret im iento del per-
m afrost  es ya im parab le y los decesos por 
golpe de calor ocurren  cada vez con m ayor 
frecuencia. Tem peraturas inusualm ente al-
tas se p resentan  en  buena parte del terri-
torio m exicano y la estación  seca se p ro-
longa fuera de lo com ún. Aunque sabe-
m os que est os efect os del Cam b io Cli-
m át ico con t inuarán  aun  si se dejaran  de 
em it ir  g ases de efect o invernadero, se 
suele creer que es posib le paliar sus con -
secuencias m ed ian t e solucion es t ecn o-
crát icas basadas en  g randes inversion es. 
El t rasvase de ríos de una a ot ra cuenca 
se p resen t a com o una de esas solucion es 
que en  la p ráct ica n o resuelve, sin o que 
exacerba el p rob lem a am b ien t al y social. 
En  el m odelo Pronaces Agua se asum e que 
la m anera adecuada de en frentar esos p ro-
b lem as supone la form ación  de una alianza 
en t re el Estado y las Organ izaciones de Ba-
se Com unitaria orien tada a form ar un  Su-
jeto social capaz de const ru ir una hege-
m onía del Bien  com ún. Com o un  ejem p lo 
m ás de los avan ces de est e m odelo, el 
p resen t e núm ero de La Noria Digita l est á 
ded icado al p royect o ?Los t rasvases co-
m o d isposit ivos de desig ualdad  e inse-

g uridad  h íd r ica. Práct icas colect ivas para 
la just icia h íd r ica?, que se desp liega en  
cuat ro sit ios p iloto: los acueductos Monte-
rrey VI, El Realito y II de Querétaro, en  la 
Cuenca del Río Pánuco, y el t rasvase de la 
Cuenca del Río Lerm a a la Ciudad de Méxi-
co, con  el ob jet ivo de fortalecer las organ i-
zaciones com unitarias y elevar su  in fluen-
cia en  la p revisión , con t rol y reparación  de 
los daños ocasionados por los t rasvases.

El art ícu lo ?Mover un  río: perit ajes com u-
n it ar ios de los t rasvases?, escrit o por 
Francisco Peña, recog e el cuest iona-
m ien t o de los d isposit ivos sociot écn icos 
de t rasvase en t re cuencas que se cons-
t ruyen  para aum en t ar la d isposición  de 
ag ua en  las ciudades y la indust r ia, por-
que lo hacen  a expen sas de los sit ios de 
ext racción , in t ervin iendo a g ran  escala el 
ciclo h id rosocial con  consecuencias am -
b ien t ales, cu lt u rales, econ óm icas y so-
ciales que p rovocan  m ayor in just icia h í-
d r ica. Se concent ra en  la noción  de ?Peri-
taje Com unitario?, inst rum ento g rupal que 
reúne saberes locales y académ icos para 
fortalecer la acción  social, sistem at izar el 
conocim ien to d ialogado de los daños so-
cioam bientales causados por los t rasvases, 
ident ificar a responsab les y restab lecer los 
derechos de los afectados.
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Ana Karen  Delg ad il lo con t r ibuye con  el 
art ícu lo t it u lado ?Más allá de la ext rac-
ción  del ag ua. Crisis de la rep roducción  
de la v ida?, en  el que, con  base en  el Pe-
r it aje Com un it ar io de Alm oloya del Río 
analiza las consecuencias de la ext rac-
ción  de ag ua de los m anan t iales que ori-
g inaron  el sist em a lag unar y el Río Ler-
m a, l levada a cabo en t re 1930 y 1940 para 
abast ecer a la Ciudad  de México. La au to-
ra da cuenta de cóm o la obra h id ráu lica 
dest ruyó el "m odo de vida lacust re" y deto-
nó una crisis de reproducción  de la vida en  
Alm oloya del Río. Muest ra cóm o la recupe-
ración  de la m em oria h istórica a t ravés del 
d iálogo y análisis g rupal perm ite com pren-
der los m últ ip les im pactos del t rasvase en  
la ecolog ía, la cu ltura, la econom ía y el te-
rritorio, que se expresan en  el desast re so-
cioam biental en  los sit ios de ext racción  y el 
fracaso en  sat isfacer la sed  de la Ciudad de 
México.

Con  el art ícu lo ?Las con t rad iccion es de 
los t rasvases: repensar el caso del abast o 
de ag ua a la ciudad  de Querét aro?, Món i-
ca Ribeiro desvela el f racaso del t rasvase 
de ag uas del r ío Moct ezum a, con  el ar-
g um en t o de evit ar la sob reexp lot ación  
del acu ífero que abast ece a la pob lación  
y la indust r ia de la Zona Met ropolit ana 
de Querét aro (ZMQ). En  este art ícu lo se 
exponen los resu ltados del Peritaje Com u-
n itario al análisis del Acueducto II Queréta-
ro, reiterando que el t rasvase de g randes 
cant idades de agua lejos de resolver la ne-
cesidad  h íd rica de las ciudades agud iza las 
desigualdades h íd ricas tan to en  las áreas 
de ext racción  com o en los territorios re-
cep tores. Se concluye que el AQII no ha fa-
vorecido la recarga del acuífero, pero sí ha 
p rovocado segregación  social.

Por su  part e, José Manuel Ort eg a, en  el 
art ícu lo ?Los t rasvases com o form a de 
acum u lación  de cap it al: p ropuest a m e-
t odológ ica de análisis f inan ciero-
polít ico? sost ien e que la const rucción  de 
ob ras de in f raest ruct u ra h id ráu lica para 
el t rasvase est á det erm inada por una ló-
g ica donde dom inan  p ropósit os econ ó-
m icos de n eg ocio, y p ropon e un  en foque 
crít ico de invest ig ación  que part e de 
considerar los p royect os de t rasvase co-
m o form as de acum u lación  de cap it al 
que sirven  para desviar recu rsos púb li-
cos, por lo g en eral en  ben ef icio de las 
em presas g anadoras de las l ic it acion es. 
Por el m om ento, el autor describe, en  tér-
m inos generales, su  p ropuesta m etodoló-
g ica de análisis financiero-polít ico. Espera-
m os, m ás adelan te, con tar con los resu lta-
dos de su ap licación  para pub licarlos en  
p róxim os núm eros de La Noria Digita l que 
perm itan  conocer el im pacto de esta 
m etodolog ía.

Cerram os con  la sín t esis g ráf ica ded ica-
da a p resen t ar el Pronaii ?Los t rasvases 
com o d isposit ivos de desig ualdad  e inse-
g uridad  h íd r ica. Práct icas colect ivas para 
la just icia h íd r ica?, en  cuyo m arco se han  
escrit o los art ícu los que con form an  est e 
núm ero de La Noria Digita l. Por ú lt im o, 
les invitam os a con testar una b reve en-
cuesta (b it .ly/3NLfHJr). La Noria Digita l es 
una pub licación  de creación  colect iva que 
asum e la cooperación  sustant iva com o 
princip io de t rabajo, por lo que sus op in io-
nes y sugerencias nos perm it irán  perfec-
cionarla. Aprovecham os para recordarles 
los m icrosit ios inst it ucionales donde se en-
cuent ran  alojados todos los bolet ines: Co-
nahcyt  (h t t ps://b it .ly/46JKr65) y Cim av 
(h t t ps://b it .ly/3XNk sGV).

http://bit.ly/3NLfHJr
https://bit.ly/46JKr65
https://bit.ly/46JKr65
https://bit.ly/46JKr65
https://bit.ly/3XNksGV
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El p ropósito cent ral de estas notas es exp li-
car por qué y cóm o adoptam os un  enfoque 
t ransd iscip linario, y sobre todo exponer la 
const rucción  y sistem at ización  de las for-
m as de conocim iento p ráct ico vernácu lo. 
Para consegu irlo, exp licarem os en  form a 
breve el ob jet ivo del p royecto ?Los t rasva-
ses com o d isposit ivos de desigualdad  e in -
seguridad  h íd rica. Práct icas colect ivas para 
la just icia h íd rica? y los sit ios de 
invest igación- acción  donde se desarrolla. 
Tam bién  referirem os un  eje de los p roced i-
m ien tos m etodológ icos: la realización  de 
peritajes com unitarios. Estam os convenci-
dos que la adopción  del en foque m etodo-
lóg ico de una invest igación  solo puede jus-
t ificarse por las p reguntas que se form ulen  
y los ob jet ivos que se persigan.

El p royect o se p ropon e invest ig ar, iden -
t if icar, caract er izar e incid ir  en  las áreas 
crít icas de la relación  en t re el acceso in -
just o o desig ual al ag ua y el t rasvase co-
m o un o de los d isposit ivos sociot écn icos 
const ru idos y u t i l izados para aum en t ar la 
d ispon ib il idad  del líqu ido en  las ciuda-
des, para la indust r ialización  y para des-
hacerse de las ag uas residuales de or i-
g en  u rban o .

Los t rasvases, com o m ovilización  de volú-
m enes crecientes del líqu ido de una cuen-
ca a ot ra, representan  una in tervención  de 
g ran  escala en  el ciclo h id rosocial con  im -
p licaciones am bien tales (m od ifican  las 
cond iciones b iót icas y ecosistém icas de los 
sit ios de ext racción), económ icas (desp la-
zan las act ividades ag rícolas com pletas y/o 
p rop ician  el surg im iento de polos indus-
t riales para la exportación , ent re ot ras im -
p licaciones), sociales (conducen a la pérd i-
da de m ed ios de vida local en  la zona de 
ext racción  y al aum ento de la m ig ración) y 
cu lturales (dan p ie a la exprop iación  de te-
rritorios ancest rales, a la desart icu lación  de 
com unidades, etc.), que en  su con jun to 
pueden caracterizarse com o relaciones de 
in just icia h íd rica (Peña y Granados, 2021).

Los t rasvases son p rocesos de acapara-
m iento de la m ejor agua en  pocas m anos y 
de exclusión  crecien te m ed ian te sistem as 
de ?cierre? social por consideraciones eco-
nóm icas, cu ltu rales y/o polít icas (Isch , Boe-
lens y Peña, 2013). A la p rofund idad  de esa 
t ransform ación  en  el ciclo h id rosocial, le 
h em os llam ado ?m over un  río? (o m over 
ot ro cuerpo de ag ua). Varias invest ig a-
doras com un it ar ias de nuest ro p royect o 
han  d ich o que se t rat a m ás b ien  de ?ro-

M ov er  u n  r ío: per i t ajes 

com u n i t ar i os de l os t r asv ases

Fr ancisco Javier  Peña De Paz *

* Coleg io de San Lu is



bar un  río?, exp rop iándoselo a las com u-
n idades que hast a ese m om en t o ven ían  
u t i l izando sus af luen t es y sus encuen t ros 
y desbordam ien t os para hum edecer el 
t err it or io y la v ida social. ?Mover un  río? 
se t it u la t am b ién  el docum en t al de Alba 
Herrera Rivas que describe el despojo 
com et ido con t ra la t r ibu  yaqu i a conse-
cuencia del t rasvase de su  río m ed ian t e 
el Acueduct o In depen den cia.

Casi todas las p rob lem át icas locales por el 
agua (d isputas violen tas por el acceso, 
consum o hum ano de aguas tóxicas, daños 
a la salud , hund im ien tos por ext racción  de 
aguas sub terráneas y m uchas ot ras) apare-
cen o se ag ravan después de experim en-
tarse en  la reg ión  una obra de t rasvase que 
desp laza y despoja a un  con junto crecien te 
de dam nificados am bientales. Lo m ism o 
puede docum entarse la desaparición  de 
m anant iales en  la parte alta del río Lerm a 
que el aum ento de enferm edades por 
contam inación  del agua en  el río Tu la por 
las aguas de desecho t rasvasadas desde el 
Valle de México.

Nuest ro ob jet ivo es art icu lar una p lat a-
form a social que fort alezca la org an iza-
ción  com un it ar ia e in f luya en  la t om a de 
decision es de polít icas de p revención , 
con t rol y reparación  de los dañ os socio-
am b ien t ales ocasionados por los t rasva-
ses en  México, desde una perspect iva de 
equ idad , inclusión  y just icia h íd r ica. La 
invest igación  em pírica se realiza en  cinco 
espacios delim itados al in terior de dos 
cuencas: 1) Cuenca del Río Lerm a (parte al-
ta); y 2) Cuenca del Río Pánuco. Los puntos 
específicos se pueden ver en  la f ig u ra 1. 

Por su  d isposición  espacial, hem os llam ado 
al con jun to ?un cin turón  ext ract ivo? que 
rom pe con el llam ado parteaguas con t i-
nental y conduce aguas de la vert ien te Pa-
cífico a la del Golfo.

Los perit ajes com un it ar ios

Com o puede verse por la com plejidad  del 
tem a y los p ropósitos del p royecto, para el 
esclarecim iento del t ipo y am plitud  de los 
daños am bientales y sociales que provocan 
los t rasvases es ind ispensab le la coopera-
ción  de p rofesionales un iversitarios form a-
dos en  d iferen tes t rad iciones d iscip linarias 
(h id rólogos, ingen ieros, ecólogos, econo-
m istas, etc.), y sobre todo el in tercam bio de 
saberes con los p rop ios afectados, qu ienes 
con frecuencia t ienen una larga h istoria de 
acciones crít icas hacia las obras que los 
afectan  y conservan saberes detallados de 
las t ransform aciones en  el territorio y la vi-
da social. Para favorecer ese d iálogo in for-
m ado, sistem át ico y riguroso ent re p rofe-
sionales un iversitarios y conocedores loca-
les, el p royecto se ha dado a la tarea de 
elaborar los peritajes com unitarios. Uno 
por cada espacio p iloto iden t ificado. Esos 
peritajes reconocen un  g rupo de especia-
listas no solo p roven ien tes de la academ ia, 
sino tam bién  de los espacios locales, p ro-
tagon istas de la vida cot id iana en  los terri-
torios afectados. A los peritajes les hem os 
dado el papel de espacios de const rucción  
de conocim iento y de fortalecim iento de la 
acción  social para restab lecer los derechos 
de im portan tes pob laciones afectadas.
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El  Per i t aje Com u n i t ar i o t i en e com o f i n al i dad l a ar t i cu l aci ón  
de con oci m i en t os d i al ogados qu e r om pan  l a con d i ci ón  

i n v i si b l e de l as per son as excl u i das de l as t om as de deci si on es, 
y  qu e sost en gan  l a acci ón  t r an sf or m ador a qu e r ev i er t a l os 

daños soci oam bi en t al es pr odu ci dos por  l os t r asv ases



Entendem os los peritajes com unitarios co-
m o una sistem at ización  de conocim ientos 
d ialogados y situados que ident ifican  los 
daños socioam bientales de los t rasvases y 
sus responsab les, y dan rost ro a las com u-
n idades, pueb los, fam ilias y personas que 
han sufrido los daños. La p ropuesta de pe-
rit aje com unitario del Trasvase se insp ira en  
el t rabajo de El Hid roscop io (Vargas y Pe-
ñeyro, 2005), cuya m áxim a podem os resu-
m ir de la sigu ien te m anera: ?para ver de le-
jos, el telescop io, para ver de cerca el m i-
croscop io, para ver la desigualdad , el 
h id roscop io?.

A d iferencia de las Man ifest acion es de 
Im pact o Am b ien t al, el perit aje es un  do-
cum en t o form u lado desde la experiencia 
local y reg ional, dando un  lug ar dest aca-
do al con ocim ien t o y a los especialist as 
com un it ar ios, que n o se fundan  en  p re-

d iccion es o escenarios, sin o sob re t odo 
en  resu lt ados y evidencias. La guía espe-
cífica para elaborar el peritaje incluye la in -
dagación  de varios aspectos, im posib les de 
referir aquí de m anera exhaust iva. Es im -
portan te subrayar dos cosas que m at izan  y 
cond icionan el t ipo de p reguntas y aspec-
tos que se p recisan en  cada caso.  Prim ero, 
tom ar en  cuenta que no todos los t rasvases 
estud iados por este p royecto son iguales, 
por ejem plo, en  tem poralidad . Hay t rasva-
ses m uy an t iguos, com o el desalojo de 
aguas del Valle de México hacia el Mezqu i-
tal Hidalgo, y algunos que m ant ienen la 
cond ición  de p royectos sin  ejecu tar, com o 
el Monterrey VI.

Segundo, la inst alación  de un  t rasvase 
clasif ica t écn ica, social y polít icam en t e 
dos g randes polos, la zona de ext racción  
y la de dest in o del ag ua. En los peritajes 
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Fig u ra 1.  Localización  de los espacios de invest igación  d irecta. Fuente: Proyecto 
319000, Laboratorio de Análisis Cartog ráfico y Socioam bien tal, El Coleg io de San Lu is. 
Elaboración : Gabriela Monreal. Revisión : Francisco Peña.



tenem os m uy presente esa cond ición  es-
t ructural. Por tal m ot ivo, en  la zona de ex-
t racción  nos p reguntam os lo sigu ien te: 
¿cóm o se dest ruye el ?superávit  h íd rico?? 
Para la zona de dest ino ? por el cont rario? , 
la p regunta g lobal puede form ularse de 
esta m anera: ¿cóm o se const ruye la ?esca-
sez urbana persisten te?? Son cuest iona-
m ientos clave para la p rop ia organ ización  
del t rabajo en  cada sub - equ ipo. Los t ras-
vases n o d ism inuyen  la escasez h íd r ica, 
en  cam b io, la aum en t an , al increm en t ar 
la desig ualdad  en  el acceso al ag ua y ex-
clu ir  a im port an t es sect ores de la socie-
dad  en  la t om a de decision es. Ant icipa-
dam ente, el agua que se t rasvasa se com -
prom ete para act ividades nuevas bajo el 
con t rol de las élites polít icas de m ayor po-
der, m anten iendo el abasto frág il en  los 
g rupos sociales citad inos subalternos. Lo 
que se ofrece com o solución  de largo p lazo 
nunca term ina de saciar la sed  urbana, que 
es acum ulat iva y dem andante. Lo que se 
consigue a corto p lazo es secar la vida so-
cial de las reg iones de ext racción .

Con clusión

Peritaje Com unitario es el nom bre que da-
m os a un  docum ento y, sobre todo, a un  
p roceso de conocim ien to- incidencia. Tiene 
com o finalidad : 1) la art icu lación  de conoci-
m ien tos d ialogados que rom pan la cond i-
ción  invisib le de las personas exclu idas de 
las tom as de decisiones; 2) la com prensión  
coleg iada no solo de las cond iciones que se 
viven , sino tam bién  de las causas y sobre 
todo de las responsab ilidades sociales, téc-
n icas, económ icas y polít icas; y 3) la crea-
ción  de argum entos com unitarios que sos-
tengan una acción  t ransform adora a m ed io 
y largo p lazo que revierta los daños socio-

am bientales p roducidos por los t rasvases, 
m ed ian te acciones de p revención , con t rol y 
reparación .
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Alm oloya del Río an t es del t rasvase

La palabra Alm oloya p roviene del náhuat l y 
sign ifica ?lugar donde m ana o nace el 
agua". Es uno de los 125 m un icip ios del Es-
tado de México. Se ub ica 25 k ilóm et ros al 
sureste de la ciudad de Toluca. Lim ita al 
norte con Santa Cruz At izapán y Tiangu is-
tenco, al sur con Sant iago Tiangu istenco y 
San Mateo Texcalyacac, al este con Sant ia-
go Tiangu istenco y Xalat laco, y finalm ente 
al oeste con San Anton io la Isla (Periód ico 
Oficial Gaceta del Gob ierno, 2022).

Hasta m ed iados del sig lo XX, Alm oloya del 
Río se caracterizó por lo que Albores (2006) 
designó "m odo de vida lacust re", un  con-
jun to de act ividades que consisten  en  la 
caza, pesca y recolección  de flora y fauna 
acuát icas, vitales para la subsistencia de la 
pob lación . Sin  em bargo, a part ir  de la im -
p lem en t ación  del p royect o den om inado 
Prim era Fase del Sist em a Lerm a [1] (Ta-
lledos, 2016) en  la década de los cuaren t a 
del sig lo XX, se t rasvasaron  las ag uas de 
sus m anan t iales hacia la Ciudad  de Mé-
xico. De est a m an era, su  "m odo de vida 

lacust re" fue rad icalm en t e deg radado, 
det onando con  ello una cr isis de rep ro-
ducción  de la v ida en  Alm oloya del Río.

El peritaje com unitario realizado en  Alm o-
loya del Río ha perm it ido recuperar parte 
de la m em oria h istórica que ha m arcado la 
vida de la pob lación . Sin  dejar de lado la 
relevancia de invest igaciones p revias que 
dan cuenta de las afectaciones en  la reg ión  
del Alto Lerm a, el peritaje com unitario [2] 
ha posib ilit ado retom ar las afectaciones 
com o las evidencias de que la cond ición  
de Alm oloya va m ás allá de la ext racción  
del ag ua de los m anan t iales, puest o que 
se t rat a de una cr isis de rep roducción  de 
la v ida que ha const it u ido la exist encia 
h ist ór ica del m un icip io a lo larg o de m ás 
de set en t a añ os de ext racción  del ag ua.

En este sent ido, se p ropone com o una for-
m a exp licat iva la clasificación  de las evi-
dencias de las afectaciones en  ecológ icas, 
cu lturales, socioeconóm icas y territoriales, 
sin  perder de vista que están  in terconecta-
das y son parte de una m ism a realidad .

M ás al l á de l a ext r acci ón  del  agu a.

Cr i si s de l a r epr odu cci ón  de l a v i da

Ana Kar en  Delgadi l lo Ber m údez *

* In teg ran te de la Un ión  de Pequeños 
Productores, Com ercian tes de Ropa y 

Artesanías de Alm oloya del Río



Afect acion es ecológ icas

Den t ro de las p r in cipales afect acion es 
ecológ icas que se recon ocen , se encuen -
t ra la deg radación  de los m anan t iales 
que fueron  cap t ados para el Sist em a Ler-
m a, los cuales alim en t aban  a la lag una 
Ch ig nahuapan , que abarcaba los nueve 
m anan t iales m ás caudalosos en  la zona: 
At ot on ilco, Tepozoco, Tecalco, Texcoa-
pan , Pret un t a, Ixcah iu iapan , Ixcahu iap it a, 
Ixt lahuat enco y Ram bat a. El t rasvase pro-
du jo una fractura m etabólica del ciclo del 
agua, deb ido a su ext racción  in tensiva, con  
una capacidad  de bom beo de 400 lit ros 
por segundo [3], para el uso urbano-
indust rial. Ello condu jo a la pérd ida de in -
contab les form as de vida, com o los ajolo-
tes, el pescado b lanco, los atepocates y d is-

t in tas especies de aves. La im agen que se 
m uest ra abajo corresponde al m anant ial 
Texcoapan en  el año 1937. Actualm ente, es-
ta zona se conoce com o parte del Barrio de 
Texcoapan.

Afect acion es cu l t u rales

En  cuan t o a las afect acion es cu lt u rales, 
hab lam os de la desaparición  de con oci-
m ien t o vincu lado a la iden t if icación  de 
especies de f lora y fauna; específ ica-
m en t e, a su  ub icación , sus t em poradas y 
sus t écn icas de caza y recolección . Asi-
m ism o, t en em os la desaparición  de co-
n ocim ien t os vincu lados a las form as de 
alim en t ación , p r incipalm en t e las recet as. 
Un claro ejem plo de ello es la p reparación  
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del ajolote en  salsa verde, que era puesto a 
las b rasas del carbón para facilit ar el des-
pellejam iento de su p iel y así poder lavarlo 
y cortarlo para verterlo a la salsa p revia-
m ente p reparada. Este p lat illo fue m uy co-
m ún ent re la pob lación  que vivió del es-
p lendor lacust re de la reg ión .

Por ot ra parte, es im port an t e m encionar 
la descon exión  con  el ag ua que an t erior-
m en t e se ap reciaba com o fuen t e de vida 
por t odos los alim en t os que se pod ían  
ob t en er de ella, lo que la invest ía de un  
caráct er sag rado. Alm oloya del Río se en-
cont raba hab itada por pueb los m at lat zin -
cas, nahuas y otom íes (Albores, 2006). Ac-
tualm ente, la ún ica form a de convivencia 
con el agua es a t ravés del agua del g rifo, el 
agua em botellada o el agua con tam inada, 
p roducto del d renaje a cielo ab ierto del 
m un icip io.

Adem ás, se señala una alt eración  de 
p ráct icas fest ivas y t rad icionales. Especí-
ficam ente, se hab la del desp lazam ien to de 
una de las fest ividades m ás im portan tes en  
Alm oloya del Río, vincu lada a los ciclos 
ag rícolas, que an tes se realizaba en  el m es 
de enero. A part ir de la desecación  de la 
Laguna Ch ignahuapan por el t rasvase de 
agua, ahora se celebra en  sep t iem bre.

Afect acion es socioecon óm icas

Con  respect o a las afect acion es socio-
econ óm icas, se m enciona la deg radación  
del "m odo de vida lacust re" de la com u-
n idad . Est o se evidenció en  las d iferen t es 
redes de pesca que de acuerdo con  la fa-
m ilia que las com part ió du ran t e el peri-
t aje eran  t ej idas por los m ism os hab it an -
t es. Por est a razón , al desaparecer d ich o 
m odo de vida se in t ensif icó la p recarie-
dad  laboral; es decir, m ucha gente fue 
cont ratada para t rabajar en  la obra h id ráu-
lica, ot ra gen te m ás se desp lazó a la cap ital 
del país, y ot ra tan ta se quedó en  la recien-
te zona Indust rial Toluca-Lerm a. El peritaje 
hab la asim ism o de m ig ración  a los Estados 
Un idos.

Alm oloya del Río es reconocida hoy en  d ía 
com o la Tierra del Pan talón  y del Buen 
Vest ir. Cuenta con un  t iangu is dom in ical 
fam oso, posicionado en  g ran  m ed ida por la 
Feria del pantalón  y las artesanías, celebra-
da por la Un ión  de Pequeños Productores, 
Com ercian tes de Ropa y Artesanías de Al-
m oloya del Río, organ ización  creada en  los 
años ochenta del sig lo pasado, com o una 
alternat iva a los d iversos p rob lem as oca-
sionados desde el desp liegue del Sistem a 
Lerm a.
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Afect acion es t err it or iales

En cuanto a las afectaciones territoriales, se 
m enciona la alt eración  de las form as de 
com un icación  con  los pueb los, ya que 
an t eriorm en t e el t raslado se realizaba a 
t ravés del ag ua para t ransport ar leña, 
past u ra e incluso personas, desde Alm o-
loya hast a los em barcaderos en  la com u-
n idad  de Lerm a. Muest ra de ello son los 
d iferen tes t ipos de canoas, que soportaban 
de una hasta m ás de 40 personas. Tam -
b ién , se m enciona la dest rucción  de espa-
cios de convivencia, dado que la laguna era 
un  punto de encuent ro para la celebración  
de eventos com o bodas. Asim ism o se reali-
zaban carreras de canoas y representacio-
nes escolares com o la de Cristóbal Colon  
con sus 3 carabelas, por parte de la escuela 
p rim aria.

Por ot ra parte, se reconoce la con figuración  
territorial del m un icip io, ya que en  los años 
seten ta del sig lo XX se const ruyó un  bordo 
de confinam iento sobre las aguas p luviales 
en  la zona donde se situaba la laguna 

Ch ignahuapan, con el argum ento de per-
m it ir la recarga del acuífero por la sobrex-
p lotación  de los g randes volúm enes de 
agua, realizada a t ravés de los pozos de 
agua del Sistem a Lerm a. Asim ism o, ten ía la 
finalidad  de evitar la inundación  de los te-
rrenos aledaños y la con tam inación  con las 
aguas residuales vert idas en  la m ism a zona 
(Zavala, 1993).

El lugar donde se situaba la laguna Ch ig -
nahuapan en  el 2002 fue declarado Área 
Natural Proteg ida, con  categoría de Área 
de Protección  de Flora y Fauna, Ciénegas 
de Lerm a, donde Alm oloya del Río form a 
parte del polígono. Actualm ente, Alm oloya 
padece la d ist ribución  de agua por tandeo, 
m ient ras que hay agua constan te para el 
Sistem a Lerm a. Finalm ente, debem os 
m encionar que la in t erd iscip lina ha per-
m it ido observar con  m ayor am p lit ud  la 
com p lejidad  de los p rob lem as p rovoca-
das por el Sist em a Lerm a, que van  m ás 
allá de la ext racción  del ag ua. El fu t u ro 
se vislum bra com p lejo.
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La ciudad de Querétaro y su  zona m et ro-
polit ana (ZMQ) p resentan  com plejos desa-
fíos, in tereses y p rob lem as alrededor del 
abasto y gest ión  del agua, resu ltado del 
m odelo de crecim ien to urbano- indust rial 
experim entado en  los ú lt im os 40 años. Es-
te m odelo de crecim iento corresponde al 
p roceso de g lobalización  económ ica y a la 
lóg ica del cap ital financiero. Esa lóg ica 
m uest ra p rofundas con t rad icciones, deb i-
do a ello el ob jet ivo de est e t ext o consist e 
en  m ost rar que m over g randes can t ida-
des de ag ua a t ravés de t rasvases, com o 
ha ocu rr ido con  el p royect o Acueduct o II 
para Querét aro (AQII), n o resuelve los 
p rob lem as de abast o h íd r ico en  las ciu -
dades, m ás b ien , aum en t a las desig ual-
dades en  el acceso al ag ua, t an t o en  los 
t err it or ios donde se ext rae, com o en  la 
p rop ia ciudad , y m an t ien e vig en t e la n e-
cesidad  de aum en t ar const an t em en t e el 
abast o de ag ua u rbana.

Los datos y referencias em píricas que aquí 
se p lan tean son resu ltado del peritaje co-
m un itario sobre el AQII, realizado en  las zo-
nas de ext racción  y t ránsito (Zim apán en  
Hidalgo y Cadereyta en  Querétaro), así co-
m o del peritaje com unitario de llegada del 
agua (ciudad de Querétaro), que fue reali-

zado por un  equ ipo que involucró invest i-
gadores de d iversas d iscip linas y Organ iza-
ciones de Base Com unitaria, en t re las que 
destacan Com unidades Un idas de Zim a-
pán, Com unidad Agraria de Maconí, Por 
m is Vecinos y Bajo Tierra, estas ú lt im as de 
la ciudad de Querétaro. Esta b reve reflexión  
se alim enta de t rabajos p revios realizados 
en  la reg ión  de estud io.

Los t rasvases com o solución  al p rob lem a 
del abast o del ag ua

Los t rasvases h íd r icos se p resen t an  com o 
la solución  para resolver el p rob lem a 
crecien t e de abast o de ag ua que dem an-
dan  las ciudades, pero al m ism o t iem po, 
com o ind ican  Peña y Granados (2021), d i-
v iden  los t err it or ios bajo nuevas cat eg o-
rías de desig ualdad  social. Por un  lado, se 
encuent ran  los territorios de ext racción  o 
cedentes, que son conceb idos com o im -
product ivos y vacíos, o con pob lación  m i-
noritaria, con  bajo peso polít ico y social en  
la tom a de decisiones frente a los gob ier-
nos estatales y federal. Por ot ro lado, están  
los territorios urbanos receptores, im ag ina-
dos com o concent radores y p rom otores de 
la p roduct ividad  y el desarrollo económ ico, 

L as con t r ad i cci on es de l os t r asv ases.

Repen sar  el  caso del  abast o de agu a a 
l a ci u dad de Qu er ét ar o

 M ón ica Ribei r o Palacios *
     Eduar do Solor io San t iago *

*  Un iversidad  Autonom a de Querétaro
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considerados com o cent rales en  el m otor 
económ ico e indust rial, por lo que deben 
ser beneficiados con el agua.

Tal es el caso del t rasvase AQII, que des-
de 2011 m ueve 50  m illon es de m et ros cú -
b icos anuales, desde la cuenca del r ío 
Moct ezum a en  el sit io del Cañ ón  El In -
f iern il lo en  Zim apán , Hidalg o, hacia la 
ciudad  de Querét aro (Granados, 2015). El 
argum ento de las au toridades fue que la 
ciudad estaba creciendo en  hab itan tes, ex-
tensión  e indust ria, lo que dem andaba un  
m ayor volum en de agua y su  ext racción  
ponía en  riesgo el acuífero del Valle de 
Querétaro. Si b ien  an t es de p lan t earse el 
p royect o del AQII hubo ot ras p ropuest as 
para l levar ag ua a la ciudad  desde zonas 
m ás cercanas, com o la Presa El Bat án , el 
Dist r it o de Rieg o 023 de San  Juan  del Río, 
o const ru ir  una p resa en  el m un icip io de 
El Marqués, se op t ó por el p royect o del 
t rasvase (Granados, 2015), que im p licaba 
una g ran  ob ra de in f raest ruct u ra, p r inci-
palm en t e en  el t ram o a p resión , y con  
ello un  n eg ocio m ás ren t ab le.

Desig ualdades socioam b ien t ales y 
t rasvases

La const rucción  y operación  del AQII ha 
t en ido im port an t es consecuencias so-
cioam b ien t ales en  los t err it or ios de ex-
t racción  y t ránsit o (los m un icip ios de San  
Joaqu ín , Cadereyt a, Ezequ iel Mon t es, Co-
lón  y El Marqués en  Querét aro), com o la 
pérd ida de m anan t iales, el desp laza-
m ien t o de fauna silvest re, el det er ioro de 
la cobert u ra veg et al (cact áceas endém i-
cas), deslaves y derrum bes. Destaca al 
respecto el estud io de Bayona y Chávez 
(2013), qu ienes señalan  que el área m ás 
afectada fue el t ram o que cruza la Sierra de 
El Doctor en  Cadereyta, dañado en  un  
350% m ás de lo referido en  el docum ento 
de im pacto am biental. Adem ás, exist ió 
una serie de in just icias y acuerdos in -
cum p lidos por m ás de 10  añ os con  las lo-
calidades cam pesinas e ind íg enas ot o-
m íes, ub icadas en  los t err it or ios de ex-
t racción , p r incipalm en t e Zim apán  en  Hi-
dalg o y Macon í en  Cadereyt a, donde el 
g ob iern o del Est ado de Querét aro y la 
Com isión  Est at al de Ag uas (CEA) p rom e-
t ieron  ab rir  "d isparos" del t rasvase para 
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abast ecer de ag ua a cam b io de ceder 
ag ua y t erren os para el paso de la ob ra. 
Estas pob laciones se han organ izado para 
luchar para hacer cum plir los acuerdos, sin  
em bargo, bajo la p rem isa de que las zonas 
t ienen superávit  de agua se desleg it im an 
los argum entos de los hab itan tes (Peña y 
Granados, 2021), a pesar de que los m un ici-
p ios de Zim apán y Cadereyta at raviezan 
por serios p rob lem as de abasto de agua.

Por ot ro lado, en  la ciudad  de Querét aro 
com o el t err it or io recep t or, el ag ua t am -
poco lleg a de m an era un iform e n i t erm i-
na por resolver los p rob lem as de abast o. 
Los t rasvases se just ifican  con el d iscurso 
alarm ista que se va gestando en  las ciuda-
des sobre la falta de agua, la sobreexp lota-
ción  de los acuíferos, el fin  de las reservas, 
etc. Para cu idar y estab ilizar los acuíferos 
urbanos sin  dejar de responder a la de-
m anda de agua de los hab itan tes, inm ob i-
liarias e indust rias, se const ruyen y am plían  
los t rasvases.

Una vez const ru idos y en  operación  estos 
t rasvases, com o apunta Peña (2013), la ad-
m in ist ración  estatal just ifica que: 1) la ciu -
dad  siga creciendo de m anera constante, 
sin  una p laneación  que responda a la d is-
pon ib ilidad  de agua; 2) se incent ive el esta-
b lecim ien to de nuevos fraccionam ientos e 
indust rias de alto consum o de agua: en  

Querétaro, según CONAGUA, 10 em presas 
acaparan m ás de 39 m illones de m et ros 
cúb icos de agua al año; y 3) se perm ita el 
crecim iento urbano sobre zonas de recarga 
del acuífero del valle de Querétaro (Yáñez 
et  al., 2020). Incluso, a pesar de que uno de 
los argum entos para const ru ir el t rasvase 
fue que había que recuperar el acuífero y 
por tanto frenar la ext racción  de agua a 
t ravés de los pozos urbanos, después de 
2011 que ent ró en  función  el AQII sigu ieron  
dándose concesiones de pozos para uso 
p rivado.

El ag ua que lleg a a la ciudad  de Querét a-
ro a t ravés del AQII ha favorecido el cre-
cim ien t o u rban o e indust r ial, pero n o se 
ha dest inado para at ender las dem andas 
de ag ua de las colon ias perifér icas de la 
ZMQ, que h oy se encuen t ran  bajo m ode-
los de abast o insu f icien t e, m ecan ism os 
de t andeo, p rocesos de p rivat ización  del 
servicio de ag ua o recib iendo ag ua de 
m ala calidad  (arsén ico y f lúor). Esto con-
t rasta con los nuevos fraccionam ientos 
m et ropolit anos de élite que cuentan  con 
cuerpos de agua, ya sean naturales o art ifi-
ciales, para dar la sensación  de vivir en  p le-
na abundancia de agua. Fraccionam ientos 
que m uchas veces están  subocupados y 
cuya const rucción  responde m ás a un  m o-
delo de financiación  para crear especu la-

16

Balneario en  el Río Ogre, Leton ia (1925). Bib lioteca Nacional de Leton ia. Fuente: Europeana. 
h t tps://w w w.instag ram .com /p /CsvFqW JNTSu/ .

https://www.instagram.com/p/CsvFqWJNTSu/


ción  inm ob iliaria y p rom over la inversión  
de cap itales en  la indust ria de la const ruc-
ción , que para sat isfacer una dem anda de 
vivienda.

De ah í que sostenem os que los reclam os 
de las colon ias que aún no t ienen un  co-
rrecto abasto de agua no solo no son aten-
d idos, sino que se incorporan a un  d iscurso 
alarm ista de la falta de agua en  la ciudad,  
que reproduce con t inuam ente la idea de 
necesitar m ás agua. Esto es evidente con el 
anuncio, por parte del gobernador del es-
tado Mauricio Kuri González, de la cons-
t rucción  del Acueducto III, just ificándolo 
ot ra vez ? bajo el d iscurso de la falta de 
agua?  con la necesidad  de atender el cre-
cim ien to urbano y garant izar el desarrollo 
indust rial de la ciudad de Querétaro. Este 
m ism o d iscurso se rep lica por la CEA y los 
m ed ios de com unicación  locales e incluso 
por algunos g rupos de la sociedad civil.

La ciudad  se const it uye en  una en t idad  
insaciab le que n o t ien e que ver con  una 
dem anda b iológ ica sin o cu lt u ral de un  
est i lo de vida u rban o?indust r ial que t er-
m ina solicit ando m ás ag ua, en  la que im -
pera la lóg ica de abast ecer m ás ag ua pa-
ra la ciudad , pero que nunca parece ser 
su f icien t e (Peña, 2013). Recordem os que 
este est ilo de vida urbano?indust rial se ha 
desarrollado am pliam ente en  ciudades 
m ed ias, donde im pera el crecim ien to y el 
desarrollo inm ob iliario com o m otor de la 
econom ía. Las ciudades y zonas m et ropoli-
t anas se convierten  de esta form a en fuer-
za de p resión  para los territorios del en-
torno cercano y lejano.

El peritaje com unitario m uest ra que el AQII 
no ha favorecido la recarga del acuífero y sí 
ha p rom ovido p rocesos de segregación  y 
exclusión  social, bajo un  m odelo que con-
cent ra las decisiones sobre el agua urbana 
en  pocos actores.
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La perspect iva de invest igación  que consi-
dera com o acum ulación  de cap ital los p ro-
yectos de in fraest ructura h id ráu lica dest i-
nados a t rasvasar el agua de sus cauces 
naturales o art ificiales a las ciudades, pone 
en  el cen t ro de la d iscusión  que las obras 
de in fraest ructura son vistas com o un ne-
gocio económ ico que, a t ravés de relacio-
nes polít icas, perm ite la desviación  de re-
cursos púb licos hacia em presas p rivadas, 
generalm ente las ganadoras de las licit a-
ciones. Dicho desvío encuent ra m odalida-
des d ist in tas, tales com o el increm ento si-
m ulado de costos o de m ateriales, inver-
siones aseguradas por el pago de inst it u -
ciones púb licas o fideicom isos a m odo, en-
t re ot ras. Nos p lan team os com o principal 
m eta abonar elem entos técn icos (financie-
ros y legales) sobre los con t ratos y licit acio-
nes de obras púb licas, que perm itan  visua-
lizar la art icu lación  de polít icos con las em -
presas a las que se asignan obras, para 
com prender de m anera genérica que la f i-
g u ra de Asociación  Púb lico- Privada du -
ran t e  el  Neoliberalism o  ha  operado  
com o una  form a  concret a  de  acum u la-
ción  de cap it al a n ivel nacional e 
in t ernacional.

Part im os de que el ag ua es un  derech o 
hum an o que se ha m ercan t il izado. Una 
de las form as en  que se opera est a m er-
can t i l ización  es a t ravés de los t rasvases, 
cuya in f raest ruct u ra perm it e conducir  
m iles y m iles de m et ros cúb icos de ag ua 
de d ist in t as reg ion es para abast ecer la 
dem anda u rbana en  sus d ist in t os usos. El 
análisis del financiam iento nos perm it irá 
esbozar cóm o es que las obras púb lico-
privadas sirven  m ás a ob jet ivos de negocio 
que a la necesidad  social que deb ieran  
atender. Tam bién  se busca person ificar los 
p rocesos, bajo lo que en  el Proyecto se ha 
denom inado b loque técn ico- polít ico, con-
ceptualizado com o aquel con junto que 
prom ueve la const rucción  de obras de 
t rasvase com o solución  para el abasto de 
las g randes ciudades sin  tener en  cuenta 
los efectos en  las zonas abastecedoras, n i 
en  su pob lación , n i el enriquecim ien to m o-
num ental que puede log rarse a part ir de 
estas obras, ob jet ivos que buscarán la m a-
yoría de los cap itales que invierten  y finan-
cian  estas const rucciones.

L os t r asv ases com o f or m a de acu m u l aci ón  

de cap i t al : p r opu est a m et odol ógi ca de 

an ál i si s f i n an ci er o-pol ít i co

José M anuel Or t ega H er r er a *

* Facu ltad  de Econom ía, UNAM



El análisis financiero de las obras de in fra-
est ructura generalm ente considera t res 
m om entos fundam entales: 1) licit ación , 2) 
d iseño y const rucción , y 3) operación  y 
m anten im iento. Est a secuencia de at acar 
el p rob lem a puede ocu lt ar la verdadera 
form a en  que operan  los ag en t es púb li-
cos y p r ivados sus relacion es y posib les 
vín cu los, m ás allá del con t rat o de asig -
nación  que est ab lece los derech os y 
ob lig acion es de am bos. Las em presas o 
corporat ivos que ganan la licit ación  son 
beneficiarios de los térm inos del con t rato 
durante un  g ran  núm ero de años estab le-
ciendo form as de pago, tarifas, seguros, 
riesgos, in flación , etc, así com o las m ultas y 
la posib le cancelación  del p royecto. Dado 
que la const rucción , operación  y m anten i-
m ien to de las obras se p rolonga varios 
años, las inversiones y las ob ligaciones de 
pago se aseguran duran te un  buen t iem po.

Ante esta situación , la p ropuest a de análi-
sis sob re los con t rat os de asig nación  de 

ob ras, así com o la indag ación  de relacio-
n es y vín cu los de personas dueñas de 
em presas con  el sect or púb lico será un  
paso im port an t e para evidenciar los 
com pad razg os y m u t ua colaboración  que 
ben ef ician  de m an era exacerbada al sec-
t or p r ivado com puest o por un  con jun t o 
de em presas lig adas en t re sí. Todo lo an-
terior servirá para buscar soluciones a los 
p rob lem as de opacidad  en  la const rucción  
de obras para la atención  de necesidades 
sociales. Llegam os pues a los t res com po-
nentes que se deben analizar bajo esta ló-
g ica de las relaciones polít icas y el sector 
p rivado (APP) que nos den luz sobre posi-
b les actos de enriquecim iento y desvío de 
recursos púb licos com o ob jeto p rincipal de 
part icipar en  estas obras, que es la obten-
ción  de ganancias.

a) Estab lecer claram ente las inst it uciones 
púb licas de d ist in tos órdenes de gob ierno 
(federal, estatal y m un icipal), así com o las 
em presas que part icipan.
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Trasvase "El Realito". Fuente: elaboración  p rop ia.



b) Indagar en  la red  de em presas en  torno 
al corporat ivo que ob tuvo la licit ación  y que 
llevará a cabo el p royecto. Cabe señalar que 
se tendrá que abarcar el ám bito del finan-
ciam iento (púb lico, p rivado y la con t rata-

ción  de deuda), adem ás de la con t ratación  
de ot ras em presas para llevar a cabo las 
obras estab lecidas en  el cont rato (d iseño, 
const rucción , operación  y m anten im ien to).

20

Fuente: docum ento p roporcionado por AQUOS El Realito.

Fuente: docum ento p roporcionado por AQUOS El Realito. Nota: CAF aquí sign ifica conven io de apoyo financiero. 



c) A part ir del lanzam iento de la convoca-
toria para la licit ación , reconocer claram en-
te en  periodos específicos los cargos de re-
p resentación  popu lar y cargos púb licos 
con el fin  de estab lecer posib les relaciones 
tan to con la asignación  del p royecto com o 
con su desarrollo.

d ) Finalm ente, consideram os de sum a im -
portancia que el recorrido financiero-
polít ico derive en  un  análisis de Eficiencia 
Económ ico ? operat ivo que pueda calificar 
el accionar del p royecto desde su licit ación  
hasta su operación . Cont rastar los costos 

frente a la operación  de tal m anera que se 
pueda evaluar fielm ente el funcionam iento 
de la obra en  varias d im ensiones.

Ent rando en  el detalle de los aspectos 
m encionados, abarcam os dos tem as fun-
dam entales que habrá que atender de 
m anera cu idadosa en  el análisis financiero-
polít ico. Nos referim os al estab lecim iento 
de las tarifas en  los con t ratos y a la form a 
en que se ob liga a pagarlos por parte de 
algunas inst it uciones púb licas que avalan  
la t ransferencia de recursos.

1421

Generalm ente, encont rarem os la figura del 
fideicom iso, que perm ite d ilu ir t an to los re-
cursos púb licos com o privados; se necesita 
estab lecer b ien  el funcionam ien to de los 
fideicom isos para segu ir adecuadam ente 

la ru ta de los pagos, que perm ite la cons-
t rucción , operación  y m anten im iento físico 
de la obra, así com o su financiam ien to, es 
decir la deuda adqu irida.



22

Fuente: elaboración  p rop ia.

En segundo lugar, es im prescind ib le un  
análisis de la relación  que t ienen los corpo-
rat ivos ganadores de las licit aciones con 
ot ras em presas del ram o de la const ruc-
ción  o de la act ividad  del agua. Es p reciso 
indagar en  la p rop iedad de las m ism as,     
la tenencia o part icipación  de los accion is-
tas, así com o los m ovim ientos financieros 
que han presentado en  los periodos de es-
tud io para visualizar posib les rasgos e ind i-
cios de relaciones púb lico- p rivadas. La re-
lación  que tengan d ichas em presas con 
cap itales ext ran jeros nos ayudará a vincu-
larlas con inst it uciones de índole suprana-
cional. Esto com plem entará el análisis.

Todos estos elem entos son im prescind ib les 
para log rar, p rim ero, una evaluación  eco-

nóm ica que incluya el alza de costos du-
rante todo el periodo de d iseño, const ruc-
ción  y operación-m anten im ien to, así com o 
para indagar sobre las posib les alianzas 
ent re d iferen tes em presas del corporat ivo 
ganador; segundo, para abonar elem entos 
en  la const rucción  de un  ind icador que 
perm ita m ed ir una Eficiencia Operat iva y 
que nos dé luz sobre los ob jet ivos, log ros e 
incidentes con el fin  de elaborar un  d iag -
nóst ico de su funcionam iento en  sus d iver-
sas etapas a lo largo de los años. Presen t a-
m os un  esquem a que exp lica las d iversas 
d im ension es de la p ropuest a m et odoló-
g ica del análisis Finan ciero- polít ico de 
los t rasvases en  busca de una just icia 
h íd r ica.



Fotog rafía de W ilhelm  Dreesen. Fuente: Europeana. h t tps://w w w.instag ram .com /p /CY9Fhr5hrAW/. 
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Fuente: elaboración  p rop ia.

https://www.instagram.com/p/CY9Fhr5hrAW/
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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 Bien  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 de 2023, 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 la 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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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 lun es 31 de ju lio
- Periodo para el envío de ponencias 

(se ha am pliado hasta el 31 de ju lio) 

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

Visit a la pág ina w eb  del con g reso para 
m ás det alles ?  h t tps://b it .ly/44kfxQ j
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Or i en t aci ón  par a l os ar t ícu l os a ser  pu bl i cados

en  L a Nor i a Digital

          1. Característ icas de los art ícu los

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

1.2 Se esperan textos de un  m ín im o de cuat ro cuart illas (aprox. 8,000 caracteres con espacio) y un  
m áxim o de ocho (aprox. 16,000), que se orien ten  a la d isem inación  de conocim ien tos, 
in form ación  y p ráct icas.

1.3 Abordarán alguno de los sigu ien tes cam pos tem át icos: 1) ap licación  del m odelo Pronaces 
Agua de invest igación  e incidencia; 2) aspectos de p laneación  y técn ica en  torno al ciclo 
socio-natural del agua; 3) p ráct icas com unitarias de defensa y p rotección  del derecho hum ano al 
agua; 4) dem ocracia in form át ica.

1.4  El com ité ed itorial podrá in terven ir en  la corrección  de est ilo de los art ícu los  y eventualm ente 
ajustar la extensión  de los art ícu los según las necesidades del bolet ín .

          2. Presentación

2.1 El t ít u lo deberá expresar claram ente el con ten ido del t rabajo.

2.2 Se usará la fuente Arial de 12 puntos con in terlineado de 1.5.

2.3 Los vocab los en  id iom a d ist in to al español deberán escrib irse en  cursivas.

2.4 Im ágenes (figuras, d iag ram as, fotog rafías, m apas, tab las, etcétera) deberán num erarse 
p rog resivam ente y ub icarse en  el lugar pert inente, no al final del art ícu lo. El t ít u lo de la im agen 
se colocará arriba y la fuente abajo. Adem ás de incorporarse en  el cuerpo del escrito deberán 
rem it irse en  arch ivos de im agen independ ien tes, en  form ato .jpg , .png  o .t iff, con  una resolución  
m ín im a de 300 puntos por pu lgada.

2.5 Las citas y referencias b ib liog ráficas se harán sigu iendo el sistem a APA (se puede consu ltar 
una guía general en  la pág ina h t tps://b it .ly/3u06940 y unas guías específicas en  
h t tps://b it .ly/3UFodf0 y h t tps://b it .ly/3HeKqvh).

2.6 Se sug iere solo inclu ir cit as textuales cortas, m enos de 40 palabras, incorporadas al texto 
en t re com illas dob les, y evitar citas textuales largas.

2.7 Los autores deberán seleccionar cinco párrafos clave de su texto y resaltarlos en  negritas.

          3. Datos del autor

3.1 Nom bre com pleto.

3.2 Form ación  p ráct ica o académ ica.

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

3.4 Teléfono.

3.5 Correo elect rón ico.
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Núm ero Nueve
 Ju lio 2023 

lanoriad ig ital@gm ail.com

El p resente núm ero de La Noria Digita l está ded icado al p royecto ?Los 
t rasvases com o d isposit ivos de desigualdad  e inseguridad  h íd rica. 
Práct icas colect ivas para la just icia h íd rica?, que se desp liega en  
cuat ro sit ios p iloto: los acueductos Monterrey VI, El Realito y II de 
Querétaro, en  la Cuenca del Río Pánuco, y el t rasvase de la Cuenca del 
Río Lerm a a la Ciudad de México, con  el ob jet ivo de fortalecer las 
organ izaciones com unitarias y elevar su  in fluencia en  la p revisión , 
con t rol y reparación  de los daños ocasionados por los t rasvases.

mailto:lanoriadigital@gmail.com
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