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Redes, colaboración y 
gestión del agua en México: 

desafíos para alcanzar la 
seguridad hídrica

La escasez de agua potable es uno de los retos de los 
que más se tiene conciencia que enfrentará la socie-
dad a escala planetaria en los próximos años; aún 

así, resulta paradójico que las acciones que se realizan para 
atender esta situación quedan lejos de ser las mínimas ne-
cesarias para prevenir el estrés hídrico y con ello procurar 
la Seguridad Hídrica (SH) a distintas actividades tanto eco-
nómicas y sociales como de impacto ecosistémico. 

Una de las formas de incidencia en la toma de deci-
siones para encaminar acciones destinadas a mejorar la SH 
es el binomio de colaboración entre academia y gobierno, 
mediante la producción de insumos de información para la 
toma de decisiones y la implementación de estrategias que 
procuren la SH.

En este sentido, el presente artículo expone una diser-
tación sobre el papel de las redes de colaboración y gestión 
del agua en México, planteando los desafíos para atender 
los temas que son prioritarios para la agenda de política de 
SH en América Latina.
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La calidad y cantidad de agua afecta la 
vida diaria de las personas en las activi-
dades socioeconómicas, la funcionalidad
de los ecosistemas y el nivel de riesgos. 
Por lo cual, si el agua es suficiente para 
llevar de manera adecuada estas funcio-
nes entonces se cuenta con Seguridad Hí-
drica (SH) (Grey y Sadoff, 2007; Mason y 
Calow, 2012; OCDE, 2013). Sin embargo, 
la gestión adecuada aún enfrenta desa-
fíos en diversos aspectos y una visión de 
interacción sistémica entre los elementos 
sociales-económicos, físico-hidrológicos y 
ecosistémicos. Una forma de realizar este 
análisis es mediante la cooperación entre 
las redes de colaboración para la gestión 
del agua, en los distintos ámbitos y esca-
las, lo que a su vez ayuda a identificar la 
gobernanza y su funcionalidad. El enten-
dimiento de estos dos elementos es clave 
para las políticas de SH.

La forma como se toman las decisio-
nes en torno al agua, las cuencas y, por 
consiguiente su régimen de gobernanza, 
depende de una combinación diferencia-
da por el contexto que, de acuerdo con 
Pahl-Wostl (2009), en buena medida de-
pende de la influencia de las instituciones 
formales e informales, del rol de los ac-
tores, de la naturaleza multinivel de las 
interacciones (o bien del grado de descen-
tralización de las decisiones) y de la im-
portancia relativa de las jerarquías de la 
burocracia, de los mercados y de las redes 
determinando así los regímenes de gober-
nanza del agua.

Las estructuras de comando y con-
trol son centralizadas, rígidas y con poca 

capacidad adaptativa, mientras que las es-
tructuras en red, policéntricas y diversas 
constituyen, señala Pahl-Wostl (2009), el 
conducto para el aprendizaje social y una 
mayor adaptación al cambio, aunque im-
plican mayor consumo de tiempo para el 
involucramiento. Los actores académicos 
en el binomio academia-gobierno deberán 
jugar un papel más protagónico en la inter-
mediación de estructuras policéntricas para 
la gestión del agua, considerando su fun-
ción en la transformación del conocimien-
to en mejor toma de decisiones públicas y 
sociales.

Los actores que realizan actividades en la 
cuenca que persiguen fines individuales o 
grupales, qe además están organizados en 
sectores, están sujetos a reglas, es decir al 
marco legal y de políticas públicas. Este 
mecanismo de interacción puede ser com-
prendido en el marco de la gobernanza co-
laborativa (Ansell y Gash, 2008; Emerson 
et al., 2012), que implica un arreglo para 
la toma de decisiones formal, deliberativo 
y orientado al consenso entre una diversi-
dad de actores gubernamentales y no gu-
bernamentales para incidir en la agenda 
de política pública. 

Uno de los actores fundamentales 
para promover, desde el liderazgo facilita-
dor, procesos de gobernanza colaborativa 
en la gestión del agua, son los científicos 
generadores de información, diagnósticos 
y propuestas que interactúan entre sí y, 
ocasionalmente, con otros actores socia-
les y gubernamentales, lo que limita el 
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arroyos y el 76 % de los lagos y embalses 
presentan un nivel entre meso o eutrófico, 
es decir un grado de exceso de nutrien-
tes. Además, 157 acuíferos se encuentran 
sobre-explotados (Figura 3). Lo anterior 
describe las condiciones para el conflicto 
y los riesgos en la gobernanza del agua e 
indica la necesidad de mejorar la fórmula 
de colaboración para enfrentar los desa-
fíos de los problemas hídricos en México.

diálogo y experiencias para la construc-
ción de alternativas de solución conjunta.

Esta interacción en red se mueve de 
un nivel de independencia o interdepen-
dencia determinando cuatro diferentes 
grados de interacción social que van de la 
comunicación a la colaboración, esto es, 
por ejemplo, en la interacción del bino-
mio academia-gobierno, la incidencia es 
producto de las interacciones en el tiem-
po que conducen por medio de proceso de 
construcción de confianza al intercambio 
y a una interdependencia generando re-
sultados de colaboración para la gestión 
del agua (Figura 1).

Figura 1. De la comunicación a la colaboración del binomio academia - gobierno. Adaptada de 
Gieseke (2020).

En México, con una superficie continental 
de 1.9 millones de km2, con 1 471 cuencas 
hidrográficas (INEGI-INE-CONAGUA, 
2007) (Figura 2) y 653 acuíferos, de 
acuerdo con información de la Comisión 
Nacional del Agua - Gerencia de Cali-
dad del Agua (2020) el 98 % de los ríos y 

La gestión del agua en México confiere 
una alta centralización y una baja diver-
sidad en la interacción en los procesos de 
decisión como lo expresó uno de los ocho 
actores clave gubernamentales, sociales 
y académicos entrevistados quien señaló 
que la toma de decisiones en materia de 
agua en México se encuentra sectorizada, 
dispersa y poco articulada (Actor clave, 
entrevista, julio 29, 2021).

El arreglo institucional para la ges-
tión del agua en México lo conforman por 
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Figura 1. Cuencas hidrográficas de México. Sistema Nacional de Información sobre biodiversidad 
(SNIB) de la CONABIO (http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/) (INE-INEGI-CONAGUA, 
2007)

Figura 2. Mapa de disponibilidad de agua subterránea. Sistema Nacional de Información del 
Agua de CONAGUA, 2020.

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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un lado la Comisión Nacional del Agua, 
institución federal organizada en 13 re-
giones hidrológico - administrativas, las 
autoridades del agua en los 32 estados de 
la República y la autoridad municipal (2 
471 municipios) y comunitaria encargada 
del agua y saneamiento; de igual forma, 
la ley vigente contempla la existencia de 
26 Consejos de Cuenca como órganos co-
legiados de integración mixta cuyas ac-
tividades están orientadas a integrar la 
pluralidad de intereses, demandas y ne-
cesidades en la cuenca (Ley de Aguas Na-
cionales, 2020, artículo 13). La concesión 
es el instrumento de administración del 
agua que, de forma transversal en diver-
sas actividades y sectores, así como ins-
tancias públicas económicas, ambientales 
y sociales, juega un papel relevante en la 
compleja gestión del agua.

Sin embargo, la gobernanza exis-
tente,  está alejada de representar la plu-
ralidad de actores y en ser un mecanismo 
efectivo y con solidez operativa para gene-
rar una visión común de cuenca a partir 
de la deliberación y el diálogo. En efecto, 
la gestión del agua es producto de decisio-
nes dispersas,  no integradas y a menudo 
centralizadas, lo que incrementa los con-
flictos y los riesgos. Es necesario introdu-
cir a dichas estructuras otras en red que 
fomenten cambios de paradigma desde la 
ciencia, la evidencia y la colaboración. 

El papel del binomio academia 
- gobierno con el despliegue de institu-
ciones de investigación existentes en el 
país constituye un área de oportunidad 
de intermediación desde la ciencia, para 

incidir en forma innovadora en la gestión 
del agua a partir de la promoción de pro-
cesos de construcción de confianza hori-
zontales y con diversos actores. Esto nos 
va a permitir generar un diálogo que par-
ta de la traducción de la información cien-
tífica en apropiación del conocimiento en 
el ámbito social y público. Sin embargo, 
es necesario entender los obstáculos insti-
tucionales a diversos niveles, así como los 
instrumentos de fomento para una efec-
tiva vinculación de la agenda hídrica y la 
agenda científica de los problemas públi-
cos del agua en México.

Derivado de la colaboración en el binomio 
academia - gobierno se identifican seis 
desafíos urgentes para que las redes de 
colaboración tengan una mayor inciden-
cia en la mejora de la SH, a saber:

Generar espacios y mecanismos de 
interacción en red. Los investigadores y 
los actores sociales requieren mejorar los 
mecanismos y espacios para construir un 
diálogo que propicie una comprensión 
más profunda de los problemas sociales 
del agua y sus posibles soluciones, colo-
cando al actor investigador en una me-
jor posición de intermediación para el 
mejor abordaje de las políticas públicas 
del agua. Los actuales espacios formales 
como los Consejos de Cuenca requieren 
perspectivas de análisis de redes y meca-
nismos nuevos de interacción en red que 
conduzcan a mejorar las decisiones públi-
cas basadas en el diálogo, la evidencia y 
la colaboración. 
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Contribuir a mejorar los derechos 
de acceso. El derecho a la participación, 
a la información y a la justicia ambien-
tal son un eje para mantener un proceso 
genuino de colaboración, con evidencia 
y mecanismos de aplicación efectiva de 
la ley en las cuencas y territorios donde 
se dirigen las actividades del binomio 
academia-gobierno. Estos derechos de 
acceso requieren materializarse con el 
desarrollo de mejores sistemas de infor-
mación integrados en un ecosistema de 
conocimiento traducido en un lenguaje y 
estructura apropiados que permita inci-
dir en el ámbito social y público.

Innovar en los sistemas de incenti-
vos a la investigación. Los factores que 
explican la incidencia de los investigado-
res tienen que ver con el comportamiento 
asociado a lo que es considerado valioso 
en la evaluación del desempeño, que de-
termina los incentivos económicos a la 
investigación, así como el fomento estra-
tégico de las instituciones de adscripción 
del investigador para fomentar vínculos 
con otros actores al sector investigación 
a fin de contribuir a la agenda pública 
del agua.

Comunicar efectivamente el conoci-
miento científico y traducirlo en mejores 
decisiones. El agua, que transita entre el 
ámbito objetivo de la evidencia científi-
ca y el ámbito subjetivo de la valoración 
social y cultural, requiere una alta sen-
sibilidad para configurar mejores formas 
de diálogo y comunicación para promover 
la colaboración. Los mensajes a comuni-
car desde la ciencia a menudo generan 

barreras que deben de ser franqueadas a 
partir de adecuar el lenguaje y los forma-
tos de comunicación a fin de realmente ge-
nerar la acción del receptor del mensaje.

La gobernanza colaborativa se ex-
presa en red, por consiguiente, es funda-
mental estudiar desde el análisis de redes 
su expresión estructural y su dinámica 
en el tiempo. Y, en particular, las redes 
de investigadores que tienen vínculos con 
otros investigadores, con actores sociales 
y públicos y cómo estas estructuras influ-
yen u obstaculizan la colaboración para 
la atención a los problemas de seguridad 
hídrica.

Planear y ordenar el territorio. Las 
zonas estratégicas para garantizar el 
abasto de agua se deben proteger para pro-
curar el interés común, un aspecto común 
en la mayoría de las ciudades de México y 
América Latina es que el crecimiento ur-
bano y los desarrolladores inmobiliarios 
obtienen derechos de expansión en zonas 
no aptas en la mayoría de los casos. Esto 
ocurre porque no se cuenta con planes de 
ordenamiento territorial o estos no son 
tomados en cuenta, situación que pone 
en riesgo el abasto de agua futuro, dado 
que la escasez ocurre porque aumenta la 
demanda dado el crecimiento poblacional, 
pero también porque se ocupan las zonas 
productoras de agua para uso socioeconó-
mico y para valor ecosistémico. Además, 
es necesario incorporar en la planeación 
territorial el enfoque de cuenca desde la 
perspectiva del ciclo hidrosocial.
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México comparte con los países de Améri-
ca Latina y el Caribe el desafío del abor-
daje de los complejos problemas públicos 
relacionados con la disponibilidad y cali-
dad del agua desde un contexto institu-
cional y social que demanda el desarrollo 
de nuevas formas de colaboración entre el 
binomio academia - gobierno. 

Estas nuevas formas de colabora-
ción implican un equilibrio entre sensi-
bilidad social, nuevos mecanismos para 
promover el diálogo inclusivo de doble 
vía y una actividad científica robusta en 
sus métodos y resultados que habilite el 
liderazgo facilitador de actores públicos y 
sociales hacia la incidencia en la mejora 
de la SH en la región.
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