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Intercambio de saberes para 
el monitoreo comunitario 

de macroinvertebrados 
acuáticos

Claudia Saray Ramos Barrios

Los métodos para la medición de la calidad e integri-
dad de los ambientes acuáticos son muy diversos y 
se encuentran basados en tres saberes particulares 

o áreas de conocimiento: calidad física, química y biológi-
ca del medio (Pérez-Munguía et al., 2020). Estos aspectos 
se interrelacionan entre sí, por lo que cualquier alteración 
dentro y fuera del sistema puede provocar la disminución 
de la heterogeneidad ambiental, lo que se manifiesta en una 
pérdida de la diversidad biológica (Barbour et al., 1999). 
La urgente necesidad de monitorear nuestros ecosistemas 
acuáticos hace imperante el desarrollo de modelos cientí-
ficamente válidos y de fácil acceso a la sociedad civil que 
permitan intensificar su vigilancia, pero considerando que 
el ser humano y sus acciones son parte de los ecosistemas 
(Pérez-Munguía et al., 2020).

Los macroinvertebrados acuáticos (MA) – organismos 
que viven en los ríos y lagos, perceptibles a simple vista - como 
bioindicadores de la calidad del agua son una de las formas 
de evaluar las condiciones naturales de los cuerpos de agua, 
reflejan la calidad e integridad de los ecosistemas acuáticos 
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y son de fácil recolección e identificación 
a nivel de familia taxonómica (Prat et al., 
2009; Roldán, 1973; Roldán-Pérez, 2016). 
Durante los procesos de contaminación, la 
respuesta de esta fauna comienza con la 
disminución en las poblaciones de algunas 
especies y el aumento de otras, como resul-
tado del rango de tolerancia que cada una 
tiene (de la Lanza y Hernández, 2014).

El uso de MA como indicadores de 
calidad de agua no es una aproximación 
novedosa ya que se inició hace más de 100 
años en Europa (Springer, 2010). Por la 
rapidez y sencillez de su aplicación y su 
bajo costo, ha adquirido relevancia y acep-
tación a nivel mundial. Así, en Estados 
Unidos y Canadá se realiza el monitoreo 
biológico de calidad de agua por ciudada-
nos voluntarios, y se han llevado a cabo 
estudios que reconocen la validez los da-
tos obtenidos ya que los voluntarios entre-
nados proporcionan información de alta 
calidad (de la Lanza y Hernández, 2000).

Debido a esa simplicidad relativa del 
monitoreo con MA se han desarrollado pro-
yectos en diversos países como Costa Rica, 
Perú, Colombia y El Salvador con la partici-
pación de comunidades locales y voluntarios 
(Ramos-Barrios, 2014). Un caso exitoso es 
la experiencia de Costa Rica, donde el uso 
de estos bioindicadores ha sido reconocido 
y validado con base en el Reglamento para 
la Evaluación y Clasificación de la Calidad 
de Cuerpos de Agua Superficiales (Decreto 
Ejecutivo n.o 33903-MINAE-S, 2007), el 
cual ha permitido su uso como elementos 
probatorios en casos de denuncias penales 

por contaminación acuática (Springer, 
2010).

En México, se cuenta con experien-
cias valiosas como la de Global Water 
Watch México, A. C., que a partir de 2005 
inició sus actividades con la finalidad de 
obtener información sobre los recursos 
hídricos, promoviendo la participación 
ciudadana, su capacitación y certificación 
para el monitoreo de la calidad del agua, 
haciendo uso de parámetros biológicos, y 
principalmente físicos y químicos (Flores-
Díaz et al., 2013).

En cuanto al monitoreo participati-
vo de calidad de agua usando MA puede 
mencionarse un trabajo realizado por el 
Centro de Investigaciones en Ecosiste-
mas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), cuyo objetivo fue 
implementar un método biológico para el 
monitoreo comunitario en la parte alta 
del río Cuitzmala-Jalisco. Durante estos 
trabajos se capacitó a dos sectores de la 
sociedad: adultos y estudiantes, aplican-
do el índice biológico EPT (Efemeroptera, 
Plecoptera y Tricoptera). Dentro de las 
conclusiones preliminares se determinó 
que la valoración biológica de la calidad 
del río realizada por los dos grupos socia-
les fue muy similar a la realizada de for-
ma profesional (Jiménez et al., 2013).

En este artículo se presentan dos experien-
cias de monitoreo comunitario participati-
vo de MA, uno en la comunidad de Escane-
lilla, municipio de Pinal de Amoles, estado 
de Querétaro, en la subcuenca del Río San-
ta María Bajo y microcuenca Pinal-Presa 
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Jalpan, en el centro de México; y otro en 
la comunidad de San Miguel Suchixtepec, 
municipio del mismo nombre, estado de 
Oaxaca, subcuenca Copalita y microcuen-
ca La Venta, en el sur de México.  En el 
primer caso se trabajó en el río Escanela 
(Figura 1) y en el segundo, aún en desa-
rrollo, en el Arroyo Guajolote (Figura 2).

Figura 1. Trabajo de campo en Escanelilla, 
río Escanela. Fotografía: Claudia Ramos.

Figura 2. Trabajo de campo en San Miguel 
Suchixtepec, arroyo Guajolote. Fotografía: It-
zel Gaytán.

Para los trabajos en la comunidad de 
Escanelilla se integró un equipo de tra-
bajo multidisciplinario con expertos en el 
biomonitoreo; se llevaron a cabo talleres 

informativos y de capacitación, y se formó 
el equipo de monitores comunitarios; se 
discutieron y estandarizaron los procedi-
mientos técnicos, considerando sobre todo 
las experiencias de Costa Rica y El Salva-
dor, en términos de la duración y esfuerzo 
de los muestreos; se trabajó en la elabora-
ción de una guía de identificación de los 
organismos, así como la adaptación del ín-
dice BMWP para la microcuenca; se reali-
zó la investigación y análisis jurídicos de 
la legislación nacional e internacional, así 
como el estudio de experiencias previas 
en otros países, para la fundamentación y 
definición del marco legal de la propuesta 
de la norma (Ramos-Barrios, 2014). 

El grupo monitor se formó por nue-
ve mujeres amas de casa, así como por 
jóvenes y niños entre 7 y 16 años, a di-
ferencia de otros trabajos de monitoreo 
participativo consultados que se realiza-
ron con grupos de jóvenes y estudiantes. 
Durante el desarrollo de las capacitacio-
nes se intercambiaron experiencias con 
otros facilitadores de Latinoamérica, y 
no se tuvo conocimiento de otro grupo de 
monitoreo conformado principalmente 
por amas de casa como en este proyecto 
(Ramos-Barrios, 2014). Este es un valor 
importante porque se incorporaron los sa-
beres locales considerando la perspectiva 
de las mujeres.

El grupo de monitoreo mostró una 
amplia capacidad para la implementación 
de la metodología y de la guía respecti-
va, logrando identificar un total de 50 fa-
milias de MA (Figura 3). Este proyecto 
permitió comprobar la posibilidad de la 
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implementación de esta metodología para 
la generación de información sobre la cali-
dad del agua no solo para la microcuenca, 
sino para todo el país, y la reproducibilidad 
y confianza de los resultados obtenidos por 
monitores comunitarios capacitados.

Figura 3. Identificación de MA por mujeres 
monitoras comunitarias de Escanelilla. Foto-
grafía: Claudia Ramos.

El acceso a agua de calidad constituye 
un problema real que precisa de atención 
inmediata a este recurso de suma impor-
tancia para la salud humana, la produc-
ción de alimentos, el mantenimiento de 
la biodiversidad en los diversos ecosiste-
mas, así como para la estabilidad política 
y social (Carabias y Landa, 2005).

Considerando que la degradación 
ambiental viola los derechos humanos y 
que a su vez ésta es el resultado no sólo 
de fenómenos naturales sino también de 
las acciones humanas, es preciso la cons-
trucción de un saber jurídico ambiental 
que fundamente la actuación no exclusi-
vamente de los gobiernos. Es necesario 

el involucramiento de la sociedad civil y 
todos aquellos actores que influyen en el 
desarrollo de estándares para los dere-
chos humanos, sobre todo de los derechos 
ambientales (Carmona, 2010).

Con base en los trabajos en Escane-
lilla, se elaboró una propuesta de norma 
mexicana como una herramienta jurídica 
para uso de las comunidades en la toma 
de decisiones, así como en la procuración 
de justicia; en este sentido, es un produc-
to único en México. Actualmente, no existe 
norma mexicana que regule el monitoreo 
participativo, pero para tener la validez ju-
rídica requerida, la opción más viable has-
ta ahora es la certificación por parte de un 
notario público, lo cual representa un gasto 
considerable que no ha podido sufragarse. 

Por otra parte, el análisis de la complejidad 
de la subcuenca del río Copalita requiere 
utilizar un híbrido de tres aproximaciones 
conceptuales que fundamentan saberes: 1. 
El Sistema Humano-Medio Ambiente; 2. el 
Sistema Socioecológico; y 3. el Análisis de 
Integridad de Cuencas, como lo plantean 
Pineda-López et al. (2020). En este último, 
es fundamental el monitoreo de MA y su 
evaluación a través del Índice de integri-
dad biótica basado en las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos (IIBAMA) 
(Pérez-Munguía y Pineda-López, 2005; 
Gaytán-Velasco, 2021). 

En este caso, se realizaron los estu-
dios previos para conocer la integridad eco-
lógica de la subcuenca (Gaytán-Velasco, 
2021); se hicieron reuniones informativas 
y talleres de sensibilización en San Miguel 
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Suchixtepec con cinco empresas comuni-
tarias de conservación (emprendimientos 
productivos con prácticas agroecológicas) 
unidas bajo el nombre de Alianza Suchix-
tepec;  se formó el equipo de monitores to-
mando como base el grupo de promotores 
comunitarios juveniles de esta alianza; 
se discutieron y aprobaron los alcances y 
compromisos del proyecto de monitoreo, y 
se trabajó en la elaboración de una guía de 
identificación de los organismos en la zona 
de estudio. Posteriormente, se estableció un 
programa de seis sesiones teórico-prácticas 
con duración de 40 horas para la primera 
fase de capacitación en MA y se sumó la ca-
lidad ambiental visual y la caracterización 
geomorfológica de los cauces como dos te-
mas (saberes específicos) que contribuirán 
al sistema de monitoreo socioecosistémico 
(Figura 4). En la microcuenca La Venta se 
utiliza el IIBAMA para la evaluación de los 
organismos. Este índice fue desarrollado 
para ríos vadeables de México por Pérez-
Munguía y Pineda-López (2005) y su uso 
en más de 80 sitios en distintas cuencas 
en el país, permite explicar hasta el 73.5 % 
de la variación de la integridad biótica con 
base en la valoración de la calidad ambien-
tal visual. Además, se ha observado que el 
IIBAMA también es sensible para detectar 
baja calidad del agua e impactos que afec-
tan directamente al caudal.

Figura 4. Identificación de MA del arroyo 
Guajolote. Fotografía: Itzel Gaytán. 

Se capacitó a 29 personas, niños, 
jóvenes y adultos, de origen zapoteco, 
quienes compartieran los nombres de los 
organismos en su lengua materna, así 
como experiencias e historias que cono-
cen sobre los MA de su microcuenca. Para 

este grupo fue importante realizar acti-
vidades lúdicas para reconocer los orga-
nismos y características más evidentes de 
las 76 familias de MA recolectadas, de tal 
manera que se elaboraron juegos de lote-
ría y memoria para utilizarlos en cada se-
sión y hacer pequeños concursos entre los 
participantes. Intercambiar saberes fue 
más provechoso para los asesores técnicos 
y los participantes, dado que este tipo de 
actividades fueron bien recibidas en la co-
munidad y apoyadas por los maestros de 
la Secundaria Técnica 131 y el Plantel 99 
del Instituto de Estudios de Bachillerato 
del Estado de Oaxaca (IEBO). Asimismo, 
se fomentó la adquisición de capacidades 
y habilidades del pensamiento crítico, 
como saber conceptual pedagógico, tal 
como lo mostró Robledo-Beltrán (2021).

El intercambio de saberes para hacer 
realidad el monitoreo comunitario par-
ticipativo de MA es fundamental y debe 



60

Enero-Marzo 2023. Ambientico 285

Claudia Saray Ramos Barrios, Itzel Gaytán Velasco, Raúl Francisco Pineda López,
Ricardo Miguel Pérez Munguía, Ignacio Daniel González Mora

invertirse el tiempo y energía que las co-
munidades permitan, desde su propio en-
tendimiento, para que se mantenga como 
un ejercicio de voluntad propia, de crea-
ción de sinergias y de contribución legíti-
ma a la toma de decisiones en la gestión 
de sus ríos y cuencas, con la finalidad de 
recuperar o conservar la calidad del am-
biente para su bienestar. 

Existen retos que muchos procesos 
similares comparten y deben buscarse 
soluciones novedosas: la participación 
no remunerada en asuntos de interés co-
lectivo, la vinculación de académicos que 
aborden problemas sociales concretos, la 
continuidad de esfuerzos para pasar por 
un proceso de largo plazo y la transforma-
ción hacia nuevas formas de tejido social 
(Flores-Díaz et al., 2013), que tengan el 
agua como eje de armonización y la cuen-
ca como el espacio de interrelación.

Los saberes conceptuales (aproxima-
ciones conceptuales), los saberes específicos 
(áreas de conocimiento) y sus métodos, los 
saberes pertinentes o contextuales (aspectos 
socioculturales locales) y los saberes jurídi-
cos (la normatividad), han interactuado de 
manera diferencial, por el tiempo de desa-
rrollo de sus propios procesos, en Escaneli-
lla y en San Miguel Suchixtepec. El primer 
proceso ha sentado bases muy importantes 
que ahora inspiran y apoyan el desarrollo en 
San Miguel. El crecimiento del equipo técni-
co y los trabajos de investigación recientes 
están apoyando para que en esta comunidad 
oaxaqueña se sienten las bases de un siste-
ma de monitoreo socioecosistémico tal como 
fue discutido en el proyecto Observatorio 

Nacional para la Sustentabilidad Socio-
ecológica (ONSSES) (Pineda-López et al., 
2020), y generar más evidencias y experien-
cia para hacer posible una norma mexicana 
para el monitoreo de MA en México.

Finalmente, el trabajo en red con 
otros actores facilitará conocer y asimilar 
los saberes institucionales que permitan 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos relacionados con el ambiente sano 
y al agua. Asimismo, la consolidación de re-
des entre las comunidades a lo largo de los 
ríos es fundamental para que estos procesos 
integren el necesario enfoque de cuenca que 
permita una gestión adecuada y sustenta-
ble del agua en beneficio de los habitantes.
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