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a modificación constitucional que se generó en los años 80, mediante la cual 
se asignó la responsabilidad de la prestación de los servicios de agua potable 

y saneamiento a los municipios, ha impactado de diversas maneras en la pobla-
ción beneficiaria de dichos servicios. La falta de capacidades municipales ha 
limitado la tarea de prestar con eficiencia los servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, por lo que -en la mayor parte de los casos- los Organismos 
Operadores arrastran dificultades, mismas que a través de los años han acrecen-
tado esta problemática.

Una manifestación de esta complejidad es el surgimiento de prestadores emer-
gentes para el suministro de agua, se trata de asociaciones, juntas comunitarias 
o comités; grupos sociales organizados que realizan tareas relacionadas con el 
suministro de agua. Estos mecanismos creados por la población complementan 
la cobertura de servicios, ya que generalmente los Organismos Operadores sólo 
atienden a  las cabeceras municipales, quedando marginadas zonas periurbanas 
y rurales.

A través de los vínculos que la ANEAS ha establecido con la Fundación Latinoa-
mericana AVINA, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones 
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) y la Federación 
Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios Ltda. (FESAN), hemos 
logrado comprender la conveniencia de incorporar a los prestadores emergentes 
en un régimen de formalidad, mediante el cual puedan continuar con su labor 
bajo esquemas de derechos y obligaciones; en relación a este último concepto, 
se requiere un apego a estándares de calidad del agua que se entrega, transpa-
rencia en el manejo de recursos y un esquema de información que permita 
conocer los componentes de la gestión que realizan.

Adicionalmente, en ANEAS consideramos que una alternativa para resolver la 
problemática de los servicios, es la revisión puntual de los aspectos estructurales, 
legales, financieros, regulatorios y de operación de los sistemas de agua, para 
que de esta manera, paulatinamente se vaya ampliando la cobertura para 
atender a quienes hoy día no reciben los servicios a través de los Organismos 
Operadores.
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En representación del Ing. Ramón Aguirre Díaz, Presidente de la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México, A.C. (ANEAS), el Ing. Roberto Olivares, Director Gene-
ral, y el Dr. Jesús Reyes Heroles, Presidente del Consejo Consul-
tivo del Agua (CCA), se reunieron para protocolizar con sus res-
pectivas rúbricas el convenio de colaboración entre las institu-
ciones que representan, el cual tiene como objeto atender los 
diversos retos que los distintos usos del agua presentan.

La vigencia del convenio a partir de la firma es de dos años, y en 
éste se destaca la promoción de acciones para que la provisión de 
agua potable sea de calidad, así como la recolección de aguas re-
siduales y su saneamiento sean financieramente sustentables; 
velar porque las políticas públicas del agua garanticen tanto dis-
ponibilidad a la sociedad, la  preservación de la calidad en cuerpos 
de agua superficiales y subterráneos, además de volúmenes y 
calidad del agua para la preservación de los ecosistemas.

También considera la promoción en la rendición de cuentas, 
transparencia y evaluación de la eficacia de las políticas públicas 
del agua; impulsar cursos, talleres y seminarios para la formación 
y profesionalización de trabajadores de organismos y dependen-
cias relacionadas con el tema del agua, así como implementar ac-
ciones de Cultura del Agua entre la sociedad. Además, se incluye 
la realización de estudios conjuntos, así como la  promoción de 
proyectos de investigación de desarrollo tecnológico.

NOTICIAS DEL SECTOR

Fuente: Comunicación Social ANEAS

En cuanto a las acciones y acuerdos que se tomaron a partir de la 
firma del convenio, se encuentra la celebración de un foro de 
discusión respecto a las repercusiones que los Objetivos del Desa-
rrollo Sustentable (ODS) -aprobados por la Organización de las 
Naciones Unidas y suscritos por nuestro país-, tendrán en los 
Organismos prestadores de servicios de agua potable y sanea-
miento del país, foro que deberá realizarse durante los siguientes 
meses.

A la firma del convenio se dieron cita, de parte de ANEAS: el Ing. 
Roberto Olivares y el Lic. Fernando Reyna; mientras que por el 
Consejo Consultivo: el Dr. Jesús Reyes Heroles, el Lic. Raúl 
Rodríguez Márquez, el Ing. Carlos Sandoval Olvera y el Lic. Juan 
José Huerta Coria.

Para atender los retos que representan los distintos usos del agua

Celebran Convenio de Colaboración
ANEAS y Consejo Consultivo del Agua

La vigencia
del convenio a partir

de la firma es de
dos años

El Ing. Roberto Olivares y el Dr. Jesús Reyes Heroles protocolizaron con sus respectivas rúbricas
el convenio de colaboración entre las instituciones que representan.



Se llevó a cabo la segunda sesión de trabajo 2016 del Consejo Di-
rectivo de Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sanea-
miento de México, A.C. (ANEAS), con la anfitrionía de la Comi-
sión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), Baja 
California; la reunión fue presidida por el Ing. Ramón Aguirre, 
Presidente de la ANEAS, y el Ing. Roberto Olivares, Director Ge-
neral de la Asociación.

En dicha reunión se realizó el informe de actividades de la Asocia-
ción a nivel nacional e internacional, durante el segundo bimestre 
del año, destacando las Elecciones Regionales para la designa-
ción de los Consejeros Estatales; la Graduación de la 6ª Genera-
ción del Diplomado de Organismos Operadores; la firma del Con-
venio de Colaboración con el Consejo Consultivo del Agua; así 
como reuniones de trabajo con la CONAGUA sobre el fortaleci-
miento de las Comisiones Estatales de Agua y con la Coordinación 
de Comunicación Social y Cultura del Agua. Se comentaron tam-
bién las actividades de fortalecimiento a Organismos Operadores 
del país, la participación en Foros referidos a la Ley General de 
Aguas y diversos eventos en torno al Día Mundial del Agua.

En materia internacional, se dio a conocer la participación de la 
ANEAS en reuniones preparatorias Rumbo a Brasilia 2018, 
además de ser parte del comité organizador la 10° Asamblea de la 
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC); así como del 
9º Simposio internacional de Gestión de Recarga de Acuíferos (9° 
ISMAR); ambos eventos se realizan en coordinación con la 
CONAGUA y se llevarán a cabo en el mes de junio.

Fuente: Comunicación Social ANEAS
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Tecate, B.C. fue la sede

2ª Reunión del Consejo
Directivo de ANEAS 2016

La sesión
fue encabezada por

Ramón Aguirre,
Presidente de

ANEAS

Foto oficial del Consejo Directivo de ANEAS, durante su 2ª Reunión del 2016.

Reunión de Consejo Directivo de ANEAS.



La Ing. Patricia Ramírez, Directora General de la CESPTE, agra-
deció al Consejo haber aceptado la invitación a Tecate y reconoció 
que dicha reunión es un precedente para la 30° Convención 
Anual y EXPO ANEAS, que se realizará en noviembre en Tijuana, 
Baja California.

La reunión concluyó con la visita técnica a la presa Las Auras, ubi-
cada en la parte alta del municipio de Tecate; este cuerpo superfi-
cial de agua bombea agua del río Colorado, cuenta con una cor-
tina de 320 metros de longitud y una altura de 32 metros, tiene 
una capacidad para almacenar hasta 5.06 millones de metros 
cúbicos de agua y beneficia a 64 mil 760 habitantes del municipio.
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Además, se presentaron los avances del Panel Global del Agua, 
iniciativa que desde hace algunos años ha apoyado la ANEAS; el 
convenio con la Universidad de Nuevo México; la asistencia a la 
Semana Internacional del Agua en Oviedo, España; así como la 
reunión que se sostuvo con la Delegación de Kenia para compartir 
las experiencias de la Asociación en su interacción con los siste-
mas de agua.

Ing. Patricia Ramírez
durante la explicación de
la presa Las Auras.

La ANEAS organizó un taller de mercadotecnia Experiencial, dirigido a 
proveedores del Sector del agua y saneamiento, de cara a la próxima 
Convención Anual y  EXPO ANEAS Tijuana 2016, con el objetivo de apo-
yar  y complementar las estrategias para exhibir sus productos.

El taller fue impartido por la Dra. Verónica Romero a los representantes 
de los departamentos de marketing y directores de empresa que se 
dieron cita, para reforzar conocimientos e intercambiar puntos de vista.

La temática abordó desde conceptos básicos hasta mercadotecnia 360°, 
en donde la Dra. Romero detalló la necesidad de creación de valor de la 
marca; además hizo énfasis en los factores que afectan la estrategia de 
comunicación, entre ellos la 'naturaleza' y el ciclo de vida del producto; 
características del mercado meta; tipo de decisión de compra, el presu-
puesto disponible y el plan de marketing.

En el taller se ejemplificó con casos exitosos de marcas de diversas cate-
gorías y de igual manera se abordaron estrategias específicas en el sec-
tor, así como recomendaciones al momento de la planeación para el 
diseño de los stands, de forma que estos causen en los potenciales clien-
tes el impacto a través de experiencias con el cliente y no propiamente de 
comunicación unidireccional.

Fuente: Comunicación Social ANEAS

De cara a la Convención Anual y EXPO ANEAS 2016

ANEAS realizó taller de
Mercadotecnia Experiencial

La Dra. Verónica Romero subrayó la necesidad
de creación de valor de la marca.
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El intenso crecimiento demográfico de la ciudad de Reynosa, Tamauli-
pas, con una tasa anual de 2.87% superior a la media nacional de 1.5%, es 
el resultado de su importante desarrollo económico integral.

3COMAPA Reynosa suministra 78.0 Mm  para abastecer 226,993 tomas, 
asimismo presta el servicio de saneamiento a las aguas residuales. La 
fuente autorizada de abastecimiento es el río Bravo, utilizando el acue-
ducto Anzalduas-Reynosa diseñado para un gasto de 1,500 lps.

Para abastecer a las colonias del sureste, surgidas por el crecimiento de 
la ciudad de Reynosa, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) auto-
rizó una toma provisional de agua procedente de la presa Marte R. Gó-
mez a través del canal Rodhe. Al paso del tiempo, al presentarse proble-
mas con la capacidad de la red de canales para conducir el agua a las 
partes más alejadas en época de máxima demanda, se estimó suspender 
a la COMAPA la toma del canal Rodhe.

Con el fin de disponer de los volúmenes de agua necesarios, se realizó 
una negociación entre los usuarios del Distrito de Riego (DDR) 025 Bajo 
Río Bravo, DDR 026 Bajo Río San Juan, COMAPA Reynosa, CONAGUA y 
la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), con el propósito de 
hacer llegar el agua del río Bravo al canal Rodhe utilizando parte de la 
infraestructura de riego de estos 2 Distritos de Riego, para lo cual se 
concretó la rehabilitación de la planta de bombeo Anzalduas-Rodhe y se 
revistieron de concreto 8.65 km del canal Rodhe, y se adecuaron las 
obras de toma en las potabilizadoras Pastor Lozano y Rancho Grande, 
con lo cual la ciudad de Reynosa puede suministrar la demanda requerida 
por su crecimiento y los Distritos de Riego disponen de la infraestructura 
hidráulica que les permite contar con el volumen que requieren en la 
época de máxima demanda de riego.

NOTICIAS DEL SECTOR

Fuente: Comunicación Social CEAT Reynosa, Tamaulipas

Para abastecer a las colonias del sureste de la ciudad

Gestión integral del agua en Reynosa, Tamaulipas

Revestimiento
del canal Rodhe.

Acueducto Anzalduas-Rodhe.

Participan autoridades del municipio,
la CEAT, el Organismo de Cuenca Río
Bravo de CONAGUA y la Asociación
de Usuarios de los DDR 025 y 026

La gestión mencionada es un caso de éxito donde tomaron parte la 
Asociación de Usuarios del DDR 025, DDR 026, autoridades del muni-
cipio de Reynosa, Tamaulipas, el Organismo de Cuenca Río Bravo de 
CONAGUA y la CEAT, comprometiéndose en los acuerdos tomados de 
participación económica para las obras que tuvieron un importe de 
191.662 millones de pesos.





El funcionario indicó que Mexicali, capital del estado de Baja California, 
es una ciudad en continuo crecimiento territorial y poblacional; cada año 
se instalan también nuevas empresas de giros industriales y comerciales 
con la creciente demanda de agua para sus procesos. Todo ello implica la 
expansión de las redes de servicios públicos para mantener la cobertura 
del 99.95% en el servicio de agua potable y el 95.46% del alcantarillado 
sanitario. (Gráfica 2)

Finalmente, Paredes Rodríguez añadió que es importante destacar que 
el suministro de agua en este municipio está disponible las 24 horas del 
día, todos los días del año; por lo que sus habitantes han aprendido a cui-
dar este recurso básicamente por el conocimiento de la situación mun-
dial y regional, donde se vive una sequía de moderada a severa.

Mexicali, una ciudad en el desierto amparada con el suministro del río 
Colorado, está haciendo su parte en el cuidado y valoración del agua, 
considerando el presente y el futuro de nuestro planeta.
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Habitantes de Mexicali, Baja California, aprenden a utilizar menos agua 
en sus actividades cotidianas y a aprovechan mejor la disponibilidad de 
este recurso. Así lo demuestran los registros de volúmenes de agua que 
distribuye la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM) contra el número de habitantes en el municipio durante los últi-
mos nueve años, informó el Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
Director General del Organismo Operador.

Francisco Javier Paredes explicó que dentro de los factores que influyen 
en el consumo de agua en el municipio de Mexicali destacan su clima 
extremoso, nivel de vida de la población, costumbres, disponibilidad del 
líquido, calidad del agua suministrada, presión en la red de distribución, 
costo o tarifa aplicada, existencia de red de alcantarillado, medición vo-
lumétrica tanto en consumo doméstico como comercial o industrial, 
entre otras causas.

Afirmó que por su parte el Organismo Operador de los servicios de agua y 
alcantarillado en Mexicali (CESPM), busca la eficiencia en el aprovecha-
miento de este vital elemento y disminuye cada año las pérdidas físicas, 
tanto en el proceso de potabilización como en las redes de distribución.

Adicionalmente, comentó que se ejecuta un programa de Cultura del 
Agua en centros educativos e industrias, y se promueve el aprovecha-
miento de agua tratada en un segundo uso para el regado de áreas 
verdes y recarga de mantos acuíferos con fines recreativos, entre otros.

El comparativo del año 2007 (340 lts./h/día) contra el 2015 (289.5 lts./h/ 
día) nos señala una disminución del 14.86 por ciento en el consumo por 
habitante por día, equivalente a 50.5 litros por día por habitante, de 
acuerdo a los datos registrados en la Subdirección de Agua y Sanea-
miento de la CESPM. (Gráfica 1)

Fuente: Comunicación Social CESPM Mexicali, Baja California

De 340 lts./h/día en 2007 a 289.5 en 2015

CESPM Disminuye Mexicali su consumo
de agua por habitante

Ha habido una
disminución del 14.86
por ciento, equivalente

a 50.5 litros por día
por habitante, según

datos de CESPM

Habitantes de Mexicali aprovechan mejor la disponibilidad del agua.

Gráfica 1

Gráfica 2
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Por: Ildefonso González Morales, Ingeniero Civil y Maestro en Administración Pública.
       Coordinador General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, CONAGUA

Los parques urbanos tienen una enorme importancia para la ciu-
dad que los alberga, son generalmente los principales genera-
dores de oxígeno, al tiempo que se convierten en partícipes del 
desarrollo económico, cultural, ambiental, social y deportivo. En 
México el Parque de Chapultepec forma parte del patrimonio de 
todos los mexicanos.

En el planeta existen una gran cantidad de parques urbanos, con 
las respectivas discusiones de si se catalogan como tal o no.  
Según Andrés Rosenberg, periodista de plataforma urbana, el 
Parque de Chapultepec se encuentra dentro de los 10 parques 
urbanos más grandes del mundo con sus 647.5 hectáreas (6.47 

2km ) de extensión; encabezando la lista se encuentran los 
parques: South Mountain Park en Phoenix Arizona (65.55 km²), 
Fairmount Park en Philadelphia (37.23 km²), Griffith Park en Los 
Ángeles, California (17.03 km²) y el Parque Metropolitano de 
Santiago, en Santiago de Chile (7.32 km²).

El Parque de Chapultepec requiere de una gran cantidad de agua 
para su cuidado y conservación, es así como en los años 1956 y 
1958 fue construida la planta de tratamiento Chapultepec, la 
capacidad de diseño es de 160 l/s; actualmente, debido a la falta 
de agua residual disponible y al deterioro de las instalaciones por 
el paso del tiempo, sólo produce un caudal aproximado de 80 l/s 
mediante el sistema convencional denominado lodos activados 
que no incluye la remoción de nutrientes. Esta producción es 
insuficiente para satisfacer la demanda de los servicios en el bos-
que y de algunos usuarios externos provocando el detrimento de 
las áreas verdes, y de la calidad del agua en los lagos.

El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), ejecutará la rehabilitación integral; el esquema 
incluye obras para la construcción de una nueva planta de trata-
miento de aguas residuales, con una capacidad tal que satisfaga 
la demanda de los usuarios actuales y potenciales; asimismo, las 
obras para recolección y conducción de aguas residuales que 
permitan obtener el caudal necesario de agua tratada, que satis-
faga la demanda actual y futura. El proyecto contempla también 
las obras para la conducción y distribución del agua tratada hacia 
dos de las tres secciones que conforman el bosque, lo cual incluye 
las obras necesarias para el manejo integral de las excedencias.

La nueva planta de tratamiento de aguas residuales Chapultepec 
tendrá una capacidad de tratamiento de 170 l/s para producir un 
efluente aprovechable de 160.00 lps, también se construirán dos 

plantas de pulimento del agua excedente de ambos lagos, una en 
el lago mayor de la primera sección y otra en el lago mayor de la 
segunda sección, ambas con capacidad para producir un efluente 
de 40 l/s, mismos que se inyectarán al acuífero subyacente a 
través de pozos de infiltración. De la misma forma se contará con 
plantas de bombeo y redes de riego para las áreas verdes del 
bosque.

De acuerdo a los estudios realizados de oferta y demanda, se 
presentan dos balances hidráulicos, el primero de ellos en la 
época de estiaje que abarca los meses de octubre a abril; y el 
segundo en la época de lluvia que va de mayo a octubre.

El proceso de tratamiento de agua residual iniciará con la remo-
ción de solidos gruesos mediante un pretratamiento, para 
después pasar a un proceso de remoción de materias orgánicas y 
nutrientes mediante oxidación bioquímica.

Para llevar a cabo la remoción de nutrientes se requiere de un 
proceso de nitrificación y desnitrificación de tres fases, que inicia 
en un reactor anaerobio, pasa después a un reactor anóxico y 
enseguida a un reactor aerobio; con objeto de asegurar la desni-
trificación se agrega un reactor de aireación secuencial, comple-
tando el proceso con un reactor biológico de membrana para 
remoción de los demás parámetros y cumplir con las condiciones 
requeridas. Con la implementación de las anteriores actividades 
se esperan beneficios directos de 17 millones de visitantes nacio-
nales e internacionales.

Gobierno Federal, a través de CONAGUA, ejecutará rehabilitación integral

Planta de tratamiento
de aguas residuales
Chapultepec

Planta de tratamiento Chapultepec.
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JUMAPA llevó a cabo una serie de ponencias impartidas por directivos y 
personal del Organismo Operador, para apoyar el trabajo de los Comités 
de Agua Rurales del municipio de Celaya.

El evento se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Celaya, en donde 
el Ing. Arturo Gómez Villegas, Director General de JUMAPA, dio la bien-
venida a los asistentes. En las ponencias participaron más de 100 per-
sonas de las comunidades del municipio de Celaya, a quienes el personal 
de JUMAPA compartió experiencias exitosas en los temas de integración 
de tarifas, potabilización y equipos de desinfección, y mantenimiento 
electromecánico; siendo estos rubros los que más aquejan a dichos 
comités.

El tema de integración de tarifas fue impartido por Beatriz Eugenia Sosa 
García, Directora Comercial del Organismo, quien les habló a los asis-
tentes de los conceptos que se tienen que tomar en cuenta para integrar 
una tarifa que permita la operación, el pago de gastos administrativos y 
de mantenimiento de un Organismo Operador para ser sano financiera-
mente y poder brindarle al usuario el servicio en cantidad y calidad.

Después tomó la palabra Juan Rogelio Lugo Rodríguez, quien se de-
sempeña como Jefe de Calidad del Agua en JUMAPA; él compartió con 
los presentes las técnicas, equipamiento, consejos y el cumplimiento de 
las normas para la entrega de agua de calidad y apegada a normatividad 
vigente.

Fuente: Comunicación Social JUMAPA Celaya, Guanajuato

El último tema estuvo a cargo de José Luis Villagómez Santoyo, Direc-
tor de Operación y Mantenimiento de JUMAPA, quien expuso la impor-
tancia de efectuar un mantenimiento preventivo a los equipos y del 
programa de horarios de operación, que contribuyen en ahorros al Orga-
nismo Operador y a una mejor calidad en el servicio; mencionó también 
que es prioritaria la rehabilitación de las redes de agua y drenaje, para 
evitar las pérdidas del vital líquido e impedir la contaminación del manto 
acuífero.

Al concluir las ponencias hubo un espacio para que los asistentes expu-
sieran sus dudas, de temas particulares de cada uno de sus comités; se 
dijeron satisfechos de haber recibido esta capacitación técnica, que los 
ayudará a poder desarrollar mejor sus funciones y a brindar un servicio a 
los usuarios de las comunidades más digno y de mejor calidad.

Realizó una serie de ponencias para apoyar su labor

JUMAPA Celaya trabajando
con los Comités de Agua Rurales

Estos cursos de capacitación
técnica los ayudará a desarrollar

mejor sus funciones y a brindar
un servicio de más calidad

Ing. Arturo Gómez Villegas, Director General de JUMAPA Celaya. 
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Los Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Puebla (SOASEPAC) realizaron una visita a la lumbrera 15 del Túnel 
Emisor Oriente (TEO) en un contingente de 14 personas, entre directores 
de Organismos y personal técnico de los municipios de Acatlán de 
Osorio, Zacatlán, Chignahuapan, San Andrés Cholula y Atlixco.

De acuerdo con el Presidente de la SOASEPAC, Lic. Luis Enrique Coca 
Vázquez, la visita obedeció a una gestión e invitación del Ing. Roberto 
Olivares, Director General de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento (ANEAS), así como al interés de varios directivos 
de los Organismos de Puebla por conocer los pormenores del proyecto.

Coca Vázquez mencionó que: “La obra es impresionante, a través de las 
explicaciones por parte de los ingenieros y las dimensiones de la maqui-
naria entiendes la complejidad, sin embargo, estar en la tuneladora 
permite comprender la magnitud del TEO”.

El recorrido comprendió una fase previa de explicación del proyecto, el 
cual  concluirá en 2018 y cuenta con 6 tuneladoras trabajando en las 
diferentes lumbreras. Durante la explicación, se comentaron las dificul-
tades que implica la obra debido a las condiciones del suelo, así como 
cuáles son las estrategias utilizadas para sortear los problemas que se 
enfrentan en cada metro de excavación.

Posteriormente, se realizó un descenso de 150 metros en forma  vertical 
y un recorrido de 1.5 km  para llegar a la cabeza de la tuneladora, en 
donde los asistentes observaron la forma de colocación de dovelas para 
la construcción del túnel, así como algunas acciones de mantenimiento 
de los equipos.

Fuente: Comunicación Social ANEAS

El Director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto 
Ramírez de la Parra, y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, inauguraron la Sala Inte-
ractiva “Agua, elemento de vida” en el Museo Universum, acompañados 
por José Franco, Director de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y 
Fernando González Villarreal, Coordinador Técnico de la Red de Agua 
de la UNAM.

Durante su menaje, el Director de la CONAGUA hizo énfasis en la nece-
sidad de intensificar el uso responsable del agua y mejorar la gestión del 
recurso hídrico, ya que el 20% de los acuíferos están sobreexplotados y se 
requiere buscar otras fuentes de abastecimiento.

Posteriormente, Fernando González Villarreal explicó que la función de 
los módulos es contribuir con el aprendizaje así como en los aspectos 
culturales, para provocar la reflexión sobre la importancia del agua en el 
desarrollo de la sociedad.

La nueva sala comprende una superficie de aproximadamente 600 
metros cuadrados, con innovaciones tecnológicas, entre ellas  un “map-
ping” que utiliza luz, perspectiva y el sonido, módulos de realidad virtual; 
un simulador esférico con proyección interior de 360 grados en el que se 
muestran diversos fenómenos meteorológicos; módulos de video pro-
yección y maquetas interactivas en donde los asistentes ven la impor-
tancia de la reparación de fugas o la huella hídrica que deja la producción 
de productos o servicios.

Respecto a los contenidos, éstos comprenden origen del agua, ciclo del 
agua, impacto humano, océanos, cambio climático, nivel del mar , eco-
sistemas, cuenca, abastecimiento, riego, calidad, derecho al agua, obras 
hídricas, ámbito urbano y rural, agua virtual.

El museo está ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, los 
horarios son de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y el fin de semana 
de 10:00 a 18:00 horas.

Fuente: Comunicación Social ANEAS

Integrantes de la SOASEPAC recorrieron
la lumbrera 15 del Túnel Emisor Oriente.

Museo Universum ahora cuenta con la nueva  Sala Interactiva del Agua.

Para provocar la reflexión
sobre la importancia del líquido

Inaugura UNAM
Sala Interactiva del Agua

en Museo Universum

Organismos Operadores
de Puebla visitan Túnel
Emisor Oriente
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la eficiencia comercial se expresa como del cocien-
te del ingreso por venta de agua entre el valor fac-
turado, considerando la misma temporalidad-, lo 
que implica una creciente cartera vencida.

Ambos Organismos Operadores, al inicio del estu-
dio cuentan con iguales indicadores; el Organismo 
A considera que las finanzas son la base para lograr 
la mejora, por lo que decide que la opción es incre-
mentar la tarifa de agua, sin embargo no realiza un 
estudio de factibilidad, ni considera la realidad so-
cioeconómica de sus usuarios.

Por otro parte, el Organismo B decide que respe-
tando su misión, debe llevar agua en calidad y can-
tidad suficiente a todos sus usuarios, por lo que in-
crementa el volumen de producción de agua.

Un aspecto importante de la planeación estratégi-
ca es saber que si bien es cierto que puede haber 
Organismos Operadores con eficiencias similares, 
sus características seguramente no lo serán, por lo 
que se debe considerar a la planeación como un tra-
je diseñado a la medida.

Analicemos entonces cuáles pueden ser las reper-
cusiones para los Organismos. Para el Organismo 
A; si la decisión de incrementar las tarifas de agua, 
no considera un análisis de sensibilidad de los usua-
rios con respecto a la propensión al pago, puede 
resultar que el número de usuarios morosos se in-
cremente, no obteniendo beneficios a largo plazo, 
adicionalmente una estrategia de incremento de 
tarifas debería considerar un programa de reinver-
sión para disminuir la pérdida por fugas. Mientras 
que el Organismo B, decide incrementar su volu-
men de producción, sin considerar que el incre-
mento en la presión en las tuberías, puede desen-
cadenar un problema mayor de fugas; por otro la-
do, se debe reflexionar si se cuenta con medidores 
o bien el servicio se proporciona a cuota fija, ya que 
en este último caso el Organismo no verá reflejado 
un incremento en el valor de lo recaudado derivado 
del incremento de dotación de agua.

La planeación estratégica es un instrumento de gestión mediante 
el cual se logra disminuir errores y desviaciones que impidan u obs-
taculicen el logro de los objetivos establecidos en una organiza-
ción; sin embargo, no basta con solo planear, se debe verificar ca-
da uno de los componentes que nos llevarán al éxito deseado: "La 
estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presen-
te y que la cambien en caso necesario, saber qué recursos tiene la 
empresa y cuáles debería tener". (Peter Druker, 1954).

Tener definida una misión clara y real (quehacer); una visión posi-
ble y alcanzable (a dónde llegar); y la definición de objetivos espe-
cíficos (cómo lograrlo); en términos realistas, medibles, alcanza-
bles y acotados en el tiempo, son sólo la base de la planeación.

Antes de iniciar un proyecto estratégico, es imprescindible deter-
minar los resultados que se pretende alcanzar, así como las condi-
ciones futuras y los elementos necesarios para que funcione efi-
cientemente; la eficiencia en la actuación depende en gran parte 
de una buena planeación.

En México, la función vital que los Organismos Operadores defi-
nen en su misión es: brindar los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento en cantidad y calidad suficientes; sin em-
bargo las acciones necesarias para lograrlo no siempre son claras.

Para un mejor análisis se plantean dos casos que permiten clarifi-
car esta idea:

Analizamos dos Organismos Operadores que deno-
minaremos A y B, ambos tienen eficiencia física del 
50% -la eficiencia física se expresa como el cociente 
del volumen de agua consumido entre el volumen 
de agua producido, durante la misma temporali-
dad, que para el caso del ejemplo se considera un 
año-, este porcentaje de eficiencia física obedece a 
que existen fugas en las redes de distribución. Por 
otro lado se tiene una eficiencia comercial del 40% -

Por: Arizabeth Sainos Candelario y Jenny Román Brito / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Para la eficiente prestación de los servicios de agua potable

Planeación estratégica,
herramienta indispensable

Considerando que el agua es un recurso finito
la planeación estratégica se vuelve un aliado

del directivo del Organismo Operador



La planeación estratégica entonces debe considerar un diagnós-
tico de la situación actual, las causas y las posibles soluciones, así 
como las repercusiones en todas las áreas del Organismo.

Podemos decir que la planeación es la determinación de los obje-
tivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, con base 
en la investigación y elaboración de un esquema detallado que 
habrá de realizarse en un futuro, considerando los siguientes 4 
elementos:

• Objetivo: los resultados deseados.

• Cursos alternos de acción: diversos caminos, formas de opera-
ción o estrategias.

• Elección: determinación, análisis y la selección de la alternativa 
apropiada.

• Futuro: prever situaciones que podrían ocurrir, anticipar hechos 
inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futu-
ras.

Una práctica común es resolver los problemas como si se tratara 
de situaciones aisladas, sin considerar las repercusiones futuras -
como en los casos de los Organismos A y B-, o bien, plantear méto-
dos de verificación equivocados, en cuyos casos los indicadores 
que cuantifican el logro de los objetivos no contribuyen a éstos y 
por el contrario desorientan los esfuerzos.

Otro error común es sobredimensionar o subestimar las acciones 
a realizar, lo que tiene como consecuencia el uso ineficiente de los 
recursos económicos, materiales y humanos.

La planeación estratégica nos permite un uso eficiente de los re-
cursos; considerando que el agua es un recurso finito, la planea-
ción estratégica se vuelve un aliado del directivo del Organismo 
Operador que le permitirá incrementar las coberturas, disminuir 
pérdidas y optimizar los ingresos en pro del logro de los objetivos 
institucionales.
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Fuente: Comunicación Social ANEAS

Entrevista

La revista 
gó de entrevistar a la Lic. Ana Lilia Gutié-
rrez Coellar, Gerente General de Funda-
ción Helvex.

Ana Lilia Gutiérrez (ALG): Las empresas 
como generadoras de valor, también pue-
den ser transformadoras sociales. El tér-
mino de Empresa Socialmente Responsa-
ble apuesta hacia una forma de hacer ne-
gocios a largo plazo, ya que un comporta-
miento inadecuado genera altos costos 
asociados con diversos problemas; por lo 
tanto, la responsabilidad social es una ne-
cesidad derivada de un cambio de los valo-
res de la ciudadanía ante las problemáti-
cas sociales y ambientales actuales: desi-
gualdad, violencia, corrupción, cambio cli-
mático, trabajo infantil, etc.

Actualmente hay consumidores más in-
formados, más conscientes, con un mayor 
escrutinio hacia marcas que no actúan res-
ponsablemente; ante esto, es necesario 
ver a la responsabilidad social como una es-
trategia que impulse negocios a largo pla-
zo, reflexiones sobre ¿qué empresa podrá 
vender en un marco de alta marginación y 
pobreza? o ¿de qué forma seremos com-
petitivos si las materias primas se agotan y 
son más caras? O en el caso de Helvex, 
¿qué comercializaremos si no hay agua de 
calidad? Estas y otras preguntas son las 
que han impulsado la implementación de 

Agua y Saneamiento se encar-

Agua y Saneamiento (AyS): ¿Por qué está 
cobrando auge el concepto de Empresa 
Socialmente Responsable en México y en 
el mundo?

estrategias, acciones o iniciativas de res-
ponsabilidad social.

ALG: Para Helvex la responsabilidad so-
cial es el compromiso consciente de con-
tribuir al bienestar y satisfacción de nues-
tros grupos de interés, mediante el desa-
rrollo de productos y servicios de calidad, 
basados en el respeto por los valores éti-
cos, en el cuidado de la calidad de vida en 
el trabajo, la responsabilidad ambiental 
de nuestras operaciones; lo anterior, en 
plena vinculación con la sociedad.

Para una empresa que vea la responsabili-
dad social como una estrategia y no como 
marketing, no es sólo un concepto, es una 
forma de actuar hacia sus grupos de inte-
rés. Es una forma de generar valor, la dife-
renciación es sólo la consecuencia.

ALG: El mayor beneficio de una Empresa 
Socialmente Responsable  es la perma-
nencia en el tiempo con grupos de interés 
satisfechos. Si lo desglosamos puede ser 
desde mayor competitividad, relaciones 
estables y fluidas con clientes y proveedo-
res; disminución de riesgos reputaciona-
les o legales por denuncias por malas prác-
ticas; reducción de costos de producción 
mediante la implementación de prácticas 
de control aunado a una estrategia de cli-

AyS: ¿Por qué es importante para una em-
presa ser socialmente responsable?

AyS: ¿Qué beneficios aportan a las orga-
nizaciones los proyectos de responsabili-
dad social?

ma cultural y laboral congruente; mayores 
posibilidades de generación de acuerdos y 
alianzas de colaboración con otros secto-
res, que redundan en la calidad del servicio 
o producto prestados; fomentar la innova-
ción hacia programas que impacten social 
o ambientalmente; mayor oportunidad de 
contratos con grandes empresas que prio-
rizan a proveedores que tengan un com-
portamiento y/o productos ambiental-
mente responsables; acceso a beneficios 
fiscales que favorecen la protección del 
medioambiente, etc.

ALG: Los beneficios pueden ser tan varia-
dos como los programas o iniciativas; hay 
empresas, como las farmacéuticas, que 
sus programas de responsabilidad social 
se sustentan en el fomento a la salud ya 
sea en promoción, acceso o investigación, 
sus resultados e impactos estarán supedi-
tados a la forma en la que los lleven a cabo. 

Otras que se dediquen a la comercializa-
ción de alimentos envasados  le darán prio-
ridad a la alimentación de gente y/o comu-
nidades vulnerables o capacitación para la 
auto producción. Es decir, cada iniciativa 
de responsabilidad social para tener im-
pacto tanto interna como externamente 
debe ser emanada de la razón de ser de ca-
da empresa que la impulse, y como todo 
aquello que realmente aporte valor, debe 
ser medido, verificado y mejorado.

AyS: ¿Qué beneficios aportan a las comu-
nidades los proyectos de responsabilidad 
social?

Lic. Ana Lilia Gutiérrez Coellar,
Gerente General de Fundación Helvex

El papel de una Empresa
Socialmente Responsable



dos, con el fin de encontrar áreas de opor-
tunidad en sus procesos que involucran el 
agua. Ofrecemos una evaluación y verifi-
cación que implica desde las formas de 
abastecimiento, uso, manejo, descarga 
y/o reúso del agua en cualquier infraes-
tructura.

ALG: Las alianzas son exitosas cuando hay 
compromiso de todos los involucrados, de 
esta manera las oportunidades y benefi-
cios pueden ser muchos: desde la consoli-
dación de proyectos, lograr un mayor al-
cance, hasta la disposición de mayores re-
cursos no sólo económicos, sino también 
técnicos y humanos. La cuestión es encon-
trar puntos de convergencia, establecer 
acuerdos y mantener el compromiso de 
trabajo; esto aunado a una metodología 
de medición del impacto, es la forma idó-
nea de capitalizar los proyectos tanto del 
sector público como del privado.

AyS: ¿Cuáles son las principales oportuni-
dades que el sector hídrico puede  capita-
lizar a través de la alianza con promoto-
res de proyectos de responsabilidad so-
cial corporativa?

AyS: ¿Cuáles son las implicaciones de ca-
rácter social, económico y ambiental que 
involucra ser y mantenerse como una 
Empresa Socialmente Responsable?

AyS: ¿Cuál es la misión de la Fundación 
Helvex, A.C.?

AyS: ¿Qué proyectos de Fundación Hel-
vex se orientan a la responsabilidad so-
cial en materia de medio ambiente?

ALG: Las implicaciones a nivel general son 
la continuidad de las acciones, la transpa-
rencia y el reporte público de éstas. Las 
Empresas Socialmente Responsables nos 
vemos comprometidas a emitir un reporte 
de responsabilidad social en el que se anun-
cien todas las acciones, los resultados e im-
pactos de éstas; los socios estratégicos y 
los futuros compromisos de las Empresas 
Socialmente Responsables.

ALG: Fomentar el consumo y manejo efi-
ciente del agua desde el inicio de su ciclo y 
hasta su uso final, a través del impulso a la 
Cultura del Agua, el uso de tecnologías, 
ecotecnias y metodologías que aporten a 
la sustentabilidad hídrica.

ALG: Tenemos varios principalmente en 
torno a la Cultura del Agua, por ejemplo:

Distintivo Hotel Hidro Sustentable, que 
incentiva y reconoce en los hoteles las me-
jores prácticas ambientales en uso y cui-
dado del agua.  Es otorgado por los miem-
bros de la Alianza por la Sustentabilidad 
Hídrica en el Turismo, que Fundación Hel-
vex lidera.

Xprésate, concurso de Cultura del Agua, 
que tiene como objetivo crear conciencia 
sobre el cuidado y uso responsable del 
agua en  niños y jóvenes de México, invi-
tándolos a comunicar mediante una foto-
grafía o video una idea clara sobre cómo 
podemos actuar para cuidar el agua de 
nuestro país.
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Construyendo Sonrisas, programa que 
beneficia a las organizaciones civiles, a tra-
vés de la donación de llaves, regaderas, 
muebles y accesorios sanitarios para mejo-
rar sus instalaciones hidrosanitarias, al 
tiempo de que ahorran agua así como cos-
tos de instalación y mantenimiento, ya 
que también se le brinda una capacitación 
gratuita al personal de mantenimiento.

Capacitación: Habilidades Técnicas para 
la Vida, iniciativa que se ofrece a través de 
Fundación Helvex, y con el apoyo del 
Instituto de Capacitación Helvex. Es un 
programa de capacitación certificada, a 
aquellas organizaciones que entre sus filas 
de beneficiarios se encuentren personas 
de escasos recursos, vulnerables y sin opor-
tunidades de empleo y que deseen adqui-
rir conocimientos técnicos en instalación y 
mantenimiento hidrosanitario.

ALG: Sí, desde hace algunos meses co-
menzamos a ofrecer diagnósticos hidro 
sustentables a edificios públicos y priva-

AyS: ¿Tienen algún proyecto dirigido a 
promover el consumo responsable del 
agua?

ALTA DIRECCIÓN

Una empresa debe asumir
la responsabilidad social
como una estrategia y
no como marketing

Distintivo para el proyecto
Hotel Hidro Sustentable.

Lic. Ana Lilia Gutiérrez Coellar,
Gerente General de Fundación Helvex.
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A partir de 1982 se inicia en México la descentralización del manejo 
del agua para uso doméstico en las entidades federativas, reforzán-
dose con las atribuciones otorgadas al municipio a través de la refor-
ma al artículo 115 constitucional, otorgándole a los ayuntamientos 
las facultades para construir, operar y administrar sistemas de agua 
potable y alcantarillado para lograr su eficiencia financiera. Con la 
reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 2004, la iniciativa privada 
participa también en la gestión del agua para uso doméstico. Ade-
más del manejo municipal y privado del agua, se sabe que existen 
organizaciones creadas y administradas por los propios usuarios, de 
las cuales, en la mayoría de los casos, se desconoce su forma de orga-
nización, funcionamiento técnico, así como su eficiencia para el ma-
nejo del agua, y el número de sistemas gestionados por los mismos 
usuarios (Galindo-Escamilla & Palerm-Viqueira, julio-diciembre 
2007).

Bajo este contexto, en enero de 2016 se llevó acabo en la Ciudad de 
México el primer seminario sobre “El derecho humano al agua en el 
ámbito rural”. En el evento y entre otros aspectos, se reconoció el es-
fuerzo que diversas instancias en México y en América Latina reali-
zan para apoyar el abastecimiento de agua potable y saneamiento 
principalmente a zonas rurales, con menos de 2,500 personas, las 
cuales se caracterizan por altos niveles de marginación y pobreza, 
dificultades para acceder a estos servicios, así como su alejamiento y 
dispersión dentro del territorio nacional.

Por: Cipriana Hernández Arce, Rafael Val Segura, Alejandro Sainz Zamora / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Algunas cifras del INEGI relacionadas con lo anterior reportan en 
1 2010 la existencia de 188,594 localidades rurales. De éstas, las enti-

dades federativas con el mayor número son Veracruz con 20,513 y 
Chiapas con 19,873 localidades (figura 1). En su conjunto, estas locali-
dades suman una población de más de 26 millones de personas. 
Respecto al mayor número de poblaciones rurales destacan: Vera-
cruz, Chiapas y Oaxaca con 2.9, 2.4 y 2 millones de personas respecti-
vamente. Por otra parte, resalta el hecho de que el 24% de la pobla-
ción rural del país carece de servicios de agua proveniente de la red 
pública; el 11% de ellas obtienen agua por medio de pipas; el 36% de 
los habitantes que viven en zonas rurales descargan sus aguas de una 

2manera no formal  y que el 63% de la población rural utiliza fosa 
séptica para descargar sus aguas.

Una experiencia interesante respecto a organizaciones comunitarias 
del agua en zonas rurales en México, de acuerdo a la presentación 
titulada el “Financiamiento internacional en agua y saneamiento 
rural en México” que se presenta el 21 de enero de 2 016 en el semi-
nario “El derecho humano al agua en ámbito rural”, es la que desde 
1998 impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
del Programa para la Sustentabilidad de los Servicios de Agua Pota-
ble y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), el cual, 
entre 1998 y 2014 ha realizado inversiones en México por un monto 
total de 26 mil millones de pesos: 54% para agua potable y 33% para 
alcantarillado, recursos que han beneficiado a 4.2 millones de perso-
nas con agua potable y 2.2 millones de personas con alcantarillado.

De Servicios de Agua y Saneamiento

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS EN MÉXICO

Figura 1.
Rangos de localidades rurales
por entidad federativa.

Con la
identificación
y caracterización
de OCSAS en México
se podrán establecer

estrategias y
acciones para su

fortalecimiento y
capacitación



Además de 1998 a 2007 se han identificado alrededor 5,528 comuni-
dades en las que se han construido sistemas de agua por medio de 
este programa, creándose los Comités de Agua, de los cuales, más 
del 70% operan de forma comunitaria.

Respecto al papel que han jugado los Comités de Agua en el PROS-
SAPYS, Jiménez (2010) advierte que estas figuras presentan riesgos 
latentes para su permanencia en términos de: 1) el abandono de los 
sistemas por la falta de apropiación y convencimiento de la comu-
nidad para mantener los sistemas de agua a largo plazo; 2) la falta de 
seguimiento de las figuras organizativas creadas; 3) la perdida de 
capital humano y memoria institucional por la rotación de cada tres 
años de las administraciones municipales; 4) una amplia necesidad 
de capacitación que continúe en el tiempo; 5) los altos costos que 
implica llevar los servicios a localidades remotas y dispersas; y 6) la 
falta de tener sistemas que integren tanto el abastecimiento de agua 
potable como el saneamiento (para evitar el rezago de este último 
servicio).

A partir de lo anterior, se considera necesario establecer una estra-
tegia para identificar y conocer el funcionamiento de las Organiza-

3ciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento   (OSAS). 
Figuras organizativas, a las que la Confederación Latinoamericana 
de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Sanea-

4miento  (CLOSAS) define como estructuras sociales creadas por 
grupos de vecinos, en zonas peri-urbanas o rurales, donde general-
mente no se tienen los servicios públicos o privados. Organizaciones 
que se distinguen por auto-gestionarse, es decir que de una manera 
abierta, democrática y sencilla sus miembros logran coordinarse 
para dirigir sus esfuerzos en establecer sistemas de captación, pota-
bilización, distribución de agua y saneamiento, así como el pago de 
estos servicios.

Los miembros no reciben pago por su trabajo, sino que lo hacen por 
vocación y compromiso con quienes cohabitan. Lo que las hace insti-
tuciones comprometidas con el manejo del agua y autosustentables.

Con la identificación y caracterización de OCSAS en México, se 
podrán establecer estrategias y acciones para su fortalecimiento y 
capacitación, enfocar mejor las inversiones hacia zonas rurales e 
indígenas, e introducir infraestructura y tecnologías alternas a comu-
nidades alejadas, entre otras.

Fuentes

• Galindo-Escamilla, E., y Palerm-Viqueira, J. (2007). Pequeños sistemas de agua 
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1 Datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 y de la base de datos de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
2 De acuerdo a la clasificación del INEGI, descargas no formales son aquellas que 
no se llevan a cabo mediante una conexión a la red pública o a fosas sépticas.
3 De acuerdo con la CLOCSAS, las OCSAS reciben diferentes nombres según el 
país: Juntas de Agua o Saneamiento, Asociaciones Administradoras, Comités de 
Agua Potable, Acueductos Comunales, Cooperativas, entre otras.
4 La Confederación fue establecida durante el Segundo Encuentro Latinoameri-
cano de Gestión Comunitaria en septiembre de 2011.
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Tradicionalmente la gestión de los servicios de acceso al agua potable y 
los sistemas de tratamiento de aguas servidas han sido -según la legisla-
ción de cada país- una atribución de los organismos estatales o de las 
empresas privadas designadas para esta función. Sin embargo, la ges-
tión se torna compleja en comunidades con poca infraestructura, como 
por ejemplo los asentamientos rurales o en los conos periurbanos de alta 
densidad poblacional y escasa presencia estatal. La gestión comunitaria 
tiene mucho para aportar en esa dirección y las innovaciones tecnoló-
gicas pueden ser medios muy valiosos para ese fin. Presentamos a conti-
nuación una breve síntesis de las características centrales que nos inte-
resa destacar de ese modelo en este artículo.

Cada 22 de marzo la efeméride nos señala que es el Día Mundial del 
Agua, y gracias a los avances de los últimos años tenemos mucho que 
celebrar. En 2010 la ONU reconoció el acceso al agua y saneamiento 
como un Derecho Humano. Ese mismo año se cumplió -a nivel global- la 
meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionada al 
acceso a agua potable, medida a través del indicador “acceso a fuentes 
de agua mejoradas”. Con todo, estos avances representan un pequeño 
paso respecto a otros desafíos emergentes: la contaminación de las 
aguas superficiales, el deterioro de los ecosistemas, los efectos del cam-
bio climático y la creciente demanda del recurso hídrico para usos agríco-
las, hidroeléctricos e industriales, afectan la disponibilidad de agua para 
consumo humano en cantidad y calidad. Al día de hoy, un tercio de la 
población mundial todavía no cuenta con fuentes de agua potable y/o 
sistemas de saneamiento, y si consideramos la calidad del agua y el 
acceso sostenido a las fuentes, esta estadística empeora considerable-
mente.

La gestión comunitaria del agua

Se estima que en América Latina hay 30 millones de personas sin acceso 
a agua potable, y 110 millones de personas (más de un quinto de la pobla-
ción total de la región) sin acceso a sistemas de saneamiento adecuados. 
La mayoría de estas personas habita en zonas donde los servicios públi-
cos tienen baja o nula penetración. Es por ello que la solución a esta pro-
blemática necesariamente debe incluir a las organizaciones comunita-
rias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS).

Las OCSAS son asociaciones ciudadanas constituidas para asegurar el 
acceso a servicios de distribución de agua potable y de tratamiento de las 
aguas residuales en sus comunidades. Se estima que más de 70 millones 
de personas de comunidades rurales y periurbanas han estado resol-
viendo sus problemas de agua a través de más de 80,000 OCSAS. Esa ci-
fra, de por sí llamativa, no incluye la gestión comunitaria de México, que 
puede hacer trepar la misma a más de un centenar de miles de OCSAS en 
toda América Latina. Por otra parte, estudios del Programa de Agua y 
Saneamiento, adscrito al Banco Mundial, aseguran que este tipo de 
gestión tiene el potencial de cubrir al menos a otros 18 millones de per-
sonas más si contaran con el apoyo y reconocimiento necesarios, pues a 
pesar del inmenso servicio que prestan (en la mayoría de los casos ad 
honorem) estas organizaciones aún son poco visibles y escasamente 
valoradas. Los marcos legales de las naciones por lo general les juegan en 
contra, dando prioridad a los organismos estatales para ejercer esta 
misma función, aun cuando son burocráticos y poco eficientes, sobre 
todo para la distribución de última milla.

Sin duda las OCSAS son una de las mejores opciones para las comuni-
dades más alejadas de los centros urbanos. Pero aun cuando son mucho 
más eficientes que las entidades estatales, distan mucho de ser perfec-
tas. Al ser constituidas únicamente por ciudadanos y no perseguir lucro, 
por lo general adolecen de escasas habilidades técnicas, y su nivel de 
asociatividad con otras organizaciones similares (con propósito de 
aprendizaje e intercambio de conocimientos) es insuficiente. Y al no ser 
reconocidas por el Estado en su rol de intermediarias, tienen pocas opor-
tunidades para acceder a procesos de fortalecimiento de capacidades 
que aseguren una mejor administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas.

En este contexto, desde 2010 la Fundación Avina, junto con la Agencia 
de Cooperación Suiza (COSUDE), CARE International, WASH Advo-
cates y otras organizaciones aliadas, ha construido, validado y puesto en 
marcha el Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades para 
OCSAS, que actualmente ofrece contenidos en once módulos y tiene por 
objetivo contribuir a lograr la funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad 
de los sistemas comunitarios de agua potable y saneamiento en Latino-
américa, a través de la capacitación de los miembros que las componen.

Por: Dr. Pablo Vagliente,
        Director del Programa Acceso al Agua, Fundación Avina

La tercera vía

La gestión
comunitaria
del agua en
América Latina



DOCSAS: herramienta de diagnóstico

Uno de los módulos del programa se denomina “Planificando el futuro de 
mi OCSA, a partir de su diagnóstico”, y ha sido asumido por varias organi-
zaciones comunitarias a nivel de la región y por instituciones guberna-
mentales en varios países. El diagnóstico brinda la posibilidad de conocer 
la situación de las organizaciones, en distintas dimensiones: técnica, 
social, ambiental, económica, financiera, organizacional y política. A 
partir de la información obtenida es posible construir planes de mejora-
miento adecuados al contexto local y generar procesos de monitoreo y 
evaluación de impactos.

Los indicadores utilizados en el diagnóstico fueron tomados de una he-
rramienta de gestión de desarrollo comunitario creada por la Fundación 
Paraguaya. Luego fueron validados a nivel regional, considerando 
siempre -como condición sine qua non- la necesidad de adaptarlos a los 
diferentes contextos locales. Posterior a esta validación se trabajó en 
alianza con Benetech (organización no gubernamental que desarrolla y 
utiliza tecnología para crear cambios sociales positivos) y la Confedera-
ción Latinoamericana de OCSAS para su transformación en una herra-
mienta digital.

Actualmente DOCSAS es accesible desde varias plataformas. El uso de la 
tecnología está contribuyendo enormemente en la medición de los ni-
veles de gestión de las OCSAS, brindando información en tiempo real y 
generando la posibilidad de intercambiar aprendizajes con organiza-
ciones similares a través de una plataforma virtual. La recolección de da-
tos es muy sencilla y amigable, quedando siempre disponible la opción 
de utilizar el formato impreso para la toma de datos en campo para luego 
procesarlos en una oficina a través de los ac cesos virtuales. Los datos a 
nivel regional son almacenados en una plataforma desde donde existe la 
posibilidad de revisarlos, visibilizarlos en mapas, compararlos y descar-
garlos.

La herramienta fue presentada oficialmente en el marco del VI Encuen-
tro de Gestión Comunitaria del Agua, realizado en Olmué, Chile, en 
septiembre de 2015. A partir de ese evento se han realizado capacita-
ciones y pruebas sobre el funcionamiento de la herramienta en 5 países, y 
ya se cuenta con sólida información de al menos 300 OCSAS en la plata-
forma.

En marzo de 2016 se firmó el acuerdo entre Fundación Avina y el Ser-
vicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de Saneamiento 
Básico (SENASBA), para la aplicación de la herramienta dentro de los 
procesos del sector en Bolivia. Anteriormente, en Paraguay se aplicó la 
herramienta en diferentes regiones del país, con el aval de las institu-
ciones de gobierno.

La expectativa hacia el año 2017 es que al menos el 25% de OCSAS de 10 
países latinoamericanos hayan realizado el diagnóstico de sus organiza-
ciones y servicios, lo hayan registrado en la plataforma y se constituya en 
una herramienta de gestión, facilitando procesos de planificación, segui-
miento y medición de impacto.

La potencia del uso de aplicativos como DOCSAS es que no sólo señalan 
al propio sector qué competencias institucionales deben ser reforzadas y 
mejoradas –y cuáles otras no- sino que al Estado, que entre sus políticas 
de agua y saneamiento puede apoyar y fortalecer nítidamente a quienes 
se ocupan de generar la provisión de estos bienes a las comunidades 
rurales y urbanas de menor densidad poblacional, le permitirá identificar 
claramente qué diseño de instrumentos de gestión debe hacer para 
ayudar a que el abigarrado mundo de las OCSAS se consolide plena-
mente.

Desde Fundación Avina creemos que la articulación y complementación 
entre Innovación Social e Innovación Tecnológica contribuyen de mane-
ra efectiva a la transformación social y potencian la gestión y sostenibi-
lidad de los sistemas comunitarios de agua.

Fortalecer la gestión comunitaria significa atender múltiples aspectos 
del trabajo institucional en escalas locales: la expansión de sus capaci-
dades de administración es una, pero también se deben complementar 
con sus mejoras como actor político que puede incidir positivamente en 
las políticas públicas, con su acceso a fuentes de financiamiento transpa-
rentes y no clientelares para ampliar su cobertura en agua y sanea-
miento, con su agrupamiento asociativo que les permita ganar escala 
subnacional y nacional. El fenómeno de creación de la Confederación 
Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Sanea-
miento pocos años atrás da cuenta de que es posible enhebrar exitosa-
mente esa cadena asociativa que permitirá también sacar de la invisibi-
lidad a este tercer modelo de gestión del agua y el saneamiento, que ope-
ra donde por lo general ni el Estado ni el sector privado llegan a hacerlo, 
centrados más en la operación de las ciudades grandes e intermedias.

Los procesos planificados que se derivan de un buen diagnóstico y el for-
talecimiento de capacidades locales para la operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas de agua comunitarios, contribuyen direc-
tamente al mejoramiento de los servicios, la salud pública de la pobla-
ción y el ejercicio efectivo del derecho humano al agua. Ahora se suma un 
nuevo desafío: gestionar con calidad y sostenibilidad adaptándose a la 
realidad ineludible del cambio climático.

En América Latina actualmente se siente ya un creciente y gradual apoyo 
y visibilidad hacia la gestión comunitaria del agua para el consumo hu-
mano, y existen las condiciones, experiencias y herramientas para que 
los procesos de fortalecimiento de las OCSAS se traduzcan en una multi-
plicación de soluciones de agua que complementen los esfuerzos esta-
tales para alcanzar la cobertura universal que plantea el Objetivo #6 de 
Desarrollo Sostenible para los próximos quince años. México puede 
hacer una enorme contribución en esa dirección, cuando a nivel norma-
tivo y de política pública queda mucho por hacer en torno a la gestión 
comunitaria del agua.

Para finalizar
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Todos los individuos, la sociedad y los ecosistemas dependen del agua, 
pero la mayoría de nosotros piensa que el agua es un recurso infinito, que 
durará para siempre para sustentar la vida humana, y que el planeta 
estará “obligado” a proveernos a pesar de nuestros intentos por degra-
darlo y consumirlo cada vez más.

Pero nos olvidamos que el planeta ya existía 4,500 millones de años antes 
que nosotros llegáramos, y los seres no tan “inteligentes” como nosotros 
lo disfrutaban bastante bien.

¿Qué pasó cuando aparecimos en este mundo? ¿ Cómo pudimos evolu-
cionar tan equivocadamente como para comenzar a dirigirnos hacia la 
auto extinción?

No ahora por supuesto, porque auto destruirse toma tiempo, pero tal vez 
no tanto como lo que nos tomó para llegar a ser lo que somos, 200,000 de 
años de colaboración y evolución. ¡No es un panorama muy alentador!

Pero tenemos buenas noticias, porque afortunadamente aún existen 
humanos que consideran que a la madre tierra y la naturaleza, en fin, los 
ecosistemas, por el solo hecho de existir antes que nosotros, les debe-
mos respeto y cuidado, y es exactamente eso lo que hacen las comuni-
dades organizadas que creen firmemente en la gestión del agua por ellos 
y para ellos mismos: La Gestión Comunitaria en agua y saneamiento, 
que es parte del patrimonio cultural y social de América Latina. Cuan-
do hablamos de agua estamos hablando de nosotros mismos, no hay que 
olvidar eso para hacer acciones humanas y sustentables.

En la región somos 630 millones de personas, de las cuales un 21%, es 
decir 132 millones, viven en áreas rurales, y aunque se cumplieron las 
metas de los ODM, aún 21 millones de personas en áreas rurales no 
tienen acceso al agua potable segura, de calidad y permanente.

En saneamiento, no se cumplieron los ODM, y en cifras somos un 36%, es 
decir 47 millones que aún no tienen acceso al saneamiento de verdad, 
de los cuales 29 millones (22%) disponen sólo de letrinas sin condiciones 
sanitarias básicas, y otros 18 millones (14%) defecan al aire libre, siendo 
este un problema mayor en Haití, Bolivia y Perú.

Entonces aparecen 2 tareas inmediatas en las cuales trabajar, para, entre 
otras cosas cumplir con los SDG:

1.- Cubrir esa falta de acceso al agua y saneamiento y

2.- Lograr la sustentabilidad de las organizaciones comunitarias que 
proveen de estos servicios en la mayoría, por no decir en todos, de los 
países de Latinoamérica y el Caribe.

Somos expertos en soñar y luego estudiar, planificar, diagnosticar, y 
proyectar, ¡pero muchas veces nos quedamos levitando entre el sueño y 
el discurso y no concretamos!

Para ponerlo simple: recuerden el equipo de futbol que dominó todo el 
partido, pero nunca pudo hacer un gol y sólo empató.

Por: Guillermo Saavedra, Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios de Chile

¡Hagamos!

No podemos seguir empatando y debemos “hacer”, por lo que sin ánimo 
de querer parecer un gurú, porque cada realidad es distinta y cada comu-
nidad es especial, comento aquí algunas directrices y herramientas para 
la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural que hemos 
aplicado en comunidades en Chile, y que podrían ser de ayuda para co-
menzar a mirar en forma más inclusiva, pertinente y apropiada la situa-
ción de éstas en cuanto a su asociatividad, auto abastecimiento y gestión 
auto sustentable.

En Chile, el abastecimiento de agua potable rural y periurbana se ha fun-
dado en la participación responsable y permanente de la comunidad, de 
manera que fuera ésta quien efectuara la operación, administración y 
mantenimiento de los servicios de agua potable rural, una vez cons-
truidos por el Estado.

Este criterio se sustenta en la capacidad que tiene la comunidad, bajo un 
modelo de auto gestión participativo, para constituirse en una organiza-
ción representativa de usuarios y asumir dichas funciones, incluyendo el 
cobro de tarifas por los consumos de agua potable de cada familia bene-
ficiaria, para lograr su sostenibilidad.

• Haga las cosas simples, con tecnologías apropiadas
   adecuadas a la realidad económica y práctica de la comunidad.
   No invente la rueda.
• Gestión de personas para personas. Las propias comunidades
   son las responsables de operar y sostener sus servicios de agua
   y saneamiento, y si se capacitan lo harán de forma responsable
   y sostenible para ellos mismos, pero siempre con apoyo
   del Estado no paternalista.
• Asociatividad, compromiso y liderazgo, con reconocimiento legal
   e institucional por parte del Estado, y un marco regulatorio apropiado.
• Porque sabemos que los organismos de cooperación, gobiernos
   y bancos de fomento están aburridos de lanzar dinero al pozo, ya las
    obras se pierden por falta de mantención y capacidades para operar.
• Para ello se necesita colaboración y apoyo en conocimientos
   actualizados, a través de financiamiento, capacitación participativa
   y esquemas de apoyo post-construcción, mediante otros operadores
    y/o gobiernos locales.
• Debemos asegurar el monitoreo y seguimiento de la obras
   y operación de éstas, por parte de las comunidades y el Estado.
• Debemos capacitar y comprender lo que pueden aportar
   los especialistas, las universidades, los organismos del Estado, 
   las ONGs. Pero a través de programas de actividades continuas
   y permanentes, no de acciones asistenciales aisladas y esporádicas.

¡Buenas noticias!

Progresa la Gestión Comunitaria
del agua y saneamiento

ASOCIATIVIDAD:
Junta General de Socios Cooperativa H. Champa Chile.



En el caso particular de las áreas rurales y periurbanas de México, espe-
cialmente las de menos de 10,000 habitantes, obviamente las directrices 
son similares, pero las estrategias pueden ser diferentes, ya que debe-
ríamos poner especial énfasis en formar grupos asociativos, que es el 
primer paso para la adopción de la infraestructura y las herramientas 
para la sostenibilidad.

Para que la comunidad organizada logre gestionar sustentablemente el 
agua y, por qué no, también el saneamiento, vinculados a las Juntas Mu-
nicipales o Centrales de agua y los Organismos Operadores locales, y 
eventualmente como complemento del PROSSAPYS.

Un ejemplo: los Centros Comunitarios de Agua y Saneamiento, ya 
probados en Chile, Colombia y otros países de la región, son espacios 

organizados por las comunidades y apoyados por profesionales, para 
compartir horizontalmente la información y el conocimiento creados a 
partir de sus prácticas culturales en el manejo de los recursos hídricos y el 
saneamiento, y podrían ser una opción para la gestión comunitaria del 
agua y el saneamiento para las comunidades de menos de 10,000 habi-
tantes en México. En ellos se podrían verter e integrar todos los con-
ceptos enunciados anteriormente, para operativizar efectivamente el 
acceso y la sustentabilidad del agua y saneamiento rural, de los 10 millo-
nes de mexicanos que tienen acceso limitado, o aún no cuentan con agua 
segura y permanente.

¡Vamos adelante!, con menos palabras y más trabajo para representar la 
gestión de nuestras comunidades, como una esperanza para el Foro 
Mundial del Agua de Brasilia 2018, con una Gestión Comunitaria 
robusta y empoderada. El suscrito y nuestra organización, FESAN, con 
mucho entusiasmo se ponen al servicio de las comunidades organizadas 
para el desarrollo sostenible y sustentable.

Fuentes
• José Luis Martínez Ruiz, 2014. Directrices, lineamientos y guía metodológica 
para la evaluación de la adopción social de ecotecnias en localidades marginadas 
menores a 2,500 habitantes. http://repositorio.imta.mx:8080/cencarepositorio/ 
bitstream/123456789/787/1/CP-1315.1.pdf • R. Fuentealba, 2011. http://bid-
comunidades.iadb.org/pg/file/read/120657-/reinaldofuentealba-sostenibilidad-
en-sistemas-de- agua-potable-rural-en-chile • CONAGUA 2014. Situación del 
Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. México. • Soc. M.A Mariela 
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ESTANQUE DE AGUA:
Servicio Rural Chile.
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La gestión comunitaria ha sido tradicionalmente asociada al ám-
bito rural. En estos espacios la gestión comunitaria forma parte 
de la vida diaria de sus habitantes, pues ven en ella no un meca-
nismo de participación, sino la manera como se crean lazos de 
pertenencia con la comunidad, se fortalecen redes y se avanza, de 
manera colectiva, en el mejoramiento de las condiciones de vida 
individual y en el bienestar general.

A pesar de esta asociación a los contextos rurales, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Apoyo 
al Desarrollo Hídrico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala 
(PADHPOT), busca desarrollar en las poblaciones urbanas capaci-
dades orientadas al fomento de la gestión comunitaria. Desde su 
conformación y forma de operación, el PADHPOT ha fungido 
como un eje para la vinculación entre el gobierno, la academia, la 
iniciativa privada y todos los habitantes de las poblaciones aten-
didas.

Para la construcción de estas capacidades, el PADHPOT trabaja 
en dos instrumentos:

1) Creación de Juntas de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento. En la mayoría de las localidades atendidas, la provisión 
de los servicios de agua potable y saneamiento depende directa-
mente del municipio, los cuales carecen de las capacidades finan-
cieras, técnicas e institucionales para ofrecer un servicio de cali-
dad y con un manejo transparente de los recursos. Como solución 
se ha propuesto la creación de Juntas de Agua. En ellas se esta-
blece como obligatorio la participación de representantes de 
usuarios domésticos y comerciales. Además, se introduce la fi-
gura de un interventor, cuyas funciones le permiten realizar audi-
torías para asegurar un uso transparente de los recursos públicos 
y fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Por: Jorge Alberto Arriaga M., Carolina Escobar Neira, Daniel Rocha Guzmán y Maribel Hernández Franco

2) Conformación de Comités Ciudadanos. Gracias a las aporta-
ciones de los programas federalizados, los proyectos ejecutivos 
propuestos por el PADHPOT han sido llevados a ejecución. Por 
medio de la creación de capacidades y el involucramiento de un 
amplio sector de la población, se conforman Comités Ciudadanos 
cuya función es supervisar y dar seguimiento continuo al avance 
de las obras de infraestructura hidráulica. Se espera que, en el 
mediano y largo plazo, los Comités contribuyan a una cultura de 
respeto y cuidado de los servicios de agua potable y saneamiento.

Con estas acciones, el PADHPOT busca que las acciones imple-
mentadas durante el desarrollo del proyecto perduren ante los 
constantes cambios de administración y que sean los propios 
habitantes de las comunidades los que se responsabilicen de sus 
propios servicios a través de una gestión comunitaria y colabora-
tiva.

De la planeación a la acción: PADHPOT

GESTIÓN COMUNITARIA
EN EL ÁMBITO URBANO

Generalmente,
la gestión

comunitaria
se asocia a

los contextos
rurales

Juntas con Comités Ciudadanos.



Ramiro Aurín Lopera es Ingeniero Civil por la Universidad Politécnica 
de Catalunya. Pionero en la ingeniería ambiental en España, donde 
durante 25 años ha sido proyectista, consultor, profesor universitario y 
comunicador.

En la actualidad es consultor internacional en ingeniería, gestión y 
gobernanza del agua, y como le gusta decir a él, México es su segunda 
residencia. Es director de la revista Water Monographies y fundador y 
co-editor de Ribagua, Revista Iberoamericana del Agua. Es asesor de la 
IAHR y colabora con diversos medios de comunicación y es miembro del 
Comité Ejecutivo y Director de Comunicación y Desarrollo de la Funda-
ción Latinoamericana para el Agua y la Vivienda Sostenibles (FLAVI-
SE), con sede en Querétaro.

Recientemente ha publicado, junto con el famoso economista español 
Ramón Tamames, el libro Gobernanza y Gestión del Agua: Modelos 
Público y Privado.

La Revista Agua y Saneamiento charló con el Ing. Ramiro Aurín para 
conocer sus impresiones sobre estos temas.

Ramiro Aurín (RA): En España la disponibilidad de agua potable es uni-
versal y se abastece a los ciudadanos 24 horas al día, 7 días a la semana, 
todas las semanas del año. Es una de las aguas más baratas de Europa, 
siendo España uno de los países con menos recursos disponibles de 
forma natural. Por lo tanto, globalmente el servicio ha evolucionado po-
sitivamente, y dadas las condiciones de partida podemos hablar de 
cierto grado de excelencia.

Inicialmente el abastecimiento del agua funcionaba a través de los servi-
cios municipales tradicionales, a mediados del siglo XIX era el Ayunta-
miento que sin capacidad y sin medios intentaba suministrar este ser-
vicio a los ciudadanos. En los núcleos importantes las necesidades de 
inversión y financiación y la complejidad hacen evolucionar el modelo y 
se pasa el control a empresas especializadas, ya sean públicas o privadas, 
que se desarrollan dando lugar a la exitosa situación actual.

México es un país mucho más grande, con una tradición de urbanización, 
lógicamente, mucho más reciente, pero con una población muy impor-
tante, y con una aglomeración urbana, la Ciudad de México, que es 
quizás la más importante y compleja del mundo. Además la diversidad 
climática de México es probablemente la más amplia de entre todos los 
países del planeta. Por tanto la comparación se hace difícil, y en cualquier 
caso no se puede realizar en términos muy genéricos. Sí podemos decir 
que la aceleración del proceso urbanizador en las últimas décadas ha 
puesto en crisis la viabilidad del modelo precedente, basado en servicios 
municipales y Organismos Operadores públicos, con pocos recursos 
para enfrentar los nuevos retos de cantidad y calidad que una emergente 
sociedad mexicana reclama. Afortunadamente ese es el diagnóstico que 
se hace tanto desde la CONAGUA como desde ANEAS, y sin duda la 
reflexión nacional está en la línea de introducir reformas para hacer via-
ble una sociedad moderna  y con la suficiente seguridad hídrica. El cam-
bio ya ha empezado.

Agua y Saneamiento (AyS): ¿Qué diferencias hay entre el abasteci-
miento de agua en España y en México?

Déjeme decirle además que ANEAS tiene desde hace años liderazgo y 
conocimiento, por lo que no rehúye la realidad, y creo sinceramente que 
está en la mejor disposición para enfrentarla, lo que sin duda significa 
que los Organismos Operadores nacionales harán lo que deben para 
convertirse en lo que México necesita de ellos.

(RA): Totalmente. El libro está dedicado a dos personas, una de las cuales 
es el ilustre Ing. Emiliano Rodríguez Briceño, con el que he tenido el 
placer de conversar largo y tendido, interiorizar mucha de su experien-
cia, y comprobar que los problemas de la operación del servicio de abas-
tecimiento son los mismos en todo el mundo. La principal diferencia con-
siste en el grado de evolución y maduración del sistema, que también 
tiene que ver con la historia general de los países.

El populismo y la demagogia son un mal común que impide enfrentar los 
problemas reales de financiación de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento, así que acaban dejando sin servicio, o con uno precario, a 
quienes es suponen que defienden, aunque desde la mentira y el pre-
juicio no se puede defender nada bueno.

En cualquier caso, compartir experiencias y no doctrinas permite tomar 
los elementos que en cada caso nos parecen más en común, pues, aun-
que es cierto que la cuestión y los problemas esenciales son los mismos, 
la naturaleza de nuestros países es muy distinta y por tanto siempre 
habrá que matizar las soluciones antes de transferirlas.

(RA): La pobreza hídrica existe como un componente más de la pobreza, 
que por su afección a la salud y a la esperanza de vida hay que atajar 
desde el principio. Pero la solución no es cercenar de forma general los 
ingresos por tarifa, sino establecer el protocolo de renta per cápita y de 
consumo en la familia para establecer los subsidios, pero el conjunto del 
servicio debe ser económicamente sostenible, incluyendo manteni-
miento, conservación y renovación. Sin olvidar las necesidades de finan-
ciación para la ampliación de la red, que en países como México son muy 
importantes.

Sin esos recursos los primeros en quedarse sin servicio, o en padecer uno 
de pésima calidad serán los pobres, que si quieren agua la tendrán que 
pagar más cara que nadie porque no tendrán acceso al servicio ordinario.

El mecanismo está inventado, ¿por qué no se aplica?, pregúntenle a los 
populistas. El agua es de todos pero llevarla a los domicilios en condi-
ciones saludables necesita recursos igual que cualquier otra actividad. La 
pregunta no es si la gestión y la financiación son públicas o privadas, sino 
si hay acceso o no al agua potable y el saneamiento, y si hay recursos para 
procurar que ese acceso sea sostenible.

(RA): Lo que no es lícito es que la población, pobres y ricos, no tenga 
acceso al agua y al saneamiento en cantidad y calidad suficientes.

(AyS): Su libro se centra en la experiencia española de gestión y gober-
nanza del agua, ¿es útil para el análisis de la situación mexicana?

(AyS): ¿Qué nos puede decir sobre la pobreza hídrica?

(AyS): ¿Pero es lícito que el suministro de agua sea negocio?

Ramiro Aurín LoperaEntrevista

Fuente: Comunicación Social ANEAS

Gobernanza y Gestión:
Modelos Públicos y Privados
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Lo del negocio es demagogia. Emiliano Rodríguez me enseñó que se 
puede limitar el beneficio tanto como se quiera. Hablamos de la presta-
ción de un servicio en régimen de monopolio natural y por lo tanto con 
una regulación adecuada, transparente y homogénea, los beneficios 
pueden rebajar la tarifa o propiciar inversiones en la red, sin tener que 
renunciar a las tecnologías de empresas que han invertido mucho en I+D, 
y que acaban repercutiendo en un mejor servicio y menor coste global, y 
que lógicamente necesitan del estímulo económico para seguir mejo-
rando su eficiencia.

Un regulador independiente y potente es lo verdaderamente importante 
para que el servicio sea eficaz y eficiente, es decir, llegue a todos y en las 
mejores condiciones. Y eso incluye la eliminación de la pobreza hídrica.

(RA): Al ser el abastecimiento de agua en cualquier población un mono-
polio natural, no es el mercado el que regula los precios y la oferta, sino la 
administración pública. Tanto en México como en España esa regulación 
está enormemente fragmentada y muy alejada del ideal, que sería un 
regulador único, independiente, garante de la igualdad y la justicia y so-
metido a ella.

El regulador debería lograr que las tarifas de los servicios sean las míni-
mas que aseguren la calidad del suministro a los clientes, con una cober-
tura adecuada del riesgo de los Operadores, sean éstos públicos o priva-
dos. Ello implica la transparencia de todos los costes, sin perjuicio del 
protocolo de subsidio para evitar la pobreza hídrica, que también sería de 
su competencia, igual en todo el país. Establecería y unificaría las obliga-
ciones de los Operadores, y velaría por su cumplimiento, por la de la nor-
mativa vigente y por la atención a las reclamaciones de los clientes. O 
sea, consolidaría el estado democrático y de derecho en el ámbito de los 
servicios públicos, y particularmente en el del abastecimiento de agua 
potable y saneamiento a la población.

(AyS): ¿Qué es y qué hace un regulador?

(AyS): ¿Puede México plantearse la creación de tal regulador, o todavía 
es una utopía?

(AyS): ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de las empresas públicas y 
privadas?

(AyS): ¿Cuál es el modelo más extendido en la gestión del agua?

(AyS): ¿Cuál es el sistema más competitivo?

(AyS): ¿Por qué existe este rechazo organizado a las concesiones?

(RA): Mire, estructuralmente es más fácil que en España. Entre la 
CONAGUA y ANEAS, que son dos entidades muy robustas y bien ave-
nidas podría establecerse ese regulador de forma pactada, evitando la 
necesidad de una súper ley, ya que en México al igual que en España, la 
competencia del servicio es constitucionalmente municipal, y por lo 
tanto es mucho más deseable un pacto de fases desde el principio enfo-
cado a la unificación de criterios, amparado por ANEAS y garantizado 
por la CONAGUA, que un enfrentamiento por las competencias. Las ne-
cesidades financieras de la mayoría de los Organismos Operadores 
mexicanos hoy, podrían ser justamente la necesidad de qué hacer en 
virtud para cumplir con ese código regulador pactado entre ANEAS y 
CONAGUA. Y sería un ejemplo para muchos países, y reforzaría el lide-
razgo de México en la región y en el mundo.

(RA): La gran diferencia entre la gestión de las empresas públicas y pri-
vadas es la eficiencia. El coste “real” de la gestión es más ajustado a 
través de las empresas privadas, y siempre que estén reguladas esa dife-
rencia pasará al consumidor, porque compiten entre ellas y se esfuerzan 
por ofrecer el mejor servicio y precio, y tienen la obligación para sobre-
vivir de cumplir un presupuesto y las condiciones que ese regulador 
fuerte impone y controla. Además fruto de la necesidad de ser competi-
tivas generan tecnología y conocimiento, que es la clave para el desa-
rrollo social.

(RA): Depende del país. La concesión es el modelo más extendido en 
España en la gestión del agua. El agua en España y México es y será 
siempre pública por mandato constitucional, en realidad eso sucede en 
la mayoría de los países, exceptuando los casos de Chile y Reino Unido, 
donde es totalmente privado, pero donde una rigurosa y exhaustiva 
regulación hace que la percepción por parte del ciudadano de servicio 
publico protegido sea intensa, particularmente en el Reino Unido.

(RA): La concesión es el mejor sistema y el más competitivo. Se trata de 
una solución ideal que garantiza una gran eficacia y una mayor eficiencia. 
La misma concesión obliga a que los concursantes a la misma se esfuer-
cen en ofrecer de la forma más eficiente el servicio más barato y eficaz. 
Se trata del sistema que está mejor regulado, y que además genera  
“Know-how” y tecnología. Aunque en México las empresas mixtas po-
drían tener mucho sentido, dada la tradición de Operadores públicos 
imperante, lo que también favorecería la regulación.

(RA): Se trata de un rechazo ideológico y organizado. Es un rechazo de 
sectores que pretenden que todo aquel que no sea funcionario sea sospe-
choso, cuando en realidad la concesión es un servicio que se fundamenta 
en una estructura técnica, administrativa y de mano de obra. Las conce-
siones implican un nivel de especialización y competencia que es difícil 
que se produzca desde la estructura de lo público. Hay que entender que 
hay cosas que se adaptan mucho mejor a ser público que otras. Además 
la concesión puede hacerse como hemos dicho, a una empresa mixta, 
con lo que sin duda aumenta la intensidad de la regulación, y disminuye 
la presunción de culpabilidad arbitrariamente asignada a las empresas.

Ramón Tamames y Ramiro Aurín, autores del libro
Gobernanza y Gestión: Modelos Públicos y Privados.
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¿Qué es la gestión comunitaria del agua? Según Lammerink, 
Bolt, De Jong, &Schouten, (Strengtheing Community Water-
Management 1999): “Es una forma de cooperación entre los 
organismos de apoyo en el sector del agua y las comunidades, no 
existe una única forma de gestión comunitaria del agua, cada 
comunidad desarrolla su propio sistema de gestión”.

La Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD 2013) explica que: “Este tipo de gestión es la que existe 
tanto en zonas urbanas como en rurales, debido a que en muchos 
estados y municipios no se puede cubrir a todos los grupos socia-
les, especialmente aquellos que viven en colonias pobres y margi-
nadas o zonas muy apartadas, por lo que se requieren alternativas 
de solución”.

En México el problema del agua no nos resulta ajeno, si bien es 
cierto que somos un país con alta disposición del vital líquido, no 
toda el agua se distribuye de manera uniforme a lo largo del terri-
torio, las ciudades con mayor concentración de población y ma-
yor desarrollo, generalmente se encuentran en zonas con menor 
disponibilidad, esto provoca que algunas regiones compitan por 
la misma cuenca hidrológica lo que, en algunos casos, deriva 
además en una desestabilización geopolítica.

En el mes de diciembre de 2014, las cifras reportadas por 
CONAGUA mencionaban que a nivel nacional 8.9 millones de 
habitantes carecían del servicio de agua potable y 10.5 millones 

1del servicio de alcantarillado ; es decir, se cuenta con una cober-
2tura del 92.4 y 91.0 %  respectivamente.

Estas cifras globales de cobertura de servicios a escala nacional 
no reflejan la situación que prevalece en el medio rural, donde 
sólo el 82.9 % de la población dispone de agua potable y única-
mente el 72.8 % de alcantarillado.

En el caso de tratamiento de las aguas residuales el país se en-
frenta a dos aspectos importantes: la dispersión y la concentra-
ción de la población. Para el primer término, siendo el que nos 
interesa en este artículo, podemos decir que de acuerdo con el XIII 
Censo General de Población y Vivienda 2010 del INEGI, cerca de 
200 mil localidades tienen menos de 2,500 habitantes, por lo que 

se requieren inversiones cuantiosas para la construcción, opera-
3ción y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento , no 

debemos olvidar que en su mayoría estas comunidades corres-
ponden a las de alta marginación social y económica, haciendo 
que estos obstáculos sean más difíciles de superar por la falta de 
otros servicios (comunicación, electricidad, entre otros).

Para poder lograr un mejor manejo del agua a nivel rural, es nece-
sario trabajar en un modelo integral para la gestión comunitaria 
del agua con miras a lograr la sustentabilidad, ya que por la falta 
de conocimiento, financiamiento, tecnologías, control en el uso 
del recurso, entre otras, las juntas locales no prestan mucha aten-
ción a las afectaciones que causan al ambiente, ejemplo de esto 
es la contaminación de cuerpos de agua y/o la sobreexplotación 
de las fuentes.

Debido a la diversidad climática no existe un modelo general de 
cómo organizar y administrarla una cuenca; cada una se gestiona 
en conjunto con los Organismos Operadores y los actores locales, 
quienes suelen actuar como juez y parte en la resolución de sus 
problemas. Es importante advertir que no todo se debe dejar en 
función de la sociedad, ya que un manejo irresponsable del re-
curso hídrico aceleraría el deterioro ambiental.

Por: Mtro. Ildefonso González Morales

Un componente para la sustentabilidad

Gestión comunitaria del agua

Mtro. Ildefonso González Morales.

“Existe la preocupación generalizada
de que la deficiente gestión del agua

será uno de los principales limitadores
del desarrollo sostenible durante las

próximas décadas”, OECD (2003)
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EN LA PRAXIS

Por ello se debe continuar trabajando en conjunto y apoyar a 
estas localidades, que en su mayoría se encuentran en zonas de 
difícil acceso, para que éstas alcancen la sustentabilidad por sí 
mismas al incrementar significativamente el tratamiento de 
aguas residuales,  impulsar el reúso del agua y haciendo énfasis 
en la administración de las mismas, ya que estas acciones o logros 
podrían ser replicados en otras comunidades, que al sumarse a 
otras traerían consigo impactos positivos al medio ambiente.

A continuación, se enlista una propuesta de modelo en la gestión 
comunitaria del agua:

• Identificación y registro legal de la comunidad.

• Reglas específicas en un marco bien definido en función del uso 
sostenible local.

• Participación de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y 
local; pero dejando a las organizaciones comunitarias autonomía 
para la toma de decisiones.

• Planeación estratégica para definir las metas a alcanzar.

• Visión de cuenca hidrológica con el fin de no degradar el am-
biente.

• Inversiones en función de las necesidades.

• Tecnologías de potabilización y tratamiento de bajo costo y fácil 
manejo.

• Aplicación de ecotécnias (captación de agua de lluvia).

• 
tructura.

• Manejo administrativo con el fin de gestionar y fortalecer los 
recursos humanos, materiales y financieros.

Algunas experiencias observadas son verdaderos ejemplos de 
éxito, podemos mencionar las acciones que realiza CONAGUA 
denominadas PROCAPTAR, Llave Comunitaria, entre otras. El 
éxito de estas acciones se debe en gran parte a que son las propias 
comunidades organizadas en conjunto con los gobiernos, quie-
nes implementan soluciones funcionales de abastecimiento en 
sus localidades, mediante el manejo eficiente de sus recursos 
(técnicos y económicos) para el desarrollo de su infraestructura 
con el fin de brindar bienestar a la comunidad mediante la incor-
poración a los servicios básicos.

Es importante recalcar que toda acción que contribuya al mejora-
miento del medio, se traducirá en mejores condiciones de vida y 
sustentabilidad ambiental.

1 CONAGUA. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, edición 2015.Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

2 CONAGUA. Estadísticas del agua en México, edición 2015. Ciudad 
de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3 CONAGUA. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, edición 2015.Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Asesoramiento en la operación y mantenimiento de la infraes-

Captación de agua de lluvia.
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Por: Saúl Alejandro Flores. Rector de Universidad Las Américas
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El avance en las tecnologías del buen 
gobierno y administración ha permitido la 
evolución de conceptos, metodologías, 
herramientas y formas de hacer las cosas 
de otra manera, tendientes a la eficacia y a 
la obtención de mejores resultados. En el 
caso de la gobernanza y de la gestión co-
munitaria es un componente más en una 
historia por implementar nuevas formas 
de mejorar la calidad de vida.

Podría pensarse que con los avances de la 
ciencia y tecnología, muchos problemas 
se habrían solucionado, sin embargo, la 
realidad no es así, los problemas se agra-
van o multiplican a la inversa de algunos 
logros que sí permiten controlar o erra-
dicar problemas. Aumenta la población en 
el planeta y en grupos marginales en 
América Latina, que no es la excepción, y 
con ellos la demanda de diversos satis-
factores destacando el agua.

A lo anterior, hay que sumar un compo-
nente más y es el derecho humano al agua, 
con el carácter que reviste como reto y 
obligación para las administraciones 
públicas de hacerlo cumplir; en contra-
parte se tiene la otra faceta de la admi-
nistración gubernamental que afronta 
problemas, ineficiencias e insuficiencia de 
recursos, aspectos que limitan el poder 
lograr con eficacia el cumplimiento de 
dicho derecho humano, además del 
cumplimiento de metas acordadas como 
fueron las “Metas del Milenio”.

Al surgir conceptos como “Gobernanza”, 
se fueron logrando avances destacados en 
comunidades alejadas de la inercia urbana 
de incorporar servicios públicos que im-
pactan directamente en la calidad de vida, 
sin embargo, sigue existiendo falta de 
visión y capacitación en los cuadros guber-
namentales, incluyendo a algunos direc-
tivos, por lo que implica que se puedan 
tomar otras directrices o medidas, que se 
apoyen en la “gestión comunitaria del 
agua”, porque de esa manera se lograría el 
encuentro de acciones entre el gobierno y 
usuarios del agua.

Para alcanzar o lograr una eficiente ges-
tión comunitaria, además de la creación 
de programas gubernamentales nacio-
nales o vinculados con los internacionales, 
es inminente darle un carácter insti-
tucional, que lleve al nivel de política 
pública; pero para ello es inminente darle 
una solidez legal, esto significa, que en 
uno de los grandes pendientes que se 
tiene en México con respecto a la reforma 
del derecho humano al agua, y la abortada 
Ley General de Aguas, se demanda un 
marco legal claro y que dentro de sus pos-
tulados se establezca, a su vez darle un 
carácter de transversalidad, porque la 
gestión comunitaria no sólo puede ser 
para grupos marginales  o segmentos de 
población considerados como de baja 
resiliencia, sino por regiones con com-
plicación para tener acceso al recurso con-
siderando ahora el fenómeno del cambio 
climático o las propias sequías.

Por lo anterior, valdría la pena considerar a 
la gestión dentro del marco legal y, por 
supuesto, con el correspondiente marco 
regulatorio que garantice su aplicación y 
equilibrio, además de no dejar a un lado el 
carácter de la sustentabilidad que como 
componente garantizaría no sólo el equi-
librio sino la preservación del recursos en 
beneficio de las propias comunidades.

Comentarios:

rector@lasamericasula.com / 
saalflo@yahoo.com  / twitter: 
saul_saalflo

Implicaciones legales

Pensar en la transversalidad de
la gestión comunitaria del agua

Se debe considerar
a la gestión dentro del marco legal

con las correspondientes
regulaciones que garanticen

su aplicación y equilibrio

Imagen de Stock.
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PANORAMA DEL SECTOR HÍDRICO GLOBAL:
RETOS Y OPORTUNIDADES

La gestión de los recursos hídricos se ha convertido en uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo, 10% de la población mundial no 
tiene acceso al agua limpia y el 33% a servicios de saneamiento 
adecuados; 2 mil millones de 7.2 mil millones de personas beben agua 
contaminada. En el 2015, el Foro Económico Mundial consideró a la 
crisis del agua como el mayor riesgo e impacto que tendría la humanidad.

Detrás del creciente riesgo, están los factores asociados a los grandes 
desafíos mundiales de la actualidad, como el crecimiento demográfico, 
la industrialización y la creciente urbanización. Se prevé que la población 
mundial aumente rápidamente en unos 3 mil millones para el 2030, con 
un 60% en las zonas urbanas y se espera que las necesidades de agua 
excedan la producción viable en un 40%. Como resultado de ello, una 
clase media mundial está emergiendo, la cual se duplicará a 4.9 mil 
millones de habitantes en 2030, según el Instituto Brookings. La 
mayoría de estas personas (alrededor de 3 millones) residirán en Asia.

El consumo per cápita generalmente aumenta con los estándares de vida 
más elevados y mayores aspiraciones, al igual que las expectativas en 
cuanto a los servicios públicos. Tales fenómenos están impulsando la 
demanda mundial de agua, que se espera aumente en un 55% para el año 
2050. Todos estos problemas se agravan por los efectos del cambio 
climático: más y más regiones se ven afectadas por largos períodos de 
sequía, lo que aumenta aún más la competencia por el agua.

Los pronósticos de crecimiento en el sector hídrico, especialmente en 
Asia, indican por lo tanto, enormes oportunidades de negocio. La Global 
Water Intelligence (GWI) prevé una tasa compuesta de crecimiento 
anual (TCCA) del 7% para el gasto de capital en el suministro de agua 
municipal e industrial entre 2015 y 2019. Para el 2019, los gastos de 
capital de agua para uso doméstico e industrial estarían en el orden de 
$137.5 mil millones de dólares. Tan sólo en China, el gasto de capital en 
infraestructura hídrica aumentará a una TCCA del 8% a $57.7 mil millones 
de dólares para el año 2019. Con el plan de gestión del río Ganges que 
recomienda la reutilización del 100% de las aguas residuales municipa-
les, se espera que el mercado de la India crezca a una TCCA del 13% de 
$8.6 mil millones de dólares a $14.2 mil millones de dólares durante el 
mismo período, con el sector de aguas residuales teniendo el creci-
miento más acelerado.

Otros cambios importantes también están ocurriendo en el mercado 
mundial de aguas industriales. A pesar de la caída de los precios del 
petróleo, el mercado mundial de agua industrial crecerá en una TCCA del 
8%, de $19.9 mil millones de dólares en el 2015 a $26.2 mil millones de 
dólares para el 2019. La inversión en el petróleo y gas no convencionales 
(gas de esquisto, arenas petrolíferas) disminuirá dramáticamente, pero 
se compensará con la inversión en recursos convencionales. Se prevén 
oportunidades en China, donde el gobierno ha emitido un Plan de Acción 
de Control y Prevención de la Contaminación del Agua, que obliga a las 
industrias a tratar sus efluentes. Una posible inversión directa se evalúa 
en alrededor de $230 mil millones de dólares. También hay una creciente 
toma de conciencia dentro del sector farmacéutico sobre la necesidad de 
hacer frente a la huella de los productos farmacéuticos en el medio 
ambiente, mediante la aplicación de normas más estrictas de trata-
miento de efluentes. En consecuencia, la inversión en el sector aumen-
tará a una tasa anual del 7% de $770.8 millones a $993.3 millones de dóla-
res.

Los gobiernos y aquellos que están en el negocio de la producción de 
agua y el tratamiento de aguas residuales pueden esperar una creciente 
demanda de soluciones y tecnologías innovadoras. El satisfacer las 
crecientes necesidades tanto de los ciudadanos como de la industria será 
una prueba del ingenio humano para el sector hídrico, ya que la innova-
ción no es un proceso sencillo. En la Cumbre del Agua de Singapur se 
destacó que la innovación consiste en la aplicación deliberada de infor-
mación, la imaginación e iniciativa para derivar valores mayores o dife-
rentes de los recursos. Esto incluye todos aquellos procesos mediante los 
cuales las nuevas ideas se generan y transforman en productos útiles, 
que deben ser replicables a un costo económico y satisfacer una nece-
sidad específica. La innovación también debe ser un proceso responsa-
ble, a través del cual se exploran nuevas formas de pensamiento y se 
cambian los hábitos.

Fuente: PUB Singapore's National Water Agency
1              y Singapore International Water Week (SIWW)

CAPÍTULO 1
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Impulsor Clave 1: Protección de la Calidad del Agua

Impulsor Clave 2: Cambio Climático / Fenómenos Meteorológicos 
Extremos

Las empresas de agua se enfrentan al reto de producir más agua mante-
niendo la calidad del agua producida. Un suministro de agua adecuado a 
su finalidad, seguro, fiable y asequible, no sólo es fundamental para la 
protección de la salud pública, sino que también es condición previa para 
el desarrollo económico. El reto es que las fuentes de agua están cada vez 
más limitadas y contaminadas, por lo que ahora tienen que ir más allá del 
proceso de tratamiento de agua tradicional. Dependiendo de la calidad 
de la fuente de agua, los niveles de tratamiento también habrán de ser 
mayores.

La calidad del agua puede protegerse con el tratamiento de aguas resi-
duales antes de su vertido para mitigar la contaminación. Hay así un cre-
ciente interés en los tratamientos avanzados, como las membranas para 
la producción de agua. Un reto importante para los Organismos Opera-
dores de agua es también la detección y tratamiento de contaminantes 
emergentes en las fuentes de agua urbanas, incluyendo los micro-
contaminantes como los residuos de fármacos y disruptores endocrinos.

La infraestructura obsoleta en las ciudades es otra preocupación que se 
debe considerar aquí. El agua que se distribuye a través de una red obso-
leta podría contaminarse, lo que obliga al Organismo Operador a agre-
gar más cloro a la corriente de agua, elevando los costos de operación. Ya 
que el remplazo de estos bienes generalmente resulta costoso, se re-
quieren alternativas y soluciones más eficaces y asequibles.

La calidad del agua también se ve afectada cada vez más por los fenóme-
nos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, como 
las sequías o inundaciones, que también tienen un impacto directo en la 
disponibilidad de los recursos hídricos y la organización de la infraestruc-
tura hídrica.

Además, los largos períodos de sequía pueden obligar a los Organismos 
Operadores de agua a utilizar los recursos de agua de menor calidad, co-
mo el agua superficial con un nivel mucho más alto de sólidos en suspen-
sión que las aguas subterráneas. Hay así una creciente necesidad de bus-
car tecnologías que puedan ayudar en áreas clave como el pronóstico de 
inundaciones, la modelización hidráulica, el plan maestro de drenaje ur-
bano, y las evaluaciones del impacto ambiental.
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Como un primer paso hacia el desarrollo de la tecnología innovadora, la 
Cumbre identificó los siguientes 8 IMPULSORES CLAVE para la innova-
ción con base en los retos antes mencionados.

     HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA GLOBAL
     8 IMPULSORES CLAVES DE INNOVACIÓN

1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

2. CAMBIO CLIMÁTICO / FENÓMENOS
     METEOROLÓGICOS EXTREMOS

3. GESTIÓN DE LA DEMANDA

4. NECESIDAD DE FUENTES DE AGUA
     NO CONVENCIONALES

5. NEXO AGUA - ALIMENTACIÓN - ENERGÍA

6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, por ej.
     MINIMIZACIÓN DE  RESIDUOS /
     RECUPERACIÓN DE RECURSOS

7. ADECUACIÓN AL CONTEXTO LOCAL

8. GOBERNANZA / LIDERAZGO

Del 2015 al 2019, el mercado mundial de agua industrial crecerá
en una TCCA del 8%, de $19.9 mil millones de dólares a

US $26.2 mil millones

Para el 2019, los gastos de capital de agua para uso
doméstico e industrial estarían en el orden de los

US $137.5 mil millones
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Impulsores Clave 3 y 4: Gestión de la Demanda / Necesidad de Fuentes 
de Agua No Convencionales

Impulsor Clave 5: El Nexo Agua-Energía-Alimentos

La gestión de la demanda de agua y el uso de fuentes de agua no conven-
cionales se puede describir como una respuesta adaptativa a la creciente 
falta de agua. Si no hay suficiente para todos, la opción racional es no con-
sumir más de lo que se necesita. En principio, la gestión de la demanda de 
agua implica idear maneras de optimizar la producción y el uso de agua 
para que se use menos agua y la calidad de agua sea la adecuada para sa-
tisfacer las diversas necesidades. También implica la implementación de 
opciones inteligentes para reducir las fugas en el proceso de distribución, 
y el desarrollo de un sistema de distribución con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a los cambios estacionales o de otro tipo en la demanda 
de agua. Por lo tanto, además de controlar la demanda de agua con una 
regulación más estricta en su extracción, o incentivos para disminuir su 
consumo, también existe un creciente interés en los avances tecnológi-
cos para la predicción de la demanda, la detección de fugas para minimi-
zar el agua no contabilizada (NRW), y la previsión de la insuficiencia de 
activos.

Las mejoras tecnológicas también han recurrido a fuentes no convencio-
nales y a posibles fuentes de agua resilientes al clima, que son cada vez 
más importantes debido al cambio climático. P or ejemplo, las tecnolo-
gías térmicas y de membrana eliminan la sal del agua salobre y del agua 
de mar, mientras que las aguas residuales tratadas a un cierto nivel de 
pureza pueden ser reutilizadas. El agua tratada puede utilizarse para el 
riego, en la industria de la refrigeración, o incluso en la producción de 
agua potable; Singapur, por ejemplo, cuenta con cuatro fábricas NEWa-
ter que combinan las membranas de ósmosis inversa (RO) y la desinfec-
ción ultravioleta (UV).

Los tratamientos avanzados y los recursos hídricos no convencionales 
requieren de tecnologías que sean de más alto consumo energético que 
los procesos convencionales. En su discurso de bienvenida a los partici-
pantes de la Cumbre, el Dr. Vivian Balakrishnan, entonces Ministro de 
Singapur para el Medio Ambiente y Recursos Hídricos, destacó que exis-
te por lo tanto el riesgo de reemplazar un problema del agua con un pro-
blema de energía (consulte el recuadro para obtener más detalles). Se 
debe dar prioridad a las soluciones innovadoras capaces de lograr huellas 
energéticas más pequeñas, ya sea a través de un menor consumo de ener-
gía o mediante la recuperación o producción de energía. Por ejemplo, los 
intercambiadores de presión reducen el consumo de energía de la desali-
nización. Los procesos de tratamiento anaeróbico, aplicados al lodo o a 
las aguas residuales con un elevado nivel de carbono, pueden producir 
biogás que se puede utilizar para generar electricidad. También hay que 
buscar las tecnologías que permitan la valorización energética de los bio-
sólidos, incluidos los desperdicios de comida.

7 Pasos Hacia la Independencia del Agua y Energía

En su discurso de bienvenida durante la Cumbre Sobre Tecnología e Inno-
vación de la SIWW, el Dr. Vivian Balakrishnan, entonces Ministro de Sin-
gapur para el Medio Ambiente y Recursos Hídricos, señaló que el agua 
siempre ha sido un asunto existencial de Singapur, pero subrayó el hecho 
de que las tecnologías innovadoras, tales como las membranas de ósmo-
sis inversa, han desempeñado un papel crucial en la superación de esta 
vulnerabilidad. Estas tecnologías han permitido a Singapur desarrollar 
un suministro de agua más resiliente utilizando fuentes de agua no con-
vencionales como la desalación y la reutilización de agua a gran escala 
que actualmente pueden satisfacer más de la mitad de las necesidades 
de agua del país. Sin embargo, dada la naturaleza del alto consumo ener-
gético de las membranas de ósmosis inversa, Singapur ha aumentado su 
dependencia de la energía.

De esta forma, el Dr. Balakrishnan esbozó siete medidas prácticas que 
Singapur podría tomar para convertirse en un país independiente en 
energía y agua para el año 2060:

1.- Mejorar la eficiencia energética de Ósmosis Inversa mediante
      la investigación y desarrollo (I+D).

2.- Disminución de la energía consumida por las bombas mediante
      la reducción de las distancias sobre las cuales se transporta el agua,
      y la rectificación de fugas con tecnologías inteligentes.

3.- Recuperación de energía del agua que se utiliza a través
      de tratamientos anaerobios.

4.- Generación de energía a partir de energía solar mediante
      la instalación de paneles solares flotantes sobre el agua.

5.- Cosecha de la energía potencial del agua que cae, utilizando
      microturbinas hidráulicas.

6.- Reducir el consumo de agua per cápita.

7.- Evitar las fugas de agua a través del mantenimiento de tuberías

El Dr. Vivian Balakrishnan, entonces Ministro de Singapur para el Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos, pronunciando su discurso de bienvenida a 
los participantes del La Semana Internacional de Singapur.



Impulsor Clave 8: Gobernanza / Liderazgo

Sin embargo, dichos cambios no se llevarán a cabo sin un liderazgo claro 
y una buena gobernanza del sector hídrico. Esto no sólo implica la impor-
tancia de la voluntad política. Es igualmente esencial para la participa-
ción de otros actores clave como los empresarios, innovadores y líderes 
de opinión para crear un entorno financiero y económico más viable para 
el desarrollo de tecnologías innovadoras, y asegurarse de que los objeti-
vos, metas e incentivos se establecen claramente. Por lo tanto, los go-
biernos, los Organismos Operadores y las empresas privadas deben tra-
bajar mano a mano, y la innovación con fines de lucro y la responsabili-
dad social deben avanzar juntos.

La buena gobernanza significa también responsabilizar a todos los acto-
res. A un nivel social más amplio, todos los actores necesitan instruirse y 
estar informados sobre las realidades de la disminución de los recursos 
hídricos, sobre todo para que el agua potable no se dé por sentado. Por 
ejemplo, la actitud de los ciudadanos consumidores sobre el agua, tiene 
que cambiar para apoyar los esfuerzos del gobierno para priorizar la con-
servación del agua, mientras que los proveedores de servicios y usuarios 
industriales deben cumplir con las normas ambientales con respecto al 
tratamiento de aguas residuales y de descarga.

Por otra parte, es necesario que haya una mayor inversión en la educa-
ción para que coincida con la necesidad de soluciones innovadoras. Por 
ejemplo, debemos explorar cómo la enseñanza y la investigación pue-
den basarse en los conocimientos fundamentales y los principios básicos 
para desarrollar y aplicar de manera responsable la innovación disrupti-
va. Las escuelas de ingeniería deberán considerar la ampliación de su ga-
ma típica de disciplinas y ofrecer a los estudiantes más oportunidades 
para ayudar a incidir en el cambio, por ejemplo, en las sociedades menos 
desarrolladas. Esto puede guiarlos en el desarrollo de tecnologías apro-
piadas para hacer frente a los problemas del agua. Una generación que es 
muy consciente de los desafíos de los recursos del siglo 21 es más proba-
ble que se inspire en encontrar soluciones a los problemas del agua del 
mundo.

1 Este artículo fue traducido de “Futuros de la Tecnología del Agua: Un Plano Global 
para la Innovación Hídrica”, una publicación de la Singapore International Water 
Week (SIWW). SIWW es una plataforma global para compartir y co-crear soluciones 
innovadoras de agua. Este evento bianual reúne a actores de la industria global del 
agua para compartir mejores prácticas y exhibir las últimas tecnologías y oportuni-
dades empresariales. La SIWW forma parte de un programa estratégico del Gobierno 
de Singapur para acrecentar la industria del agua y desarrollar tecnologías hídricas. 
Para mayor información, visita www.siww.com.sg

Impulsor Clave 6: Sostenibilidad del Medio Ambiente

 Impulsor Clave 7:Apto Para el Contexto Local

Además de reducir el consumo de energía, las industrias y los Organis-
mos Operadores de agua deberán reducir al mínimo el volumen de resi-
duos que producen, lo cual incluye los lodos resultantes del tratamiento 
de aguas residuales o la salmuera producida por las membranas de ósmo-
sis inversa. Si bien los constituyentes presentes en los lodos y salmuera 
pueden ser peligrosos para el medio ambiente, también pueden ser de 
gran valor si son recuperados efectivamente. Por ejemplo, la energía re-
cuperada de los residuos puede reducir los costos globales de tratamien-
to de lodos y desalinización. Por lo tanto, las tecnologías de interés en 
este ámbito incluirían los lodos de digestión anaerobia que no sólo pro-
duce biogás, sino que también reducen drásticamente el volumen de bio-
sólidos que deben ser eliminados. Las formas de extraer minerales valio-
sos de la salmuera de OI también se están investigando activamente, aun-
que ningún método ha sido comercializado con eficacia hasta el momen-
to.

En cualquier caso, las soluciones innovadoras deben adaptarse al con-
texto local. Los asistentes a la Cumbre hacen especial hincapié en la nece-
sidad de una mejor apreciación de las necesidades del consumidor, ya 
sean claramente expresadas o latentes. Tres preguntas siempre deben 
ser contestadas:

• ¿Cuáles son las necesidades?

• ¿Dónde se encuentran las necesidades?

• ¿Cuáles son las dificultades asociadas con estas necesidades?

Se hizo una distinción entre los mercados maduros de agua organizados 
y los menos organizados en desarrollo. En el primer caso, el enfoque tien-
de a ser en lograr un desempeño óptimo con las tecnologías existentes, 
incluyendo su aplicación a las áreas tales como la recuperación energéti-
ca, las redes inteligentes de agua y la gestión de activos. Los mercados en 
desarrollo suelen priorizar la innovación de bajo costo, y requieren una 
mayor participación con los empresarios con una profunda comprensión 
de las necesidades locales. La innovación de bajo costo puede desarro-
llarse de varias maneras, incluyendo la mejora de tecnologías "antiguas", 
y explorar el desarrollo de tecnologías no convencionales que son bara-
tas y eficaces. Esto podría hacerse mediante la observación y el aprendi-
zaje de los procesos naturales que nos rodean, y buscar los procesos bio-
lógicos que utilizan menos energía y tienen menores costos operativos y 
de capital.
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Por: M. en I., M. Sc. Enrique Aguilar Amilpa

de proveer el servicio; y (vi) generación de 
capacidades profesionales y técnicas de 
operación y administración de los sis-
temas.

Aún con un mecanismo de apoyo ins-
titucional permanente, la sostenibilidad 
de un sistema comunitario de agua y sa-
neamiento enfrentará muchos desafíos y 
limitaciones. Muchas veces el ambiente 
en que se opera es difícil, abarca áreas 
geográficas extensas y la infraestructura 
de transporte es deficiente. En última 
instancia, el éxito o fracaso de las inicia-
tivas que favorecen estos esquemas 
depende muchas veces del compromiso y 
carácter de algunos individuos clave, ya 
sean promotores de campo, líderes comu-
nitarios o alcaldes. Para superar estas 
condiciones del mundo real, el diseño de 
cualquier mecanismo de apoyo institu-
cional debiera ser pragmático, con la 
flexibilidad requerida para responder a 
distintas limitaciones cambiantes a largo 
plazo.

Frente a la gran dispersión poblacional 
que enfrentan distintos estados en Mé-
xico, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz, resulta interesante el enfoque 
que busca la asociación de organizaciones 
comunitarias encargadas de proporcionar 
los servicios.

Los países de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC) presentan coberturas de agua 
potable relativamente altas para sus po-
blaciones urbanas (más del 90% en casi 
todos los países), mientras que el 82% de 
la población cuenta con saneamiento 
mejorado. Sin embargo, los indicadores 
regionales e incluso nacionales, ocultan 
realidades e inequidades que afectan 
principalmente a los habitantes de las 
zonas rurales y zonas urbanas margina-
das. Así, el 65% de la población que no 
tiene acceso a agua potable, el 40% de la 
que no tiene acceso a saneamiento y el 
72% de los que defecan al aire libre viven 
en las zonas rurales latinoamericanas 

1(CEPAL, 2012) . Si estas cifras se desa-
gregaran aún más, se encontrarían áreas 
rurales con niveles de cobertura aún más 
bajos.

Las experiencias registradas en varios 
países de Latinoamérica, incluidas las de 
México (Aguilar, 2011), reconocen que 
junto con los retos que impone la cre-
ciente urbanización, la región enfrenta 
otro desafío no menos importante, tal vez 
más complejo, que es el de atender las 
necesidades de las poblaciones rurales, las 
zonas peri-urbanas que surgen de los 
flujos migratorios campo-ciudad y las 
localidades urbanas que conservan un 
grado importante de “ruralidad”. En cierta 
medida, la forma en que se han implemen-
tado las políticas de descentralización y 
adelgazamiento del Estado, han dismi-
nuido la capacidad de los distintos niveles 
de gobierno para atender adecuadamente 
a estas comunidades.

Las Organizaciones Comunitarias de Ser-
vicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) 
han surgido en Latinoamérica para cubrir 
el vacío dejado por los prestadores for-
males de los servicios, públicos o privados. 
Actualmente, se estima que en la región 
existen más de 80 mil OCSAS que sirven a 

unos 70 millones de personas, asentadas 
principalmente en áreas rurales, equiva-
lente al 13% de la población total o al 63% 
de la población rural en la región. Con el 
tiempo, las OCSAS han probado su po-
tencial como soluciones efectivas y 
eficaces.

La literatura sobre el tema coincide en 
señalar, por una parte, que el concepto de 
gestión comunitaria no implica el aban-
dono total por parte de los gobiernos, sino 
más bien, una manera diferente de actuar 
para garantizar el sostenimiento de los 
servicios en el mediano y largo plazos. Por 
otra parte, se reconoce que no existe un 
modelo único de gestión comunitaria, 
como tampoco un criterio único para el 
diseño de un mecanismo de apoyo insti-
tucional. Además, el análisis de la expe-
riencia internacional señala que no sería 
pertinente privilegiar alguno de ellos. En 
todo caso, la selección de una opción o 
modelo de gestión y/o de apoyo institu-
cional depende fundamentalmente de las 
especificidades asociadas a un país, una 
región o una localidad.

La literatura reconoce ampliamente la 
importancia de la participación de la 
comunidad en todo el ciclo del proyecto, 
junto con el apoyo de instituciones guber-
namentales, incluyendo la operación y 
mantenimiento de los sistemas. El éxito 
de cualquier modelo de gestión comuni-
taria depende del compromiso, capaci-
tación y apoyo post-construcción que el 
estado otorgue a las comunidades. Los 
estudios de caso sugieren la importancia 
de que el modelo de operadores comuni-
tarios cuente, entre otros factores, con: (i) 
reconocimiento legal; (ii) marco regula-
torio apropiado; (iii) esquemas de apoyo 
post-construcción, mediante operadores 
locales u otros; (iv) monitoreo del desem-
peño; (v) programas de apoyo a los gobier-
nos locales que tienen la responsabilidad 

Algunas reflexiones

Gestión comunitaria de los
servicios de agua y saneamiento

La gestión
comunitaria no

implica el abandono total
por parte de los gobiernos,
sino una manera diferente
de actuar para garantizar

el sostenimiento de
los servicios



con miras a institucionalizar lo que podría 
denominarse un sistema de gestión de los 
servicios de agua y saneamiento en comu-
nidades pequeñas y zonas peri-urbanas.
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1 México tiene 94% en agua urbana y 75% 
en agua rural, con 95% en saneamiento 
urbano y 67% en saneamiento rural.

Con objeto de alcanzar economías de 
escala y capacidades técnicas mínimas 
para incidir en la sostenibilidad de los 
mismos y que, con el apoyo de programas 
gubernamentales como el PROSSAPYS a 
cargo de la CONAGUA, permitiría avanzar 
en el desarrollo de un nuevo modelo de 
atención a las comunidades de hasta 
5,000 habitantes, incluidas las zonas peri-
urbanas.

En cualquier caso, el país no estaría par-
tiendo de cero. Por ejemplo, las Unidades 
de Desarrollo Sustentable del Agua de 
Tabasco (UDESA) y los esquemas de ges-
tión comunitaria que operan tanto en 
Chiapas como en Veracruz, constituyen un 
buen principio. Un aspecto importante a 
considerar en México se refiere al marco 
jurídico vigente en los tres niveles de go-
bierno. Aun así, sin esperar a modificar las 
leyes vigentes, es posible desarrollar dis-
posiciones reglamentarias que permitan 
“codificar” las experiencias existentes en 
cada entidad federativa y, junto con las 
lecciones aprendidas de la experiencia in-
ternacional, dar mayor robustez a los 
modelos  de  organización que  ya  operan, 
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El uso de microalgas se ha asociado a la producción de biodiesel. Sin em-
bargo, es posible generar otros productos de valor agregado a partir de 
esta biomasa, lo que ha facilitado el desarrollo de una plataforma de bio-
refinería basada en microalgas.

La utilización de las microalgas para el tratamiento de aguas residuales 
fue planteada hace ya más de cinco décadas en la Universidad de Cali-
fornia, sobre todo como un pulimento del agua tratada para remover 
nutrientes como el nitrógeno y fósforo. En aquéllos primeros sistemas, 
conocidos como lagunas de oxidación, las microalgas crecen en la super-
ficie de agua mientras que las bacterias anaerobias (que no necesitan oxí-
geno) se reproducen en el fondo de la laguna. Este tipo de lagunas se ha 
continuado usando en Latinoamérica ampliamente. En México, de 
acuerdo con datos de la CONAGUA (2013), las lagunas de oxidación 
ocupan el segundo lugar como tecnología de tratamiento de aguas.

Recientemente se ha estudiado una variante de esta tecnología que pre-
senta ventajas sobre las lagunas tradicionales. Estos nuevos sistemas se 
denominan lagunas microalgales de alta tasa y en los cuales existe una 
simbiosis microalga-bacteria, y en dónde se presenta remoción de la ma-
teria orgánica a velocidades significativamente mayores que en los siste-
mas lagunares convencionales, lo que reduce el área necesaria para 
llevar a cabo el tratamiento de aguas. Además, en las lagunas de alta tasa 
es posible tratar el agua residual para remover tanto la materia orgánica 
como los nutrientes (nitrógeno y fósforo). Todo está basado en la interac-
ción simbiótica microalga-bacteria que explicaremos enseguida.

El término simbiosis se aplica cuando existe un vínculo asociativo desa-
rrollado por ejemplares de distintas especies (en nuestro caso las micro-
algas y las bacterias) y cuando los organismos involucrados obtienen un 
beneficio de esa existencia en común. De esta manera las microalgas 
facilitan el crecimiento bacteriano, proporcionándoles sustratos orgá-
nicos mediante la excreción de material soluble durante el crecimiento o 
a través de la descomposición de células tras la muerte celular. Por otro 
lado, las microalgas generan, a partir de la luz, oxígeno que es utilizado 
por las bacterias aerobias. Entonces en el sistema microalgas-bacteria, 
las microalgas generan oxígeno que necesitan las bacterias para con-
sumir la contaminación orgánica mucho más rápido que las bacterias 
anaerobias. El nitrógeno y el fósforo son removidos del agua residual por 
las microalgas que utilizan estos nutrientes para su crecimiento. Al de-
gradar la materia orgánica las bacterias producen bióxido de carbono, 
nutrimento necesario para la eficiente reproducción de las microalgas.

En los procesos de tratamiento de aguas por métodos biológicos es de 
suma importancia separar los microorganismos del agua tratada.

Cuando en el sistema se utilizan únicamente microalgas su separación es 
extremadamente complicada porque se encuentran dispersas en el 
agua. Otra ventaja por el uso de una combinación de microalgas y bacte-
rias es que éstas últimas generan sustancias llamadas exopolímeros que 

actúan como pegamento para formar partículas de hasta 5 milímetros 
que se separan fácilmente por sedimentación del agua residual.

La factibilidad del uso de microalgas y bacterias para tratar aguas resi-
duales es evaluada en nuestro grupo de investigación http: //sitios.iin-
gen.unam.mx/LIPATA). Para el caso de las aguas residuales municipales 
se ha logrado remover hasta el 96 por ciento de la contaminación, tanto 
de materia orgánica como de nutrientes (nitrógeno y fósforo). La separa-
ción de la biomasa generada se logra gracias al desarrollo de un proceso 
que forma gránulos con levadas velocidades de sedimentación (Figura 
1). Estamos evaluando otro tipo de aguas residuales como las generadas 
en las granjas porcícolas y los residuos de los reactores metanogénicos. 
Por otro lado, con la biomasa microalga-bacteria generada, es posible 
obtener metano a partir de su digestión o productos de valor agregado 
como fertilizantes, ya que contienen el nitrógeno y fósforo previamente 
removido del agua residual.

1 Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de 
Aguas. Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Blvd. Juriquilla 3001, Querétaro, Querétaro 76230, México.

Por: Dr. Germán Buitrón Méndez, Laboratorio de Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas.
1Instituto de Ingeniería de la UNAM

Instituto de Ingeniería UNAM

En lagunas microalgales de alta tasa

Tratamiento de aguas residuales
utilizando microalgas-bacterias

Figura 1: Gránulos de microalgas-bacterias
generados al tratar aguas residuales municipales.

Unidad Académica Juriquilla, Instituto de Ingeniería, UNAM

En estas lagunas se presenta remoción
de materia orgánica a velocidades

significativamente mayores que en los
sistemas lagunares convencionales
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La captación y utilización del agua pluvial es una práctica antigua, 
se tienen registros históricos, que datan desde el siglo III A.C., en 
donde los pobladores del Medio Oriente (Pakistán, Afganistán, 
Irán) aprovechaban la cosecha de lluvia para irrigación de sem-
bradíos. Hoy en día existen ciudades enteras como Hyderbrad, 
India, que utilizan sus numerosas lagunas de captación como 
fuente de abastecimiento de agua potable (Castro-Reguera, 
2013), o como Puerto Alegre, Brasil, en donde el suministro de 
agua potable proviene de la cosecha de agua de lluvia que se 
capta en las azoteas de los propios domicilios (Castro-Reguera, 
2013). En la actualidad recolectar y utilizar el agua de lluvia que se 
descarga de las superficies duras, como los techos o el escurri-
miento de suelos, es una técnica ancestral que está recuperando 
su popularidad, ahora que cada vez más gente está buscando 
maneras de usar las fuentes de agua de forma más inteligente, 
siendo ésta una de las principales apuestas de las ciudades para su 
desarrollo sustentable.

Al captar, limpiar y almacenar el agua de lluvia, ésta se puede 
aprovechar en procesos industriales, limpieza (superficies, ve-
hículos, ropa, maquinaria), riego, sanitarios o incluso con un 
tratamiento adecuado como agua potable; además que puede 
ser aplicada para infiltrar y recargar los mantos acuíferos.

Si se captara toda la lluvia en los techos se podría ahorrar, míni-
mo, hasta 25% del agua que se consume en los hogares. Para 
poder captar agua de lluvia es necesario que las superficies 
expuestas a la precipitación pluvial permitan su escurrimiento, ya 
sea porque la superficie es impermeable o porque su capacidad 
de absorción es inferior a la de infiltración en terrenos con pen-
diente.

En los centros urbanos, las áreas expuestas a la lluvia son mayori-
tariamente impermeables (techos, calles y estacionamientos), 
por lo que la captación se puede realizar con inversiones relativa-
mente pequeñas. La conducción de los escurrimientos a los cuer-
pos de almacenaje se efectúa por medio de canalones en techos 
(liga a drenajes sifónicos), tuberías de lámina y/o PVC y canaletas 
con o sin rejillas en los pisos.

La cosecha de agua de lluvia permite la autosuficiencia de agua 
durante el periodo de lluvias. Durante el estiaje, se puede dis-
poner de agua de lluvia para compensar el déficit de abasteci-
miento, por medio de los volúmenes recuperados del acuífero 
que se pueden recargar con los excedentes pluviales de la cose-
cha de agua de lluvia del ciclo hidrológico anterior.

Durante las lluvias, se mide la calidad del agua de entrada y de 
salida de los filtros, así como la calidad del agua de recarga y de 
pozos de observación (pozos de extracción) aledaños al pozo de 
absorción.

El financiamiento para la construcción de obras para la captación 
de aguas pluviales está previsto por el Fondo General de Apoyo a 
la Cosecha de Agua del Distrito Federal que administra el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), ver Artículo 142, 
Ley de Aguas del Distrito Federal. La participación ciudadana en 
la cosecha de agua no está acotada sólo a la preservación del área 
de recarga, sino también en la construcción de todas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, equipamientos, viviendas y obras 
públicas que se erigen en la CDMX, dado que se instalan equipos e 
instrumentos necesarios para cosechar agua de lluvia (Artículo 
125, Ley de Aguas del Distrito Federal), además de contar con 
redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y 
cosecha de agua de lluvia, utilizándose esta última en todos aque-
llos usos que no requieran agua potable, como lo es en los mue-
bles sanitarios.

La cosecha de lluvia es una solución muy importante para las 
grandes urbes en donde se está gastando más agua de la que se 
dispone. Esto último, es  un problema que se viene agravando con 
las transformaciones que está produciendo el cambio climático.

Cosecha de  agua de  lluvia

Por: Agustín F. Correa Campos (UNAM); Eugenio Gómez Reyes (UAM- IZT); Ma. Luisa García Rangel (IPN) /
Grupo: “Proyectos de Naturaleza Sustentable”

COSECHA DE AGUA

Gestión integral para captación y aprovechamiento de agua pluvial

Secundaria
Diurna No. 316
Francisco González
Bocanegra.

• Captación en techos.
2• Superficie de 777 m .

• Volumen cosechado
3   en 2012: 385 m

     = 38.5 pipas.
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Como se mencionó, para poder captar agua de lluvia es necesario 
que las superficies expuestas a la precipitación pluvial permitan 
su escurrimiento, ya sea porque la superficie sea impermeable o 
porque su capacidad de absorción es inferior a la de infiltración en 
terrenos con pendiente. En los centros urbanos, las áreas expues-
tas a la lluvia son mayoritariamente impermeables (techos, calles 
y estacionamientos), por lo que la captación se puede realizar con 
inversiones relativamente pequeñas. La conducción de los escu-
rrimientos a los cuerpos de almacenaje se efectúa por medio de 
canalones en techos (liga a drenajes sifónicos), tuberías de lámina 
y/o PVC y canaletas con o sin rejillas en los pisos.

Respecto al tema “Cosecha de agua pluvial”, precisamente nues-
tro grupo de trabajo fue invitado por las autoridades de SACMEX 
para que desarrollemos un Estudio y proyecto ejecutivo y linea-
mientos para la definición de sistemas de captación y aprovecha-
miento de agua de lluvia en CDMX, con  aplicación a la captación y 
aprovechamiento de precipitaciones pluviales en centros escolares 
de la CDMX (Distrito Federal).

Desarrollar los lineamientos de un Proyecto Prototipo, que cum-
pla satisfactoriamente con el aprovechamiento de las aguas de 
lluvia, por medio de la captación directa del agua pluvial que cae 
en azoteas para ser utilizada en otros usos que no requieren de la 
calidad potable, a fin de sustituir la demanda de abasto de redes 
municipales dentro de las escuelas públicas de la CDMX (antes 
Distrito Federal), obteniendo un ahorro significativo en el consu-
mo de la red de agua potable, de origen subterráneo o de otras 
fuentes externas al Valle de México.

Para lograr el éxito en este estudio y proyecto prototipo, conside-
rando los objetivos y nuestra experiencia, se lograron definir los 
términos de referencia que mencionamos a continuación:
• Elaboración de manual de visitas de inspección
   y reconocimiento a los sitios de proyecto.
• Recopilación y análisis de la información.
• Levantamientos en campo de las instalaciones
   hidrosanitarias y pluviales existentes.
• Evaluación de la demanda real de agua.
• Evaluación y cálculo de la aportación pluvial
   para la disponibilidad en el sitio.
• Análisis de datos e información obtenidos,
   selección de soluciones de ingeniería.
• Definición normativa y calidad del agua de lluvia a manejar.
• Definición del proyecto de captación con el sistema
   pertinente para el aprovechamiento de agua pluvial,
   con elaboración de planos ejecutivos y especificaciones.
• Catálogo de conceptos y presupuesto base.
• Análisis de costo-beneficio.
• Elaboración de manual de instalación y operación
   de todo el sistema de captación.
• Elaboración de manual de mantenimiento y propuesta
   de monitoreo del sistema de captación y aprovechamiento.
• Propuesta de protocolo de capacitación del personal
   a operar el sistema de captación.
• Informe final.

Estudio y proyecto propuesto

Objetivo

Alcance

Secundaria Diurna 
2• Captación en techos. • Superficie de 520 m .

3• Volumen cosechado en 2012: 220 m  = 22 pipas.

No. 204, Hermilo Novelo.

Antecedentes y experiencias exitosas

Cabe señalar que la mencionada invitación a nuestro grupo de tra-
bajo se debe a que ya hemos tenido la experiencia de haber imple-
mentado, en centros escolares en la CDMX, exitosos sistemas de 
captación y aprovechamiento pluviales.

Desde hace unos 5 años se empezó por el proyecto y la implemen-
tación de un sistema de captación y aprovechamiento en las ins-
talaciones de la UAM-Iztapalapa. Para ello se reconfiguraron las 
bajadas pluviales de algunos edificios, que suman un área de cap-

2tación de 4,000m . Cada BAP incluye un dispositivo que discrimi-
na y filtra las primeros minutos  de lluvia, filtrándola debidamente 
(ver fotos: instalaciones de captación de agua pluvial en UAM-I) y 
después ya se lleva por una red pluvial a una cisterna de captación 

3de 1,000m  (construida en específico) donde se almacena. Se habi-
litó una interconexión con la otra cisterna de almacenamiento del 
agua de la red (ya existente), para después pasar por un sistema 
de desinfección y filtración para  llevarla a los servicios. Dicha 
aportación pluvial, estimamos, aporta un mínimo del orden de 

32,500m  al año, por el momento (porque en acciones posteriores 
se añadirán las descargas pluviales de otros edificios faltantes de 
conectar).

Cabe señalar que el aprovechar el agua pluvial, sí está generando 
un AHORRO SUSTANTIVO en volumen de agua y consecuente 
ahorro del costo del servicio de la red u otras fuentes.
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Adicionalmente, también se han instalado sistemas de captación 
y aprovechamiento en varias escuelas. Entre ellas, como ejem-
plo, están las Escuelas Secundarias Diurnas No. 316 y la No.204 
(localizadas en la Delegación Milpa Alta), lográndose ahorros im-
portantes de agua de la red (ver 2 fotos: Secundaria Diurna No. 
316 y Secundaria Diurna No. 204).

Afortunadamente, en la actualidad varios técnicos, asociaciones 
y empresas están trabajando como nosotros, en la implementa-
ción de la Cosecha de Agua de Lluvia, cada vez con sistemas más 
económicos y eficientes.
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Esta gestión debe ser expresada hacia el 
exterior, para que las acciones empren-
didas rindan los frutos necesarios y res-
pondan a las necesidades reales de la 
comunidad, al ser escuchadas todas las 
voces, pero principalmente asesoradas 
para poder definir un camino claro y com-
partido con la comunidad, recordando 
siempre que las autoridades son parte de 
ella. Aquí entra un elemento que en la 
mayoría de las veces no es aprovechado: 
el Área de Comunicación de los Organis-
mos Operadores, principal difusor de las 
actividades que se realizan, cuando se 
logran juntar los trabajos de las Áreas 
Técnicas, Jurídicas y Administrativas con 
una adecuada Área de Comunicación se 
obtienen resultados positivos. Entonces 
queda claro que la gestión tiene dos sen-
tidos para poder avanzar a la meta inicial, 
una adecuada gestión comunitaria.

En la actualidad pensar que la gestión 
comunitaria es algo especial o indepen-
diente cuando se dirige una institución 
que presta un servicio a la población es un 
grave error, lo anterior porque es común 
para los diferentes actores del sector agua 
ver sólo la parte donde están colaborando, 
olvidando que forman parte de un grupo 
multidisciplinario de solución a las dife-
rentes problemáticas; es entonces, que la 
integración de todos los trabajos y esfuer-
zos cae en una figura que en algunos casos 
cuenta con liderazgo, experiencia y visión 
de lo que se quiere lograr, es decir, realizar 
una adecuada administración de los recur-
sos disponibles.

Los administradores deben proponer 
acciones para su población urbana y para 
su población rural, aunque atender la 
población rural es complicado y en algu-

nos casos se abandona, se piensa erró-
neamente que llevar los servicios al punto 
más alejado del territorio es gestión 
comunitaria, siendo lo correcto brindar lo 
que se necesita con la adecuada asesoría 
para que las acciones realizadas sean 
aprovechadas al máximo y no abando-
nadas por falta de recursos para su ope-
ración o del suministro de agua.

Esta labor debe ser expresada hacia el exterior de los Organismos

EL SENTIDO DE UNA ADECUADA
GESTIÓN COMUNITARIA

Habitantes de la comunidad de Bothe, Hidalgo, realizando trabajos a su infraestructura hidráulica.

El Área de Comunicación
de los Organismos

es el principal difusor
de las actividades

que se realizan



El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de San Luis Río Colorado (OOMAPAS), 
Sonora, México, se encarga del abastecimiento de agua para una 
población de 178,380 habitantes mediante la extracción de 21 
pozos profundos localizados de la zona urbana (INEGI, 2010). La 
ciudad cuenta con una cobertura de drenaje de 84%, actualmente 
depura las aguas residuales que genera la población mediante 
una planta de tratamiento diseñada para recibir un caudal total 
de 756 l/seg, el sistema está constituido por tres trenes indepen-
dientes. El caudal de diseño para cada etapa fue de 378 l/seg, con 
tren de tratamiento de 189 l/seg. El tren de tratamiento está for-
mado por una laguna anaeróbica, una laguna facultativa, dos 
lagunas de maduración y 4 lagunas de infiltración. Una vez tra-
tada el agua en el sistema lagunar pasa a través de un canal 
elevado hacia el sistema de infiltración que consiste en camas de 
arena de una superficie de 110 m X 110 m, el agua depositada aquí 
es descargada al acuífero de la región que se encuentra a una pro-
fundidad aproximada de 26 m, estudios realizados han demos-
trado que a esta profundidad el agua llega con una calidad que 
cumple con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 para este fin 
(Campuzano, 2015).

La problemática que se está presentando es la disminución de la 
capacidad de infiltración, presentándose una colmatación en los 
suelos por materia orgánica y en su mayoría por algas que con-
forman en su mayoría el conjunto de sólidos suspendidos del 
efluente. En operación normal estos sólidos suspendidos deben 
quedar en la superficie de la laguna en forma de costra, en casos 
raros éstos penetraran hasta los 5 cm de profundidad.

La situación puede ser la forma de mantenimiento que éstas reci-
ben, no es la adecuada debido a que se está realizando una incor-
poración de los residuos mediante un paso de rastra ocasionando 
que los residuos queden presentes en los primeros 15 cm de pro-
fundidad.

Fernández y García (2009) mencionan que la colmatación repre-
senta el principal problema en las estructuras de recarga artificial, 
tanto superficiales como profundas, al minimizar de forma drás-
tica la capacidad de infiltración de medios porosos en periodos de 
tiempo cortos, como resultado de procesos físicos, químicos y 
biológicos; indican además que la colmatación generalmente 
está motivada por la interacción e interdependencia de varios 
mecanismos que con frecuencia son difíciles de distinguir como 
son: Colmatación Física por partículas en suspensión, general-
mente en el agua de recarga o generadas en el seno del acuífero 
por fuerzas hidrodinámicas o hidroquímicas; Biocolmatación 
Bacteriana por acumulación de microbios o productos extracelu-
lares; y Colmatación Química por disolución y precipitación de 
minerales, con frecuencia catalizados por microbio o algas al 
extraer CO  disuelto en su actividad fotosintética.2

La disminución de la capacidad de infiltración en las lagunas oca-
sionaría que se incrementaran los volúmenes de manejo de la 
planta haciendo ineficiente la operación, por lo que es necesario 
realizar estudios de tal manera que se determinen las caracterís-
ticas de operación y se logre una recuperación de la capacidad de 
infiltración.

1 2 1 2Por: Lizbeth Cristina Higuera López , Raúl Campuzano Chávez , Lorenzo Valenzuela Vásquez , M. Humberto Hernández Aguilar

De la PTAR San Luis Río Colorado, Sonora

ESTUDIO DE COLMATACIÓN DE
SUELO EN LAGUNAS DE INFILTRACIÓN

Sedimento de materia orgánica en las lagunas de infiltración
y rastrillado para retirar sedimentos de materia orgánica y recuperar
la capacidad de infiltración de las lagunas.

Planta de tratamiento y lagunas de infiltración.
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El objetivo de este estudio es identificar las causas y el grado de 
colmatación de los suelos de las lagunas de infiltración que oca-
sionan una disminución en la permeabilidad del suelo y deficiente 
operación de las lagunas de infiltración, a fin de establecer me-
didas correctivas para restablecer la capacidad de infiltración de 
los suelos.

Este trabajo se realizará en las 8 lagunas y un estándar en suelos 
naturales que comprenden el sistema de infiltración.

Se determinará la capacidad de infiltración del suelo de las 8 la-
gunas en estudio, así como en un terreno no alterado, utilizando 
el método del doble cilindro.

Se seleccionarán los sitios de muestro para cada laguna de tal 
manera que sean representativos. En cada uno de los puntos 
seleccionados se realizará un perfil y se tomarán 7 muestras distri-
buidas a cada 5 centímetros, considerando que la profundidad del 
rastreo es de aproximadamente 30 cm de profundidad.

Se realizarán los perfiles de características físicas de los suelos en 
cada una de las lagunas para determinar el grado de afectación de 
la infiltración por la deposición de sólidos.

Una vez obtenidos los resultados se analizarán para determinar 
las causas que ocasionan la reducción de la infiltración, y pro-
poner opciones de manejo para recuperar la capacidad de infiltra-
ción de las lagunas.

Como resultados preliminares se tienen que en la laguna 8 se han 
obtenido porcentajes de materia orgánica que va desde 8 hasta 
un 23.4% a nivel superficial, y de 7.6 hasta 18.3 % para los pri-
meros 5 cm de profundidad, y tiende a acumularse en el lado 
oeste de la laguna, influenciado por una desnivelación del terreno 
y manejo inadecuado en el mantenimiento; los conglomerados 
de agua en la laguna ocasionan puntos más saturados con mate-
ria orgánica haciéndolos menos permeables. Los resultados que 
se esperan de este estudio son que la PTAR opere adecuada-
mente y recuperar la capacidad de infiltración para la que fue 
programada, además que se le dé el mantenimiento preventivo 
adecuado.
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Inicio del vertido de aguas tratadas para infiltración. 

El objetivo es identificar las causas
y el grado de colmatación que
ocasionan la disminución en la

permeabilidad del suelo y la
deficiente operación de las lagunas

de infiltración a fin de establecer
medidas correctivas

Vista posterior de la obra de recarga artificial del acuífero.





Garantizar el abasto de agua potable en México es una de las 
prioridades de las autoridades mexicanas, especialmente en lo 
que se refiere a las fuentes de abastecimiento como son los pozos 
y su proceso de construcción, mantenimiento y rehabilitación.

De acuerdo con el estudio Estadísticas del agua en México 2014, 
elaborado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
desde 2001 el número de acuíferos sobre explotados ha oscilado 
anualmente entre100 y 106, de los que se extrae el 55.2% del agua 
subterránea para todos los usos.

Además de la sobre explotación, otros riesgos a los que están 
sometidas las fuentes de abastecimiento, son la salinización de 
suelos y la presencia de aguas subterráneas salobres o la intrusión 
de aguas marinas que los contaminan y eliminan la posibilidad de 
extracción del líquido vital, por tal motivo, la construcción, man-
tenimiento y rehabilitación de pozos representa un factor impor-
tante para su suministro.

Para promover un uso sustentable que permita generar el máxi-
mo provecho en la extracción de agua potable de los diferentes 
pozos, las autoridades publicaron las siguientes Normas Oficiales 
Mexicanas:

• NOM-003-CONAGUA-1996, requisitos durante la construcción 
de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de 
acuíferos.

• NOM-004-CONAGUA-1996, requisitos para la protección de 
acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de 
extracción de agua y para el cierre de pozos en general.

Específicamente, la Norma Oficial  Mexicana NOM-003-
CONAGUA-1996, establece los requisitos que se deben observar 
durante la construcción de pozos de extracción de agua, para 
prevenir la contaminación de acuíferos. Cuando los pozos para 
extracción de agua están mal construidos, ofrecen una vía de 
contaminación entre el ambiente externo y los acuíferos.

A diferencia del agua superficial, en la que puede observarse el 
proceso de contaminación y la localización de las fuentes conta-
minantes, en el caso del agua subterránea la contaminación 
avanza y se efectúa sin que pueda observarse, originando que en 
ocasiones la fuente de abastecimiento de agua tenga que aban-
donarse temporal o definitivamente.

Protección

Por: Ing. Anabel Flores Alberto, Gerente Técnico CNCP
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Para prevenir la contaminación de acuíferos

Protegen pozos de agua potable con NOMs

CNCP, A.C. está
aprobado por CONAGUA
para realizar inspección

de instalaciones

Perforación de pozos.



Los estudios para determinar la fuente y características de la 
contaminación, así como el proceso de remediación o desconta-
minación, requieren de hasta varios años y originan altos costos 
que obligan incluso a abandonar la fuente local de abasteci-
miento de agua.

Mientras que la NOM-004-CONAGUA-1996 establece los requi-
sitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de 
pozos en general. Cada pozo necesita labores de mantenimiento 
y rehabilitación mientras esté operando, pero al terminar su vida 
útil, es clausurado o simplemente abandonado.

Los pozos para extracción de agua son un conducto de comunica-
ción entre el medio ambiente exterior y los acuíferos; el mal uso o 
manejo inadecuado de estas instalaciones puede provocar la 
contaminación de dichos acuíferos, inclusive aunque sean clausu-
rados.

No cabe duda que proteger la calidad del agua en los acuíferos 
durante los trabajos de mantenimiento, rehabilitacióny cierre 
temporal o definitivo de los pozos, es una prioridad.

Cumplimiento

En este sentido, el Centro de Normalización y Certificación de 
Productos, A.C. (CNCP), líder en temas de evaluación de la 
conformidad relacionados con el sector agua, cuenta con la 
Unidad de Verificación (UV) acreditada en las Normas Oficiales 
Mexicanas arriba descritas, y está aprobada por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), para apoyar a empresas, orga-
nismos de agua y dependencias, a realizar la debida inspección a 
sus instalaciones.

El proceso de verificación consiste en una revisión documental 
relacionada con la construcción, mantenimiento, rehabilitación o 
cierre del pozo; programación de la visita a la instalación (in situ) 
para constatar el cumplimiento de la norma; y en caso de cumpli-
miento con las especificaciones de la NOM la UV del CNCP emite 
el Dictamen de Verificación. En caso contrario, se exhortará al 
usuario a que tome acciones correctivas y logre el objetivo de la 
norma. Si las fallas persisten, el CNCP emitirá una notificación de 
No cumplimiento.

De esta manera, en el CNCP apoyamos el cuidado y proyección 
de nuestras fuentes de agua y garantizamos que los pozos utili-
zados en México sean administrados de forma responsable.
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Una gran ventaja es que el sistema no requiere 
instalación eléctrica. El sensor se coloca en una 
tee roscada previamente instalada en la nueva 
tubería de sensor, lo cual permite que este ope-
re automáticamente, aprovechando la energía 
potencial del agua.

Es cierto que hay límites en la aplicación de esta 
nueva filosofía, por ejemplo, el hecho de que en 
algunas zonas de la República todavía se cons-
truyen viviendas unifamiliares sin cisterna. No 
obstante, las ciudades han ido creciendo, los 
sistemas que se tenían han ido envejeciendo y 
la presión del suministro del fluido cada vez es 
menor. Lo aconsejable entonces es una pla-
nificación a futuro.

En los años 70 en la Ciudad de México la presión 
del agua permitía un alcance, sin bomba, a vi-
viendas de hasta tres pisos de altura; hoy en día 
son pocas las casas en donde el agua alcanza a 
llegar a un piso de altura.

Esta transformación en la construcción de vi-
viendas permitirá lograr un mejor aprovecha-
miento de nuestros recursos y un uso más 
racional del agua, pero no sólo eso, pequeños 
cambios como este podrían ahorrar, año con 
año, el agua que necesitarán las próximas 
generaciones.

Para mayor información, ingrese a:
 www.iqbik.com.mx

1 Dato estimado pues el desperdicio
  depende del diseño de cada vivienda.
2 La vivienda en México y la población
   en condiciones de pobreza
   (Centro de Estudios Sociales
   y de Opinión Pública).

La actualidad, fundida en problemas de sobre-
población y cambio climático, presenta gran-
des retos a futuro, los cuales deben ser enfren-
tados a través de la optimización del uso de 
recursos, especialmente el agua, uno de los 
más esenciales.

El diseño hidráulico tradicional en las regade-
ras de baño ha desperdiciado por años grandes 
cantidades de agua que, por estar fría y alma-
cenada en la tubería, se tira al inicio de una 
ducha.

Antes, cualquier intento de recuperación de 
esta agua resultaba oneroso y con gasto de 
energía, pero desde 2012, el Ing. Miguel Ángel 
Carmona Lamadrid desarrolló no sólo un sis-
tema que optimiza el uso del agua en las vivien-
das, sino una nueva filosofía de construcción, la 

1cual logrará recuperar un promedio de 15 litros  
de agua por ducha.

Considerando que México, en promedio, tiene 
24.2 personas por familia , en un año se podrán 

ahorrar 22 mil 995 litros de agua por vivienda. 
Si se construyen 500 mil viviendas por año, el 
total de agua que potencialmente se puede 
ahorrar supera los 10 mil 500 millones de litros.

Para evitar este desperdicio se propone el si-
guiente sistema de construcción en cuatro 
pasos:

1) Se agrega una nueva tubería (tubería de 
cisterna), que tendrá como función recibir el 
agua fría que antes se desperdiciaba al esperar 
por la caliente, llevándola de regreso a la cister-
na, para ser reusada posteriormente.

2) Se instala una tubería (tubería del sensor), 
que conectará la tubería de agua caliente con la 
tubería de cisterna.

3) Se implementa una llave (llave de cisterna), 
para bloquear o permitir el flujo de agua hacia 
la cisterna según se requiera.

4) Se añade un sensor de temperatura en la 
nueva tubería instalada, el cual detectará la 
temperatura del agua mediante un sistema de 
luces LED que encenderán de color azul, verde 
y rojo en diferentes intervalos programados de 
temperatura.

El sistema es simple, económico y fácil de ins-
talar, tanto en viviendas nuevas como en 
aquellas en remodelación.

Con regaderas de baño

En un año se podrían preservar
22 mil 995 litros por vivienda:

Nueva filosofía para optimizar el agua

Nuevo Sistema Hidráulico para Regaderas.

7    Tubería de Agua Fría
9    Llave de Agua Caliente
11  Agua a Regadera
13  Tubería de Sensor
15  Sensor

8    Tubería de Agua Caliente
10  Llave de Agua Fría
12  Regadera
14  Llave de Sensor
16  Tubería de Cisterna

Ver Detalle
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Sensor de temperatura.



Por: Agustín F. Correa Campos (UNAM);
Eugenio Gómez Reyes (UAM- IZT); Ma. Luisa García Rangel (IPN) /

Grupo: “Proyectos de Naturaleza Sustentable”

Proyecto Piloto

requerido para incrementar la recarga artificial 
con agua de lluvia y su posterior recuperación 
para abastecimiento de la CDMX durante el 
estiaje.

Esta propuesta tiene como finalidad medir y 
analizar los volúmenes y calidad del agua de 
recarga que se logran infiltrar a la zona satu-
rada que subyace en la CDMX, por medio de 
pozos de absorción, para evaluar desde el 
punto de vista hidrológico y económico toda la 
parte de posibilidades de captación de agua de 
lluvia como fuente de abastecimiento a la 
CDMX.

Para lograr este objetivo se plantean las si-
guientes metas específicas, divididas en dos 
etapas y desarrolladas de manera simultánea:

1. Recopilar la información disponible para 
generar una base de datos de la Cuenca del 
Valle de México que permita realizar el estudio 
de factibilidad técnica y económica de siste-
mas de recarga‐recuperación pluvial.

2. Elaborar un sistema de información geográ-
fica (SIG) actualizable que contenga un inven-
tario del sistema hidráulico del Valle de México 
y de las características del agua subterránea 
que subyace en la región, para que sirva de 
base en los cálculos requeridos.

Objetivo

Etapas

Etapa I:

Factibilidad de la recarga pluvial
con pozos de absorción

Planteamiento

Dentro de las líneas de acción del Programa de 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(PGIRH), Visión 20 Años, que ha elaborado el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), se plantean estrategias, acciones, 
metas y programas presupuestales, para lograr 
el uso sustentable del agua y satisfacer la de-
manda de la Ciudad de México, incluyendo la 
recarga de la zona saturada con aguas plu-
viales.

Para este propósito, el SACMEX se compro-
mete a fomentar proyectos y estudios susten-
tables hídricos, que permitan obtener una 
excelente recarga artificial con agua de lluvia, 
como medida del cuidado y aprovechamiento 
óptimo de los recursos de la cuenca.

Con el Programa de Gestión Integral de los Re-
cursos Hídricos (PGIRH) se espera que median-
te tecnologías combinadas de almacenamien-
to y pozos de absorción el incremento de las 
recargas tanto natural como artificial de agua 
de lluvia en suelo urbano aumenten.

Por tal motivo, nuestro grupo de trabajo “Pro-
yectos de Naturaleza Sustentable” presenta 
una propuesta desde el punto de vista técnico, 
hidrológico y económico, considerando todas 
las posibilidades de recarga para cubrir las 
necesidades de esta problemática, con un 
estudio de recarga artificial aprovechando las 
precipitaciones pluviales.

Asimismo, el  SACMEX propone en su 
Programa Especial de Agua, Visión 20 Años, 
implementar proyectos para aprovechar el 
agua de lluvia y fomentar la recarga natural e 
inducida, hasta por 3.5 m³/s con pleno cum-
plimiento de la normatividad (SACMEX, 2010). 
Los cálculos realizados indican que existe un 
escurrimiento superficial virgen disponible de 
aproximadamente 6 m³/s en la CDMX, que 
hasta ahora se va al drenaje porque no hemos 
sabido aprovechar; y que constituyen la re-
carga potencial de la zona saturada que 
subyace en la Ciudad de México. Este potencial 
de recarga no es un volumen pequeño, por el 
contrario, es una cantidad significativa y 
equivalente al déficit que presenta el sistema 
de agua subterránea de la CDMX (4.7 m³/s) y 
que puede considerarse como una opción de 
abastecimiento para la CDMX; toda vez que es 
comparable (mayor) a los volúmenes de im-
portación que se tiene planeado transvasar del 
acuífero del Mezquital en el Valle de Tula, 
Hidalgo (5 m³/s), o de la cuenca del río Temas-
caltepec (4.5 m³/s), sin los agravios de los 
conflictos sociales que genera la opción de 
importación de agua desde cuencas vecinas.

La realización de la presente propuesta encaja 
dentro de los proyectos a implementar por 
SACMEX, para fomentar la recarga en la 
CDMX mediante pozos de absorción. Además, 
permitirá corroborar la cantidad y ubicación de 
los volúmenes potenciales de recarga en las 
delegaciones, así como también proporcionar 
información sobre la infraestructura y costo 

Para el aprovechamiento
de agua de lluvia
en la CDMX

Estudio
evalúa factibilidad

técnica y económica
de sistemas de

recarga-recuperación
aprovechando las
precipitaciones

pluviales

Instalaciones de captación de agua pluvial en UAM-I.
Para lograr el aumento de oferta de agua disponible en el campus.
Izq. Instalación de una B.A.P. (típica) con sistema de filtración, para las primeras aguas.

2El área de captación de este edificio es de 4,000 m .
Der. Tinaco con sistema de purificación para enviar agua a bebederos.
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16. Diseño del sistema de recuperación del 
agua de recarga de la zona saturada que 
incluya los volúmenes sustentables de recu-
peración, los pozos de extracción que pueden 
acceder a estos volúmenes y las zonas de 
influencia del abastecimiento.

17. Cálculo del costo‐beneficio del sistema de 
recuperación, para hacer proyecciones del 
sistema en la demarcación de la CDMX.

18. Elaboración de un plan de abastecimiento 
con agua de recuperación de recarga, para 
suplir el déficit en el suministro a la CDMX 
durante el estiaje.

Respecto a las ventajas de la implementación 
de Sistemas de Recarga el Acuífero, resulta  
que en la UAM-Iztapalapa, por conducto de la 
“Red de agua” de este Campus, se instaló hace 
aproximadamente 5 años un sistema exitoso 
de recarga pluvial.

El sistema consiste en aprovechar las aguas 
pluviales captadas de los techos de 6 edificios 

2del conjunto, que suman 14,282 m  de área de 
captación, equivalente a un potencial anual 

3estimado de 8,750 m  anuales de agua pluvial 
(ver plano y foto: red de captación pluvial 
para recarga del acuífero en la UAM- IZTAPA-
LAPA, incluye el pozo de absorción moni-
toreado).

Para ello, se canalizaron tales aguas por una 
red pluvial exclusiva, debidamente instalada y 
controlada hasta llegar a un pozo de absorción, 
que se perforó e instaló. Para ello, antes se 
hicieron todos los estudios técnicos perti-
nentes. A la fecha sigue funcionando perfec-
tamente.

Cabe mencionar que el pozo con su sistema de 
filtración está debidamente instrumentado y 
monitoreado desde que se instaló, controlan-
do y midiendo volúmenes de infiltración y 
calidad del agua. Esto es, verificándose y regis-
trándose continuamente que el agua que se 
infiltra tenga excelente calidad, así como la 
medición de los volúmenes que se van cap-
tando.

Sería objeto de otro artículo el detallar la ope-
ración, monitoreo y hasta resultados de la 
recuperación del acuífero, gracias a la imple-
mentación de este sistema.

Al respecto, nuestro grupo de trabajo ha adqui-
rido una gran experiencia, como para plantear 
la propuesta del Proyecto Piloto que se pre-
senta en este artículo y se ha propuesto al 
Organismo Operador de la Ciudad de México 
(SACMEX).

Experiencias exitosas

3. Evaluar los volúmenes potenciales de re-
carga pluvial del agua subterránea del Valle, 
mediante la aplicación del modelo numérico 
mahicu (Manejo Hídrico de Cuencas; Gómez‐ 
Reyes, 2010), para conocer la disponibilidad 
adicional de agua subterránea que se generara 
y así diseñar la capacidad de pozos de absor-
ción.

4. Delimitación de zonas de excedentes plu-
viales y sus áreas de captación en la CDMX, 
para que sean consideradas áreas potenciales 
de recarga.

5. Actualización del modelo conceptual de la 
zona saturada utilizando la información publi-
cada más reciente e incluyendo cortes litoló-
gicos de los pozos de extracción, para el diseño 
de la profundidad de pozos de absorción.

6. Evaluación de la conductividad hidráulica de 
la zona productora de agua subterránea me-
diante pruebas de bombeo en pozos de extrac-
ción, para conocer la respuesta hidráulica del 
medio subterráneo a la infiltración y selec-
cionar sitios de perforación de pozos de 
absorción.

7. Modelación numérica del flujo del agua 
subterránea que subyace en la CDMX con el 
programa computacional Modflow, para 
evaluar la eficiencia del sistema de recarga.

8. Actualización de las condiciones de calidad 
de agua subterránea, mediante el análisis de 
las bases de datos disponibles y la toma de 
muestras de agua para determinar la concen-
tración de parámetros fisicoquímico y toxico-
lógico; esta información será útil para el diseño 
de filtros de la recarga.

9. Diseño del sistema de recarga que incluya la 
ubicación del sitio seleccionado, el área de cap-
tación, drenaje pluvial local, tanque de tor-
menta, filtro de sedimento y de micro-orga-
nismos, así como el pozo de absorción.

10. Cálculo del costo‐beneficio del sistema de 
recarga, para comprobar la factibilidad econó-
mica de esta Etapa I del proyecto.

11. Adecuación de pozos de absorción para 
incrementar la recarga de agua de lluvia en 4 
sitios pilotos estratégicos de condiciones ex-
tremas a estrés de recarga y calidad de agua 
que se presentan dentro de la demarcación de 
la CDMX, vayan como ejemplo:

• Condiciones propicias para infiltración 
(estribaciones del Ajusco en Tlalpan).
• Condiciones desfavorables para infil-
tración (zona urbana de la planicie en 
Iztapalapa).

Etapa II:

Proyecto piloto ejecutivo
para incrementar la recarga pluvial

• 
del Cerro del Chiquihuite en Gustavo A. 
Madero).
• Zona urbana controlada (Ciudad Uni-
versitaria).

12. Implementación de un sistema de moni-
toreo automatizado, para conocer la varia-
bilidad de recarga y la respuesta de la carga 
hidráulica.

13. Medición de la calidad del agua de recarga, 
subterránea nativa y del agua resultante de la 
mezcla para evaluar el impacto de la recarga en 
la calidad del agua en el subsuelo.

14. Evaluación de la compatibilidad del agua 
de recarga con el agua subterránea nativa 
mediante el análisis hidrogeo‐químico de las 
probables reacciones fisicoquímicas del agua 
de recarga con el agua subterránea nativa, así 
como con los materiales que conforman las 
unidades acuíferas y la zona no saturada.

15. Modelación del transporte de sustancia 
conservativas disueltas (trazadores) en el siste-
ma de flujo de agua subterránea con el progra-
ma computacional Modflow, para caracterizar 
el comportamiento dinámico de la recarga y 
determinar los sitios de recuperación.

Inundaciones recurrentes (estribaciones 

Implementación de la red pluvial
para aprovechamiento en nuevos

edificios UAM-I.





Rigoberto Tovar Gómez, Jefe del Departamento de la División de 
Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de Aguasca-
lientes (ITA), junto con un equipo de especialistas, estudia solu-
ciones tecnológicas para eliminar el flúor del agua que llega a los 
hogares en esta entidad.

“Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Durango son estados que 
tienen un problema de flúor, lo cual se puede ver en los dientes 
manchados que muchos tenemos, eso lo ocasiona este mineral”, 
explicó el Doctor en Ciencias Químicas por la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El ITA firmó un convenio con la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) para buscar una solución a esta problemática, que 
afecta principalmente a la población de bajos recursos, pues se 
ven orillados a ingerir agua de la llave.

Un grupo de investigadores, conformado por Virginia Hernán-
dez Montoya, María del Rosario Moreno Virgen y el propio 
Tovar Gómez, analiza en el laboratorio del ITA soluciones tecno-
lógicas para controlar el problema.

“Hay una variedad muy grande de métodos, nosotros utilizamos 
el método de absorbentes, fibras de carbón. Comenzamos muy 
bien, se hicieron estudios, pero el punto se quedó en que ellos 
decían: <O me ponen un mega filtro afuera de un pozo, o me dan 
un filtro de los que venden comerciales para darle uno a las fami-
lias>”, señaló Tovar Gómez.

Además, detalló que el filtro seleccionado es un carbón de hueso 
de vaca, el cual se puede adquirir de manera comercial, pero hay 
que darle un acondicionamiento y tratamiento químico para que 
adquiera una mayor capacidad para remover el flúor. Posterior-
mente, se procedió a hacer un estudio para determinar cuánto 
costaría el filtrado del agua, estimándose que tratar el líquido 
tendría un costo aproximado de un peso por litro.

Respecto a los resultados obtenidos, refirió: “La normatividad 
dice que el agua para consumo humano debe tener un límite de 
1.5 partes de flúor por millón para ser permisiva para el consumo 
humano. Al inicio, cuando pasa por el filtro se ha logrado que 
salga en cero, pues el carbón está al 100 por ciento, pero después 
de cierto tiempo el carbón ya no puede detener todo el flúor , va 
dejando pasar poco y van saliendo 0.1, 0.2, 0.3 partes por millón, y 
así, sucesivamente, vamos tomando muestras de la salida hasta 
llegar a 1.5 partes por millón”.

Para concluir, Tovar Gómez manifestó que continúan realizando 
experimentos respecto al tratamiento químico para que los filtros 
tengan mayor durabilidad y capacidad de absorción, además, a 
fin de que el reemplazo de los mismos sea más espaciado, no se 
desecharán cuando el agua arroje más de 1.5 partes por millón 
luego de pasar por ellos, sino que se añadirá un filtro adicional 
para que entre ambos hagan las funciones de limpieza del agua y 
así optimizar el proceso.

Por: Tomás Dávalos, Agencia Informativa CONACYT
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Del líquido que llega a los hogares de Aguascalientes

¿Cómo eliminar fluoruros del agua?

El Instituto Tecnológico
de Aguascalientes 

y la CCAPAMA
firmaron un convenio

para buscar una solución
a esta problemática

Monitoreo del agua en Aguascalientes.



Por: Fernando González Villarreal y Cecilia Lartigue Baca, PUMAGUA

Por otro lado, en las encuestas se ha cons-
tatado que la gente está consciente de la 
problemática general del agua en el país, pero 
no en sus propias localidades. Estos cono-
cimientos sobre la problemática del agua y del 
medio ambiente, en general, de acuerdo con 
nuestros resultados, no tienen una incidencia 
significativa en la frecuencia con las que los 
usuarios realizan las prácticas de uso res-
ponsable del agua. Lo que sí incide de manera 
importante son las actitudes que se tiene con 
respecto al agua, a su problemática y al servicio 
de agua potable. Por lo tanto, es fundamental 
comunicar a la población los beneficios indi-
viduales del cuidado del agua, así como del 
pago oportuno.

En conclusión, para fomentar la Cultura del 
Agua se requiere de una estrategia de comu-
nicación por parte de los Organismos Opera-
dores, en la cual se informe a los usuarios tanto 
de las cuestiones operativas, financieras, como 
de calidad del servicio. Es decir, la trans-
parencia y la rendición de cuentas pueden 
fomentar las prácticas responsables de los 
usuarios, el pago oportuno del servicio, ope-
rando a favor del servicio de agua potable.

Es de conocimiento generalizado que la gran 
mayoría de sistemas de abastecimiento de 
agua de México operan con costos que superan 
sus ingresos, con tarifas insuficientes y con ni-
veles de recaudación reducidos.

Además de las conductas responsables de los 
usuarios del agua, en cuanto al consumo y dis-
posición del recurso, la Cultura del Agua incluye 
un pago oportuno y suficiente por el servicio de 
agua potable. De una recaudación adecuada 
depende, en parte, el mantenimiento y la me-
jora del servicio.

De acuerdo con las encuestas en las que ha par-
ticipado PUMAGUA a nivel nacional y en lo-
calidades específicas, existen diversas creen-
cias y actitudes entre la población, que pro-
mueven o, por el contrario, obstaculizan la 
disposición al pago oportuno y a un aumento 
en las tarifas. Una de las creencias predo-
minantes es que el pago actual de los usuarios 
excede los costos de operación de los sistemas 
de abastecimiento. Se tiene poco cono-
cimiento de que con las cuotas se cubre menos 
de la mitad de los costos y que el resto co-
rresponde a subsidios gubernamentales. Lo 

anterior queda de manifiesto mediante uno de 
los resultados de las encuestas mencionadas: 
En la Ciudad de México se encontró una dis-
posición muy baja al aumento de tarifa entre 
los usuarios domésticos (13% de los en-
cuestados). Sin embargo, cuando al entre-
vistado se le mencionó que la tarifa de la capital 
es una de las más bajas del país, la disposición a 
un aumento de tarifa se duplicó (González 
Villarreal et al. en prensa).

La disposición de los usuarios domésticos a 
pagar más por el servicio también aumenta 
cuando al entrevistado se le propone que el 
excedente sea invertido en mejorar la calidad 
del agua, de tal manera que sea bebible 
directamente de la llave. Debido a que, en pro-
medio, se gasta cerca de $150.00 mensuales en 
la compra de agua embotellada, mientras que 
por el servicio de agua entubada se paga 
alrededor de $107.00 (González Villarreal et al. 
2014), si se logra que la calidad del agua de la 
llave sea adecuada, en principio existe un am-
plio margen para aumentar las tarifas, sin 
afectar el gasto total en agua de los mexicanos.

La gente desconfía de la calidad del agua de la 
llave sin tener información al respecto. De 
acuerdo con un estudio del Banco Inter-
americano de Desarrollo (2011), en nuestro 
país cerca del 70% de quienes consideran que el 
agua no es apta para beber dice que lo sabe por 
experiencia personal; y únicamente el 10% 
porque se los explicó un médico, aun cuando la 
gran mayoría (88%) señala no haberse en-
fermado jamás por consumir agua de la llave.

No basta con suministrar agua con calidad ade-
cuada. Es indispensable que los consumidores 
lo sepan. De acuerdo con las reformas legis-
lativas de junio de 2011, por un lado, se sube a 
rango constitucional el derecho humano al 
agua y, por otro, se establece que todas las 
normas relativas a derechos humanos se 
deberán interpretar a la luz de la propia Cons-
titución y de los tratados internacionales. Así, 
los mexicanos tenemos derecho al acceso a la 
información sobre el agua, de acuerdo con la 
Observación general Nº 15, artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, al cual México está 
suscrito.

No basta con suministrarles agua
de calidad, es indispensable
que lo sepan Usuarios informados,

usuarios responsables

PUMAGUA ha realizado encuestas sobre
el servicio que reciben los usuarios de agua
potable y saneamiento.

Para fomentar
la Cultura del Agua,

los Organismos requieren
informar a los usuarios
tanto de las cuestiones

operativas y financieras
como de calidad

del servicio
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Más comunicólogos profesionalizando el 
tema del agua

En ocasiones, las estrategias de Comunicación 
son desarrolladas por personas que tienen 
otras especialidades o realizan múltiples tareas 
que relegan los proyectos de comunicación a 
un segundo plano. Podría pensarse que como 
todos nos comunicamos, cualquiera puede ser 
un experto en generar comunicación. Pero no 
es así.

Un comunicólogo dentro de la empresa podrá 
empaparse de toda la información relacionada 
con lo que es y hace su organización, y elegir la 
forma adecuada para darla a conocer. Y no sólo 
eso, contando con el apoyo de los directivos y 
todas las áreas que la conforman podrá en-
contrar los mejores caminos para proyectar 
una imagen positiva de la institución.

Saber manejar la información de la empresa y 
difundirla de la forma correcta para que se 
comprenda justo como se pensó no es una 
tarea fácil: hay que apostarle a los espe-
cialistas y proveerlos de las herramientas 
necesarias. Es una inversión que retornará 
en las siguientes formas: aumento de ven-
tas, imagen positiva ante el público y 
mejor percepción de la empresa.

Las Ciencias de la Comunicación son un 
conjunto de conocimientos, herramientas y 
habilidades que permiten crear o manejar 
mensajes de forma óptima, eligiendo el mejor 
canal para hacerlos llegar al público que 
interesa al emisor.

En la actualidad, las áreas enfocadas a la 
Comunicación dentro de una institución tienen 
nombres tan variados como: DirCom, Comu-
nicación Social, Vinculación, Difusión, etc... 
Muchas veces llega a pensarse que es un área 
lúdica o accesoria por las características 
particulares de su desarrollo -manejo de texto, 
imágenes, audio y video- y por las relaciones 
públicas con los medios de comunicación; sin 
embargo, su presencia tanto en organismos 
públicos como privados es vital para la cons-
trucción de mensajes adecuados y efectivos.

Las actividades que se realizan en un área de 
comunicación tienen dos líneas de trabajo 
fundamentales: una es dar a conocer logros y 
acciones de la empresa; y otra es atender con 
oportunidad las crisis mediáticas ante una 
información desfavorable. A partir de ahí, cada 
organismo tendrá que descubrir sus nece-
sidades particulares, así como las estrategias 
que se adapten mejor a su actividad e inte-
reses.

En el siglo XXI, las tecnologías de la infor-
mación imperan: el internet ha acelerado el 
flujo de la información; los medios de comu-
nicación masiva han convertido a sus espec-
tadores en reporteros instantáneos; los telé-
fonos inteligentes (smartphones) han agilizado 
la difusión de eventos… y todo esto ha pro-
piciado también la desinformación. Imágenes 
o textos publicados en redes sociales ad-
quieren credibilidad aunque no se confirme 
qué tan veraces son.

En los temas relacionados con el agua, los 
recursos hídricos y las obras hidráulicas, esto 
también es una realidad. En mi experiencia 
profesional he visto lo fácil que es confundir 
conceptos que se refieren al servicio del agua, 
como saneamiento y potabilización, lo cual 
puede resultar desastroso en una nota infor-
mativa que aparezca en televisión o radio.

Los comunicólogos tienen una profesión alta-
mente flexible y adaptable a cualquier sector, 
pues todo es comunicación.

¿Cómo enviar el mensaje del agua?

Las empresas relacionadas con temas hidráu-
licos necesitan contar con profesionales de la 
comunicación que sepan generar mensajes 
efectivos para un impacto certero en sus usua-
rios y en la sociedad donde están insertas.

Un comunicólogo no se debe limitar a conocer 
las últimas aplicaciones tecnológicas de comu-
nicación y diseño, pues muchas veces no se 
contará con presupuesto para adquirirlas o 
simplemente no se podrán aplicar en un 
proyecto de difusión. El experto en comu-
nicación debe dominar el lenguaje, las herra-
mientas para generar mensajes y los canales 
para difundir de forma ideal.

¿Cómo saber que se tiene lo que se necesita en 
el área de Comunicación? Una pequeña lista 
nos ayudará a detectarlo:

1. La materia prima: la redacción, la ortogra-
fía, la sintaxis… deben saberse utilizar todos los 
elementos que permitan construir correcta-
mente una idea. Escribir bien es el primer gran 
paso.

2. La información: los conceptos técnicos o 
especializados pueden llegar a ser confusos si 
no se cuenta con una preparación en el tema 
que compete a la empresa; de ahí la impor-
tancia de conocer qué hace la institución, acer-
carse a los expertos y -una vez comprendido 
todo- traducir la información a un lenguaje 
sencillo para hacerla accesible a las personas 
que están fuera de la organización empresarial.

3. Las herramientas: dependiendo del perfil 
que tenga el público al que se informará, el 
mensaje tendrá características bien definidas. 
Por ejemplo: si es para clientes industriales, se 
podrá construir un mensaje especializado con 
datos específicos sobre el producto o servicio; 
si es para las amas de casa, se creará un men-
saje coloquial, con referencias a los usos y cos-
tumbres de la comunidad; si es para jóvenes, el 
mensaje se dirigirá al cliente con un lenguaje 
informal que incluya “tutear”; si es para los 
niños, el mensaje irá acompañado de imá-
genes coloridas, y tendrá palabras sencillas de 
fácil comprensión.

4. Los canales: un mensaje en un folleto no 
tendrá el mismo impacto que un Twitter o su 
difusión a través de perifoneo (mensaje gra-
bado que se reproduce en un altavoz). Al cono-
cer el contexto social de la empresa se podrá 
identificar el canal ideal para enviar el mensaje 
que se quiere dar a conocer.

¿Cómo enviar correctamente el mensaje?

Comunicólogos profesionalizando
el tema del agua

Confundir conceptos
como saneamiento

y potabilización
puede resultar

desastroso en una
nota informativa

que aparezca
en televisión o radio





Fuente: Comunicación Social SIMAS Torreón, Coahuila

lares de ingenieros y personal técnico para su 
pronta atención.

Con la telemetría también se conoce la vida útil 
de los pozos, la reducción en el gasto, los pun-
tos mínimos y máximos durante el proceso de 
extracción, la extracción exacta, para cumplir 
en tiempo y forma con los pagos por los dere-
chos de extracción a la CONAGUA, basados en 
la medición real.

Además, se incorporó a la telemetría el moni-
toreo de los filtros anti-arsénico para tener una 
vigilancia permanente, con la opción de accio-
nar el retrolavado a control remoto cuando se 
requiera para garantizar su correcto funciona-
miento.

El Lic. Herrera Arroyo señaló que en los pozos 
se instaló un sistema de video vigilancia para la 
supervisión de las visitas que realizan los traba-
jadores, para monitorear el bueno uso de las 
instalaciones y equipo, así como la prevención 
de robos.

Con la inauguración del Call Center y la puesta 
en marcha de la telemetría, se consolida el pro-
yecto del Alcalde Miguel Ángel Riquelme So-
lís, de modernizar el SIMAS Torreón, y conver-
tirlo en punto de referencia en el uso de tecno-
logía de punta y la excelencia en la atención 
personalizada a nuestros usuarios.

El Sistema Municipal de Aguas y Sanea-
miento de Torreón (SIMAS), inauguró el Call 
Center para una atención inmediata y persona-
lizada a los usuarios, colocándose entre los Sis-
temas Operadores más vanguardistas del país 
gracias también a la puesta en marcha de un 
moderno sistema de telemetría, que permite 
conocer en tiempo real la operación de las 
fuentes de abastecimiento de la ciudad.

El Lic. Xavier Alain Herrera Arroyo, Gerente 
General del SIMAS, comentó que la moderni-
zación del Organismo es una instrucción del 
Ing. Miguel  Ángel Riquelme Solís, Alcalde de 
Torreón, con el objetivo de dar atención inme-
diata a todos los requerimientos de los usuarios 
en materia de agua potable y drenaje.

El Call Center cuenta con el número 690-95-95 
con 30 líneas telefónicas disponibles, que dan 
atención personalizada a todos los reportes de 
los usuarios, desde su recepción hasta la solu-
ción de los mismos.

Los horarios de atención a usuarios son de 
lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas, y 
sábados de las 08:00 a las 14:00 horas; además 
existe un buzón de registro de números telefó-
nicos para que las operadoras regresen las lla-
madas que no se contestaron en el momento, 
para la recepción del reporte.
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Otros canales para la recepción de reportes 
conectados con el Call Center son: Twitter 
@SimasTorreon; Facebook Simas Torreón, los 
cuales son monitoreados permanentemente, 
así como la página www.simastorreon.gob.mx

Sobre el sistema de telemetría, el Gerente Ge-
neral comenta que éste permite actuar de 
manera inmediata cuando se presentan fallas 
mecánicas, eléctricas, baja presión o desa-
basto de agua, mediante el envío de alertas vía 
internet que se pueden observar en gráficas en 
las pantallas digitales del Call Center, y en celu-

PUBLIREPORTAJE

SIMAS Torreón a la vanguardia

Inauguración del Call Center
y Sistema de Telemetría



Como parte de las actividades de promoción del cuidado del 
agua, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a 
través de la Unidad de Cultura del Agua y Participación Ciuda-
dana, realizó la Primera Feria del Agua con el objeto de dar a 
conocer cómo llega el agua a nuestros hogares, recomenda-
ciones para ahorrar el vital líquido y cuidado del medio ambiente.

Este evento se realizó en el Centro Educativo Milenio, A.C., donde 
se instalaron diversos juegos de mesa, además los participantes 
recibieron sus gafetes que los acreditan como rescatadores del 
medio ambiente.

En este evento estuvo presente la Directora Académica del Cen-
tro Educativo Milenio, la Maestra Georgina Galván Antonio, 
quien a nombre de la Directora General, María Fernanda Morales 
Riquer, agradeció al Director de la CAEV el apoyo para realizar 
esta feria.

Fuente: Comunicación Social CAEV, Veracruz

Se exhorta al
uso racional del líquido

Realizan la Primera
Feria del Agua en Veracruz

Primera Feria del Agua en Veracruz.

De acuerdo con los datos preliminares del último censo de población, el 
estado de Guanajuto avanzó en la cobertura para atender a la población 
con el servicio de drenaje, del 90.47 por ciento en el 2010, al 93.8 por 
ciento en 2015, un incremento del 3.4 por ciento. Este crecimiento es 
resultado de diversas estrategias implementadas por la Comisión 
Estatal del Agua en la materia, para cerrar la brecha en torno a la cober-
tura del servicio y así llevar los servicios a más habitantes del estado, 
propiciando un mejor desarrollo social para las personas.

En torno a la cobertura del servicio de drenaje, el Gobierno del Estado, a 
través de la CEA, destinó durante 2015 una inversión por más de 179.1 
millones de pesos, mediante la ejecución de 44 obras y acciones de dre-
naje, tanto en el medio rural como urbano del estado de Guanajuato. 
Entre las obras que se impulsaron por parte de la CEA destacan: colec-
tores sanitarios, pluviales, cárcamos de bombeo, rehabilitación y cons-
trucción de drenajes; lo anterior dentro de los programas de infraestruc-
tura para la conducción de aguas residuales en zona urbana y de sanea-
miento para los sistemas en el medio rural.

Las obras de línea de conducción de agua tratada para riego de áreas 
verdes (primera etapa) en Celaya; el colector pluvial Timoteo Lozano en 
León; la red de alcantarillado sanitario en la colonia Los Pinos y Anexas 
(quinta etapa) en Purísima del Rincón; los colectores sanitarios zona sur 
en Moroleón; así como la construcción de drenaje sanitario (segunda 
etapa) del Rosalito en San Diego de la Unión, sólo por mencionar algu-
nos.

Fuente: Comunicación Social CEA Guanajuato, Guanajuato

Crece 3.4 por ciento en 5 años

Amplían cobertura
de drenaje en Guanajuato

La CEA destinó durante 2015 una inversión por más de 179.1 millones
de pesos, mediante la ejecución de 44 obras y acciones de drenaje.

A través de estas acciones el Gobierno del Estado de Guanajuato impulsa 
los servicios de drenaje, garantizando un mejor desarrollo social, econó-
mico y cultural para los habitantes del estado.
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Hugo López Gurrola, Director de Aguas del Municipio de Du-
rango (AMD), manifestó que la capital del estado realiza grandes 
esfuerzos en el cuidado del agua, al grado de estar dentro de las 
cinco ciudades con mayor sustentabilidad en todos los aspectos 
que enmarca al medio ambiente.

Con una política de sustentabilidad definida, el alcalde Carlos 
Contreras en repetidas ocasiones ha manifestado la importancia 
de hacer de Durango una ciudad verde y sustentable, la cual en-
marque acciones ecológicas y ambientalistas por el bien de las 
generaciones actuales y las futuras.

López Gurrola fue puntual al manifestar que actualmente la admi-
nistración reutiliza más de 63 mil metros cúbicos de agua, los 
cuales sirven para regar jardines, campos deportivos y sobre 
todo, para garantizar el riego de los pastizales; logrando con esto 
el reutilizar el agua y no emplear el vital líquido potable para estas 
acciones, como sucedía hace algunos años.

De igual forma, el titular de AMD destacó que los tiempos de res-
puestas en la atención de fugas de agua también ha disminuido, 
logrando con esto un tiempo de atención de 30 horas, bajando 
por mucho los tiempos que hace años se manejaba; manifestó 
que esto se debe al servicio que se presta por medio de Aquatel y 
la constante capacitación que recibe el personal.

Por su parte, Jorge León Cabrera, titular de la Comisión de 
Aguas del Estado de Durango (CAED), hizo referencia a la impor-
tancia del agua en todo el entorno tanto personal, como empre-
sarial, ya que en todo momento se depende de ella. De la misma 
manera invitó a la ciudadanía a sumarse a realizar acciones que 
favorezcan el cuidado del agua y así evitar el desperdicio que hoy 
en día se presenta.

De igual forma, León Cabrera manifestó que en Durango se ha 
invertido una fuerte cantidad de dinero para consolidar el pro-
yecto Agua Futura, el cual tiene como objetivo principal dotar de 
agua a los duranguenses durante los próximos 50 años.

Fernando Uc Nájera, titular de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en Durango, aprovechó para dar a conocer el pro-
grama “Hidrotón”, el cual consta de contabilizar los litros de agua 
que se ahorran con acciones mínimas, como lo es bañarse en un 
margen de cinco minutos, o a nivel empresarial el utilizar aguas 
residuales para labores de riego o limpieza de patios.

Por último, López Gurrola reafirmó que el cuidado y aprovecha-
miento del agua, es una tarea de todos, por eso la importancia de 
trabajar juntos los tres niveles de gobierno y sumar esfuerzos a 
favor del medio ambiente.
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Fuente: Comunicación Social AMD, Durango

Está dentro de las cinco ciudades con mayor sustentabilidad

AMD En Durango se utiliza
responsablemente el agua

Titular
de la CONAGUA
en el estado dio a
conocer el programa
“Hidrotón”

Agua Futura tiene como objetivo
principal dotar de agua a los

duranguenses durante
los próximos 50 años.



Hoy en día la disponibilidad de tecnologías, así como los retos en 
el adecuado manejo y tratamiento del agua, requieren de perso-
nal altamente capacitado que permita a los Organismos Opera-
dores estar a la vanguardia. Uno de los Organismos más estrictos 
en procurar que los involucrados desde la parte técnica-
operativa, así como la supervisión en lo que se refiere a distribu-
ción, potabilización y tratamiento del agua en los Estados Unidos 
de América, y que regula en caso particular en el estado de Cali-
fornia, es el Consejo Estatal de Control del Agua del Estado de 
California (State of California State Water Resources Control 
Board).

Dentro de sus normas dicta que para poder desempeñar una 
función en alguna de dichas tareas, es requisito del personal que 
desempeñe sus labores, para cualquier agencia u organismo en el 
campo de agua, el contar con un certificado vigente, mismo que 
tiene que ser renovado cada dos años, a diferencia de otros esta-
dos de la Unión Americana que tienen una vigencia de mayor 
tiempo.

El participar en una cuenca internacional compartida, como es el 
caso de Tijuana, fue lo que llevo al Ing. Juan Manuel Tamayo, 
Encargado del Despacho de Agua y Saneamiento de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), a conocer 
dichas demandas y certificarse por el Consejo Estatal de Control 
de Agua del Estado de California en el grado de Distribución de 

Agua Potable. Aunque la intención es ampliar la gama de certifi-
cación, es necesario cumplir con los tiempos necesarios para 
acreditar la experiencia.

En octubre del año pasado cursó y concluyó por la Universidad 
del Estado de California en Sacramento, el programa de Opera-
ción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual, así como tam-
bién logró certificarse por la Asociación Ambiental del Agua en 
California (California Water Environment Association) en Com-
petencia Eléctrica e Instrumental, además de haber concluido un 
curso en Mantenimiento y Distribución del Agua por la misma 
universidad.

En noviembre de este año busca certificarse en el programa de 
Operador de Tratamiento de Agua, lo que requirió fortalecer co-
nocimientos en materia de: fuentes de abastecimiento, procesos 
de tratamiento, operación y mantenimiento, procedimientos de 
laboratorio, tareas administrativas, regulación y matemáticas de 
tratamiento de agua, a través de la Universidad de California en 
Sacramento.

Se puede destacar la importancia de conocer la normatividad y 
criterios de otros organismos internacionales, compartir el cono-
cimiento y experiencia con miras de mejorar y estandarizar los 
servicios ambientales en un trabajo en conjunto.

En el grado de
Distribución de Agua Potable

SE CERTIFICA PERSONAL
DE LA CESPT  TIJUANA

Fuente: Comunicación Social CESPT Tijuana, Baja California

También logró certificarse en Operación de PTAR's y Competencia Eléctrica e Instrumental

Certificado emitido
por el Consejo Estatal
de Control del Agua

del Estado de
California.
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Con una inversión de 7.3 millones de pesos, el Gobierno Municipal 
de Culiacán, Sinaloa, que encabeza Sergio Torres Félix, entregó 
el sistema de agua potable a los habitantes de la comunidad de La 
Palma en la Sindicatura de El Salado, luego de contar por casi 50 
años con un servicio deficiente de suministro del vital líquido.

Acompañado del Gerente General de la JAPAC, Jesús Higuera 
Laura, el alcalde reconoció que el sistema de agua con el que 
contaban las 120 familias de esta comunidad, les dejaba más 
problemas que beneficios: “Por eso nos dimos a la tarea de conse-
guir los recursos, de etiquetarlos, y hacer esta importante inver-
sión para que los niños y jóvenes vivan con mejores condiciones 
de vida”, dijo.

“Los recursos que conseguimos y que administramos, son muy 
pocos para poder cumplir con todas la demandas y las necesi-
dades que tiene el pueblo de Culiacán, pero estamos tratando de 

distribuir esos recursos de manera equitativa entre las colonias y 
las comunidades del municipio”, comento el Presidente Muni-
cipal en su intervención.

Por su parte, el Gerente General de la JAPAC, Jesús Higuera 
Laura, comentó que esta comunidad contaba con un sistema de 
agua potable de casi 50 años de antigüedad, aunado a la mala 
calidad del agua que se les suministraba, por lo que esta inversión 
de más de 7 millones de pesos provenientes del municipio, repre-
senta un claro acto de justicia social.

Exhortó a los habitantes de La Palma a hacer un uso  racional del 
vital líquido, ya que para llegar hasta sus hogares hace un largo 
recorrido desde la Presa López Portillo, para dotarles de agua de 
excelente calidad como lo merecen.
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Fuente: Comunicación Social JAPAC Culiacán, Sinaloa

Con una inversión de 7.3 millones de pesos

JAPAC entrega
sistema de agua potable

Entregan sistema de agua potable a los habitantes de la comunidad de La Palma, en Culiacán, Sinaloa.
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Se inauguró en SAPAL la 1er Semana de Cultura Laboral, como 
parte del esfuerzo que realiza el Organismo Operador para 
promover entre sus colaboradores prácticas que contribuyan al 
proceso de armonización de las relaciones de trabajo.

Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impartió 
pláticas en SAPAL enfocadas a la inteligencia emocional para la 
prevención de riesgos y al conocimiento de los derechos y obliga-
ciones, tanto por parte del empleado como del empleador.

Enrique Torres aseguró que no hay un solo activo en SAPAL que 
valga más que su capital humano. La maquinaria y los equipos son 
accesorios que se pueden sustituir, pero una persona es irrempla-
zable.

Durante su intervención, Humberto García mencionó que la rea-
lización de este tipo de eventos permitirá construir una base 
sólida para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores, a 
través de la prevención de riesgos.

Por su parte, Pedro González citó la frase: “Todas las personas de 
éxito son aprendices de por vida”; y exhortó a los presentes a 
fortalecer sus conocimientos, a desarrollar nuevas habilidades, a 
cambiar de actitud y a ser trabajadores más profesionales, pero 
sobre todo, mejores personas.

Finalmente, Ángel Arellano afirmó que una de las políticas públi-
cas contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, es el relativo al trabajo digno y decente, objetivo para el que 
se requiere la formalización del empleo, a través de la seguridad 
social para garantizar la salud, el derecho para obtener una vi-
vienda, para adquirir un crédito y para la jubilación, concluyó.
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Fuente: Comunicación Social SAPAL León, Guanajuato

No hay un solo activo
que valga más que el capital humano

Promueve SAPAL cultura laboral
entre sus trabajadores

Permitirá salvaguardar
la salud y la vida de los trabajadores
a través de la prevención de riesgos

Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
impartió pláticas en SAPAL enfocadas a la inteligencia emocional

para la prevención de riesgos y al conocimiento
de los derechos y obligaciones.
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Para conmemorar el 90 aniversario de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo, Tamaulipas (COMAPA), ha 
iniciado una serie de actividades con la firme intención de hacer crecer la 
cultura del cuidado del agua en la población.

Por ello se han realizado diversos eventos enfocados al uso responsable y 
la preservación del agua, los cuales han sido dirigidos a todas las edades. 

El “Agua en mi Escuela” se realizó en la escuela primaria Salvador Novo 
en la colonia Reservas Territoriales, teniendo como principal propósito 
del programa el uso correcto del vital líquido a través de un show infantil. 
La presentación se realizó en esta institución ya que de acuerdo a esta-
dísticas de la COMAPA tiene el mayor consumo de agua en la ciudad, en 
comparación con otras escuelas de este nivel académico.

Delfino González Muñoz, Gerente General de COMAPA, indicó que el 
mayor consumo con el que cuenta la escuela es debido a diversas fugas 
que presenta su infraestructura, desde tubos rotos hasta fugas de agua 
en sus sanitarios.

“COMAPA inició sus servicios en 1926, y está cumpliendo 90 años, por lo 
cual es importante destacar que en sus inicios tenía una capacidad de 100 
litros por segundo, ahora tiene una capacidad de 2 mil 200, y así de esta 
manera se visualizan tanto el crecimiento de la ciudad como el de la 
población y de la propia COMAPA” mencionó González Muñoz.

Otra de las actividades fue la carrera “Corre por El Agua”, en la cual  parti-
ciparon más de 500 corredores con una meta de 5 kilómetros, misma que 
inició en las afueras de la Planta Centro y culminando en el mismo punto. 
En la carrera estuvieron presentes autoridades de la Dirección del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Deporte así como las propias autoridades 
de la COMAPA, quienes hicieron entrega de premios y medallas conme-
morativas del 90 aniversario a los participantes.

Además, se realizaron recorridos por la planta potabilizadora Centro 
para que las familias que estuvieron presentes conocieran el proceso que 
se lleva a cabo para la potabilización del vital líquido.

Posteriormente, se realizó el taller “Alto, revisa y arroja correctamente”, 
actividad dirigida a la ciudadanía en general, en la cual se abordó el daño 
que ocasiona el arrojar aceites o grasas a la línea de drenaje sanitario o 
pluvial, también se mostro qué acciones puede emprender la ciudadanía 
en sus hogares para el uso adecuado del recurso hídrico.

Con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del Organismo 
Operador, se enviará a los hogares junto con la facturación mensual una 
postal sobre la trayectoria histórica de la COMAPA en la ciudad.
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Fomentando la Cultura del Agua

Celebra COMAPA
su 90 Aniversario

Fuente: Comunicación Social COMAPA Nuevo Laredo, Tamaulipas

Personal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), impartió un curso de capacitación dirigido al personal 
operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 
(CMAS), con el objetivo de adquirir conocimientos y habilidades 
sobre el uso y manejo del gas cloro y preservar su integridad física, 
impulsando la creación de una cultura de prevención en materia 
de seguridad.

El curso se dividió en teórico y práctico; en la sesión teórica abor-
daron los temas de características del cloro, exposición a la salud, 
condiciones reglamentarias de su transportación y almacena-
miento, manejo seguro del gas cloro, seguridad y protección 
personal; y en la sesión practica se vieron maniobras con equipo 
de respiración autónoma y control de fuga en la válvula del conte-
nedor.

Estuvieron presentes el Subdirector de Operación y Manteni-
miento, el Jefe del Departamento de Calidad y Administración de 
Agua, el Jefe del Departamento Técnico de Operación, y el Ins-
tructor de la Oficina de Control de Calidad, así como personal de 
CMAS.

Fuente: Comunicación Social CAEV, Veracruz

Dirigido al personal operativo
de la CMAS

Imparte CAEV curso para
el uso y manejo de gas cloro

En la sesión práctica se abordaron maniobras con equipo
de respiración autónoma y control de fuga en la válvula del contenedor.
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Se llevó a cabo la inauguración del primer pozo didáctico de agua 
potable de la CAPAMH, con la participación del L.A.E. José 
Alejandro Aguilar López, junto con miembros del H. Consejo 
Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y 
funcionarios del H. Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala; 
asimismo, se realizó el encendido de las luces del tanque elevado 
que se encuentra en las instalaciones del pozo Nuevos Horizon-
tes.

El pozo ha sido automatizado para que realice el arranque y apa-
gado de la extracción del agua, dependiendo del nivel de almace-
namiento que presente el tanque elevado que regula la distribu-
ción hacia las colonias: Nuevos Horizontes, Fraccionamiento 
Ignacio Zaragoza, Casas Vivah, La Estación y Margen Derecho del 
Boulevard Yancuitlalpan; beneficiando así a poco más de 11,600 
personas de la ciudad de Huamantla.

El pozo de Nuevos Horizontes, en Huamantla, fue habilitado para 
desarrollar un programa didáctico de educación para el uso res-
ponsable del agua, dirigido principalmente a estudiantes de 
todos los niveles, informó el Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPAMH), Fernando Rodríguez 
de la Vega.

Precisó que personal de este Organismo Operador trabaja para 
difundir diferentes valores, que son transmitidos a la comunidad 
para crear una conciencia responsable hacia el uso racional y efi-
ciente del agua.

Añadió que este programa tiene como propósito lograr un cam-
bio positivo en la transformación y participación colectiva e indi-
vidual en torno al uso sustentable del agua, incidiendo en los 
procesos de comunicación, a través de los cuales, la sociedad 
recibe información, educación y capacitación, en relación con el 
uso del agua.

Apuntó que en este pozo didáctico los estudiantes conocen los 
mecanismos para extraer agua, potabilizarla y distribuirla. Todas 
las actividades están orientadas para que los estudiantes puedan 
identificar claramente la urgencia por instrumentar acciones de 
cuidado y uso racional del vital líquido, para reducir la explotación 
de los acuíferos y usar mejor este recurso que se está agotando.

CAPAMH enseña y recomienda reutilizar adecuadamente el lí-
quido y retener agua de lluvia, para que se recarguen por sí solos 
los mantos freáticos.

“La problemática es la sobreexplotación y contaminación de los 
mantos acuíferos, para lo cual en conjunto, autoridades y socie-
dad, debemos tomar acciones para no sacar más agua del sub-
suelo", refirió.

Fuente: Comunicación Social CAPAMH Huamantla, Tlaxcala

Como una extensión del Programa de Cultura del Agua que tiene 
la CAPAMH, este pozo será utilizado para la campaña de sensibi-
lización de niños, jóvenes y público en general; en la cual podrán 
conocer el trabajo que se realiza para llevar el vital líquido desde el 
subsuelo hasta la llave de su casa; todo ello con la finalidad de 
iniciar una "Cultura por el uso responsable del agua”.

Cabe mencionar que la Comisión de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio de Huamantla, ha contado con la colabora-
ción del COTAS (Comité Técnico de Aguas Subterráneas) del 
acuífero HLOP (Huamantla, Libres, Oriental, Perote), así como de 
la CONAGUA,  quienes han proporcionado material alusivo al 
cuidado del agua, mismo que se ha entregado a las instituciones 
educativas, para que sea difundido entre la población escolar de 
sus respectivas instituciones y fomentar con ello el inicio de una 
verdadera cultura por el uso responsable del agua.

INAUGURAN POZO
DIDÁCTICO DE AGUA POTABLETLAXCALA

Como una extensión del Programa
de Cultura del Agua de CAPAMH

En este pozo los
estudiantes conocen
los mecanismos para

extraer agua, potabilizarla
y distribuirla

Pozo Nuevos Horizontes, en Huamantla, Tlaxcala.
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Fuente: Comunicación Social AGUAKAN Quintana Roo

• El equipo “Rojo”, representante de la 
preparatoria La Salle de Playa del Car-

omen, ganó el primer lugar en el 8  Rally del 
Agua.

• Durante un día, más de 75 jóvenes reco-
rrieron la Quinta Avenida con el objetivo 
de aprender más sobre el agua.

Más de 75 estudiantes de diferentes colegios 
participaron el viernes 27 de mayo en el Rally 
del Agua “Música en Movimiento” organi-
zado por AGUAKAN, empresa concesionaria 
de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en los municipios de Benito Juá-
rez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad.

La competencia inició a las 8:00 de la mañana 
en “Coco Maya Beach & Night Club” de Playa 
del Carmen, con las palabras de bienvenida del 
Lic. Arturo Ortega, Subgerente Comercial de 
AGUAKAN de Playa del Carmen, quien des-
tacó la gran labor de AGUAKAN para concien-
tizar a la ciudadanía sobre la importancia de 
cuidar el vital líquido.

Divididos en grupos de 5 integrantes, los jó-
venes realizaron en cada estación pruebas 
tanto mentales como físicas demostrando su 
destreza y resistencia. Y el contribuir con una 
actividad social como el pintado de la barda de 
la escuela Secundaria Técnica Ignacio Zara-
goza.
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Asimismo, para ganar más puntos, los jóvenes 
tuvieron que estudiar una guía de preguntas 
elaborada por AGUAKAN sobre temas como el 
ciclo del agua, cómo llega el vital líquido a sus 
hogares, el tratamiento de las aguas residuales 
y las acciones que AGUAKAN lleva a cabo para 
contribuir a la protección de nuestro entorno.

El equipo ganador de la competencia fue el 
equipo Rojo de la secundaria La Salle Playa del 
Carmen, seguido por el equipo Lima de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 
(Playa del Carmen) y por el equipo Gris Claro 
de la secundaria La Salle Cancún, quien llegó en 
tercer lugar.

Desde el inicio, el Rally del Agua ha sido un 
evento que ha logrado la participación de más 
de Mil 250 jóvenes que busca motivarlos a que 
conozcan mejor su ciudad, que compitan sana-
mente entre amigos y al mismo tiempo crear 
conciencia de manera divertida sobre la impor-
tancia de cuidar el agua y el ambiente.

PUBLIREPORTAJE

Organizado por AGUAKAN

Gran éxito del 8° Rally
del Agua en Playa del Carmen

Primer Lugar

Staff
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Concluyeron al 100 por ciento las obras de la planta potabiliza-
dora Norponiente y próximamente iniciará operaciones, con las 
cuales se busca beneficiar a más de 250 mil habitantes del sector 
Norponiente de Nuevo Laredo.

Con una inversión superior de 87 millones de pesos y brindando 
cobertura a más de 30 colonias del poniente de la ciudad, se busca 
reducir el déficit de la falta de agua potable en el puente interna-
cional III y el parque industrial ORADEL.

La construcción de la planta potabilizadora se llevó a cabo con 
base al aumento considerable del índice demográfico que ha 
presentado la ciudad en los últimos 10 años, de acuerdo a estadís-
ticas realizadas.

Al iniciar operaciones la planta Norponiente, ésta logrará liberar 
la carga de trabajo que actualmente tiene la planta Suroriente, 
misma que únicamente brindará servicio al sector oriente de la 
ciudad, dando una mayor eficacia y cumpliendo con su labor en 
ambos sectores de la población.

Serán 200 litros por segundo con los cuales inicie operaciones la 
planta y se espera abastezca hasta 70 mil usuarios sin ningún con-
tratiempo; y se contempla que crezca hasta llegar a los 800 litros 
por segundo.

Para la inauguración sólo faltan detalles técnicos requeridos por 
la Secretaría de Salud, así como por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y la Comisión Internacional de Límites y 
Agua (CILA), y se efectuará en los primeros días de junio del 
presente, esperando contar con la presencia de autoridades del 
gobierno tanto del estado como municipales.

La Coordinación de Cultura del Agua, adscrita a la Comisión Es-
tatal de Agua y Saneamiento de Tabasco (CEAS), continúa 
llevando a cabo en varios municipios de la entidad diferentes 
actividades relacionadas con la protección, importancia y buen 
uso del agua.

En este sentido, destacan alrededor de 30 pláticas y talleres esco-
lares en diversos planteles de educación básica, con el objetivo de 
sensibilizar a la población estudiantil sobre el cuidado de los 
recursos hídricos y el medio ambiente, realizándose actividades 
como: Teatro guiñol “El capitán azul y su brigada planetaria”, 
“Cambio climático”, “Valor y cuidado del agua”, “Saneamiento”, 
“El Viaje Increíble”, “Paco el Pescado”, “Acarreando el agua” y “El 
globo terráqueo”; logrando una participación activa y entusiasta 
de más de mil 553 alumnos y 60 maestros de los municipios de 
Centro, Jalpa de Méndez, Emiliano Zapata, Nacajuca, Tacotalpa y 
Zona Metropolitana I y II.

Además, en colaboración con la CONAGUA y el Instituto de 
Protección Civil, se realizó un taller educativo denominado “El 
Hidrotón 2016”, con alumnos del CBTA. No. 93, del Ejido Ceibita 
1ra. Sección, Tacotalpa; donde los alumnos compartieron inquie-
tudes sobre el ahorro del agua y se comprometieron a realizar 
actividades encaminadas al cuidado del vital líquido en sus hoga-
res.

Asimismo, con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la 
Tierra, y contando con la participación de más de 80 alumnos, se 
realizó una plática escolar y campaña de reforestación en la Tele-
secundaria “Tomas Garrido Canabal”, de la ranchería El Cedro, 
Nacajuca; en la cual se elaboraron y expusieron carteles alusivos a 
esta fecha.
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Fuente: Comunicación Social COMAPA Nuevo Laredo, Tamaulipas Fuente: Comunicación Social CEAS Tabasco

En varios municipios
de Tabasco

Fomenta CEAS la protección
y buen uso del agua

CEAS Tabasco realizó pláticas y talleres
con alumnos de educación básica.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas

En junio inicia operaciones
planta potabilizadora

Norponiente

Planta potabilizadora Norponiente.  
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El Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, 
en compañía del Director General de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra, dio seguimiento al Proyecto 
de Reconversión del Proceso de Tratamiento de la Planta de Aguas Resi-
duales Sur.

En este marco, el mandatario estatal reconoció el interés del titular de 
CONAGUA por brindar apoyo y pronta solución a los problemas que 
aquejan a los queretanos en la zona sur; así como la estrecha coordina-
ción de la Federación con el estado por dar respuestas a las y los quereta-
nos.

“Hoy estamos orgullosos, porque es un día de buenas noticias, porque 
está aquí el Director General de la Comisión General del Agua… Es un 
aliado de las queretanas y los queretanos… Con su gran apoyo desde el 
primer momento que le expuse esto al Maestro Roberto, fue decir sí, 
hagan lo necesario”, dijo el gobernador.

El proyecto una vez concluido, beneficiará a más de 370 mil ciudadanos, 
al cabo de sus tres etapas la obra logrará la eliminación del desvío de 
aguas residuales sin tratamiento, disminuirá las emanaciones de gases 
generadores de malos olores, obteniendo como resultado una mejor 
calidad de vida en los queretanos; se prevé que los trabajos concluyan a 
finales del año 2017.

La inversión de la obra contempla recursos de CONAGUA por 140 mi-
llones de pesos, y del Gobierno del Estado, también con 140 millones de 
pesos, siendo un total de 280 millones de pesos para dar inicio a las licita-
ciones del proyecto.

“Van 140 millones de parte de la Comisión Nacional del Agua del 
Gobierno Federal… y el estado tiene que poner otros 140 millones de 
pesos, pero el dinero no es mío, es de todos ustedes, las queretanas y los 
queretanos… Este es un cambio, es algo que no se ve pero que si van a 
disfrutar”, enfatizó el gobernador.

Asimismo, el Jefe del Poder Ejecutivo destacó el trabajo de la ciudadanía 
por sumarse y entablar un diálogo con las autoridades para dar solución a 
sus necesidades.

“Yo reconozco sobre todo el interés y la sensibilidad de la participación 
ciudadana, yo creo que en este momento es lo más importante, la parti-
cipación de los ciudadanos que nos obligan a los gobiernos a voltear a ver 
las grandes necesidades de salud, de saneamiento y en este caso de 
olor”, refirió Domínguez Servién.

En su intervención, el Director General de la CONAGUA destacó la inicia-
tiva del mandatario estatal por buscar soluciones acertadas en la enti-
dad; de igual manera, mencionó que a través de las nuevas tecnologías 
se buscará la posibilidad de que la planta autogeneré su propia energía.

“Señor Gobernador, quiero reconocer esa voluntad de ver en esta planta 
no solamente un tema de olores, sino también en que tú ves en ella el 
proceso biológico de darle la vuelta al tema del agua en tu estado, mu-
chas felicidades por esa forma de pensar… Una de las cosas que yo voy a 
tratar de buscar es que le metamos también un poco más de dinero para 
que podamos ponerle unas celdas fotovoltaicas, gobernador, de manera 
que podamos generar energía limpia”, expresó el Director de la 
CONAGUA.

En el evento estuvieron presentes la Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Romy Rojas Garrido; el Vocal Ejecutivo de la CEA en el 
Estado, Enrique Abedrop Rodríguez; el Presidente Municipal de Corre-
gidora, Mauricio Kuri González; el Director Local de la CONAGUA, 
Jorge Lobo Crenier; entre otros.
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Fuente: Comunicación Social CEA Querétaro

Dan seguimiento federal, estatal y municipal

Proyecto de Reconversión de PTAR Sur en Querétaro

Vocal Ejecutivo de la CEA en el estado, Enrique Abedrop Rodríguez, en la presentación del Proyecto de Reconversión de la PTAR Sur.

Se prevé que los trabajos concluyan
a finales de 2017 y que la obra beneficiará

a más de 370 mil ciudadanos
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El Organismo Agua de Puebla para Todos se encuentra listo para 
enfrentar las lluvias que se prevén, al realizar de enero a abril del presente 
año el mantenimiento preventivo y correctivo en un total de 384 kilóme-
tros de la red de drenaje residual en Puebla capital y zona conurbada 
donde se tiene cobertura.

Para evitar inundaciones o fuertes encharcamiento en las principales 
vialidades de la ciudad, la empresa concesionaria del servicio de agua en 
Puebla desazolvó 384 mil metros lineales de tuberías, succionando 12 mil 
908 metros cúbicos de azolve y acarreo de escombro; retiró 4,343 metros 
cúbicos más de azolve con la succión de 5,564 pozos de visita y de 2,854 
coladeras; realizó el lavado de 2,032 metros cuadrados de pavimento y 
repuso 487 metros lineales de tubería.

Asimismo, realizó mantenimiento a un total de 9,170 accesorios hidráu-
licos tales como la reposición de 206 brocales completos, 116 tapas de 
pozos y coladeras y reposición de 371 rejillas, así como la rehabilitación 
de 59 pozos de visita.

Además, llevó a cabo acciones de video-inspección de la red de drenaje 
para dictaminar el estado de la tubería, inspeccionando en lo que va del 
año más de 24 mil 450 metros lineales de tubería de la red sanitaria.

Con el propósito de abastecer del vital líquido a la mayor parte la pobla-
ción zacatecana, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del 
Agua y Medio Ambiente (SAMA) implementó un plan de desarrollo 
hidráulico que a la fecha se ha cumplido en un cien por ciento de su meta.

Se han construido un total de 51 plantas de tratamiento de aguas resi-
duales con un funcionamiento completo y se tienen ocho más en proceso 
de construcción.

La cobertura de saneamiento de agua en el estado es de 1 mil 878.86 
litros, equivalente a un 72.61 por ciento, misma que es distribuida en un 
25 por ciento para los cultivos forrajeros, el 5 por ciento de usa en áreas 
verdes y el resto se vierte a los cuerpos receptores como arroyos y ríos.

El tratamiento de las aguas residuales ha sido un tema primordial desde 
inicios del sexenio actual, para darle solución al problema que se vivía de 
desabastecimiento de agua potable, siendo además uno de los estados 
con mayor producción agrícola en el país.

Los municipios que actualmente cuentan con este beneficio son: Chal-
chihuites, Guadalupe, Teúl de González Ortega, Monte Escobedo, Luis 
Moya, Sombrerete, Valparaíso, Tepechitlán, Genaro Codina, Huanusco, 
Tepetongo, Juchipila, Río Grande, Villanueva, Apozol, Francisco R. 

Cabe destacar que Agua de Puebla para Todos participa en el Comité 
Técnico para la Prevención de Inundaciones en el Municipio de Puebla 
y Zona Conurbada, conformado por dependencias del gobierno estatal, 
municipal y prestadores de servicio, teniendo identificados 50 puntos 
urbanos susceptibles de encharcamiento o inundación en Puebla capital, 
en los cuales se realizan acciones de carácter preventivo para hacer 
frente a la presente temporada de lluvias y evitar contingencias, corres-
pondiendo atender 27 de estos puntos a esta empresa prestadora del 
servicio en Puebla, en coordinación con las demás dependencias.

Murguía, Morelos, Tabasco, Jalpa, Nochistlán, Pinos, Sain Alto, Melchor 
Ocampo, Zacatecas, General Pánfilo Natera, Fresnillo, General Enrique 
Estrada, Joaquín Amaro, Morelos, Villa de Cos, Villa García, Santa María 
de la Paz, Momax, Susticacán, Calera de Víctor Rosales, Jerez de García 
Salinas, Trancoso, Villa González Ortega y Villanueva.

La inversión que se ha realizado para estas ac ciones es de 647 millones 
292 mil 139.10 pesos y se ha logrado beneficiar a un total de 718 mil 120 
habitantes.

Gracias a estos resultados, el Gobierno del Estado le sigue apostando a la 
construcción de las plantas de tratamiento para beneficiar a más zacate-
canos y abastecer del recurso natural que por derecho les pertenece.

Fuente: Comunicación Social Agua de Puebla para Todos

Fuente: Comunicación Social SAMA Zacatecas

Se realizó
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a un total de 9,170
accesorios hidráulicos.

Agua de Puebla para Todos

Desazolvan 384 km de la
red de drenaje sanitario

La inversión que se ha realizado es de 647 millones, y se
ha logrado beneficiar a un total de 718 mil 120 habitantes.

En el estado de Zacatecas

Más de 600 millones
invertidos en saneamiento



El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua de Mo-
relos (CEAGUA), Juan Carlos Valencia Vargas, presentó los 
resultados del Conteo de Población y Vivienda 2015 del INEGI, los 
cuales arrojan que durante la administración del gobernador 
Graco Ramírez Garrido Abreu, 167 mil 209 morelenses más han 
sido incorporados al servicio de agua potable y 133 mil 270 más a 
las redes sanitarias y de alcantarillado.

“Esto nos lleva a confirmar los datos que el gobernador dio recien-
temente en su informe de gobierno, pero nos dan mayor certeza 
porque esta información proviene del censo y conteo de pobla-
ción y vivienda; en el caso del censo es una verificación casa por 
casa; y en el caso del conteo es una muestra muy amplia de quie-
nes tienen acceso al servicio de agua y alcantarillado”, explicó 
Valencia Vargas en conferencia de prensa.

En el desglose de los datos expuso que en 2012 las zonas de mayor 
escasez de agua potable eran mayormente notorias en los muni-
cipios de los Altos de Morelos y en el acuífero de Tepalcingo – 
Axochiapan, por lo que se convirtieron en dos zonas de atención 
prioritarias que lograron recuperarse gracias a las gestiones e 
inversiones hechas por el gobierno estatal.

Por estas acciones, informó que hoy 57 mil 563 habitantes más de 
los municipios que conforman los Altos de Morelos como Huitzi-
lac, Tepoztlán, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan Atlatlahucan, 
Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan y Temoac, tienen agua 
potable dentro de la vivienda y en su terreno.

Finalmente, refirió que en los municipios de Tepalcingo y Axo-
chiapan, que se abastecen con agua del acuífero de la zona 
oriente, se han beneficiado aproximadamente 23 mil 619 habi-
tantes que antes no contaban con agua potable.

“Esto lo hemos logrado con inversiones como ollas de agua, tan-
ques de almacenamiento de agua, redes de agua potable, entre 
otras acciones. Estos son datos comprobables, son datos que 
están en el censo de población y vivienda, en el conteo de pobla-
ción y vivienda del año 2015”, acotó.
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Fuente: Comunicación Social CEAGUA Morelos

Y 133 mil más, servicio sanitario y alcantarillado

CEAGUA 167 mil morelenses
más tienen agua potable

Gracias a la gestión en inversiones
167 mil 209 morelenses más

han sido incorporados al
servicio de agua potable.

El secretario ejecutivo de la CEAGUA
destacó que esto se ha logrado

gracias a la gestión en inversiones
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Las fronteras de México y Estados Unidos están más dinámicas 
que nunca. Así se puso de manifiesto en la reciente reunión del 
US-México Joint Working Committee Meeting (JWC), en la que 
participaron directivos de los programas vigentes.

El JWC es un grupo binacional de expertos cuyo principal objetivo 
es cooperar en la planeación del transporte terrestre en la fron-
tera compartida por los dos países. Además se enfoca en que los 
cruces fronterizos sean seguros y eficientes.

Forman parte de este Comité Binacional representantes de la 
Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Admi-
nistration), Departamento de Estado y de Transporte de 
Estados Unidos, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Comu-
nicaciones y Transportes de México; los cuatro Departamentos 
de Transporte de los estados fronterizos de EE.UU. y de los seis 
estados mexicanos. Participan además expertos de la Adminis-
tración de Servicios Generales, Aduanas y Protección de Fron-
teras de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos.

La reunión fue inaugurada por Jaime Rodríguez Calderón, 
Gobernador del Estado de Nuevo León, y por el Secretario de 
Obras Públicas de ese estado, Jesús Humberto Torres Padilla. En 
este evento de líderes fronterizos, estuvieron presentes: David 
Kim y Tricia Harr de FHWA; Román Fernández, en representa-
ción de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Carlos Olmedo, 
de la ciudad de El Paso; y María Elena Giner, Administradora 
General de la COCEF, entre otras personalidades.

Marco Frías, Director General Adjunto de Desarrollo Carretero de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destacó que 
esta reunión se convirtió en la plataforma para actualizar la infor-
mación acerca de los proyectos en marcha, así como las inver-
siones que se aproximan en toda la zona.

María Elena Giner, titular de la COCEF, presentó la Iniciativa de 
Infraestructura Verde que este organismo y el Banco de Desa-
rrollo de América del Norte (BDAN) impulsan en la región fron-
teriza. Dijo que con este programa se busca contribuir a mejorar 
el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de esta 
región, fomentando el mejor aprovechamiento de recursos natu-
rales, con “mejores prácticas en vialidades, guarniciones y ban-
quetas, para que los municipios aprovechen más los espacios e 
instalen infraestructura verde con elementos que permitan un 
mejor aprovechamiento de los espacios disponibles, con una 
mejor captura del agua de lluvia in situ y se fomente el uso de 
plantas nativas y la restauración de ecosistemas regionales”, 
expresó Giner.

Asimismo, se refirió al papel de la COCEF y el BDAN en la fron-
tera, con un impacto importante en proyectos de agua y sanea-
miento, manejo de residuos sólidos, pavimentación y energías 
renovables principalmente. Se refirió en especial a otros sectores 
en los que se espera tener un impacto importante, como desa-
rrollo municipal, transporte público, uso eficiente de energías 
limpias, producción de bienes y servicios para la protección al 
medio ambiente, cruces internacionales, entre otros, que per-
mitan minimizar el impacto negativo al medio ambiente, indicó la 
titular de BECC.
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Fuente: COCEF

Fue presentada por la Administradora General de COCEF
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María Elena Giner, Administradora de COCEF,
presenta la Iniciativa de Infraestructura Verde.
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El Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA), Puebla, Luis 
Enrique Coca Vázquez, anunció la puesta en marcha del programa 
de Uso Eficiente del Agua para el sector empresarial y con ello otor-
gar una Certificación de Empresas Socialmente Responsables en el 
Cuidado y Uso del Agua.

Al respecto, el titular del Organismo sostuvo que con este nuevo pro-
yecto se pretende generar la inclusión empresarial a los programas 
de concientización del uso responsable del vital líquido, que actual-
mente implementa SOAPAMA con diversos sectores de la sociedad.

Agregó que la meta es contribuir a que dicha participación sea un 
elemento de bienestar social, desarrollo económico y preservación 
ambiental en el municipio, en virtud que el Organismo Operador 
brinda servicio a más de 3 mil usuarios comerciales y 9 del rubro in-
dustrial.

Detalló que serán siete puntos de acción, entre los cuales se en-
cuentra el acercamiento con sector empresarial, diagnóstico para 
conocer las áreas de oportunidad, programa de detención de fugas, 
reunión informativa con la plantilla laboral, compromiso de ac ción, 
verificación de la misma y certificación.

Con este proyecto, el Organismo Operador busca entre otros benefi-
cios, que empresas, comercios y hoteles de la ciudad obtengan aho-
rros en el consumo del agua.

Aseguró que con este proceso rápido y sencillo, las empresas tendrán 
como beneficio principal ahorros en el consumo del vital líquido, que 
se verán reflejados en su facturación, además de que tendrán una 
plantilla laboral capacitada con un esquema de protección en el cui-
dado del agua.

Finalmente, el funcionario indicó que sostendrán nuevos acerca-
mientos con organismos empresariales y asociaciones de hoteleros, 
no obstante –dijo- “estamos con los brazos abiertos para que nos 
visiten o pidan informes en el área de Cultura del Agua de SOAPAMA, 
a fin de sumar más empresas a esta noble causa.

NOTICIAS DEL SECTOR

Fuente: Comunicación Social SOAPAMA Atlixco, Puebla

En los diferentes niveles del gobierno federal, estatal, municipal y 
organizaciones no gubernamentales, se ha generado una serie de 
proyectos y programas destinados al consumo responsable del agua.

En el estado de Oaxaca, la administración que encabeza Gabino Cué 
emprendió una serie de actividades programadas para inducir entre 
los capitalinos oaxaqueños una nueva actitud sobre el uso del vital 
líquido.

Gracias a estas estrategias de comunicación social, hemos avanzado 
de manera particular con la población infantil, pues en este sector 
está el cambio de actitud verdadero frente a tan importante tema.

Pero somos la población adulta quienes debemos tener más oportu-
nidades de desarrollo y compromiso para fomentar el consumo 
responsable del agua. Es tiempo de generar nuevos términos y defi-
niciones.

Por ejemplo, es importante debatir el uso excesivo de la palabra 
“ahorrar” en materia de Cultura del Agua. Este término fue funda-
mental en toda campaña; sin embargo, es importante reflexionar en 
que el agua no se puede ahorrar, se puede usar, almacenar, utilizar y 
disponer de ella de manera responsable.

En SAPAO estamos trabajando para implementar la frase “consumo 
responsable”, pues de ello depende si tenemos una disponibilidad 
suficiente del líquido.

Para fortalecer lo anteriormente mencionado, hemos implemen-
tado obras teatrales, coordinando esfuerzos con las dependencias 
federales y estatales en conmemoraciones como el Día Mundial del 
Agua.

Como sociedad, debemos ser parte fundamental en la construcción 
de una nueva actitud. Una actitud responsable, eficiente y compro-
metida con el medio ambiente y con nosotros mismos.

Fuente: Comunicación Social SAPAO Oaxaca

SAPAO Oaxaca

Necesario construir una nueva
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Implementa SOAPAMA
programa de uso

eficiente del agua

Con este nuevo proyecto se pretende generar la inclusión
empresarial a los programas de concientización

del uso responsable del agua.



Con una inversión de más de 253 millones de pesos se inició la 
construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en 
la ciudad de Delicias, Chihuahua, para reutilizar el líquido en riego 
de parques y jardines, la industria y el cultivo; así como la cons-
trucción de un parque recreativo con un lago artificial, para bene-
ficiar a casi 120 mil personas.

Con las plantas de tratamiento Sur de Juárez y Norte de Delicias, 
el estado de Chihuahua se pone a la vanguardia nacional en la 
cogeneración de energía eléctrica.

La planta Norte tendrá una capacidad de 370 litros por segundo y 
en la planta Poniente se efectuará un pre-tratamiento con una 
capacidad de 120 litros por segundo para envío de tratamiento 
final a la Norte. El tipo de tratamiento será mecanizado a base de 
lodos activados, para un nivel de tratamiento secundario.

La planta de tratamiento tendrá el siguiente proceso: Cárcamos 
de bombeo, cribado mecanizado (cribado medio y fino), desare-
nado mecanizado, medición (parshall y ultrasónico), sedimenta-
ción primaria, reactor biológico, sedimentación o clarificador 
secundario y desinfección. Para el reúso del agua se instalará una 
red morada para riego de áreas verdes, industria y riego agrícola 
de la región para mejorar el tipo de cultivo.

Adicionalmente, la planta Norte Delicias contará con un área de 
amortiguamiento que incluirá un lago de agua tratada, sendas 
para caminata, áreas de usos múltiples, área de juegos infantiles, 
canchas de básquetbol, mirador con tobogán y barrera de áreas 
verdes.

Una vez concluidas las plantas, la cobertura de saneamiento en 
Delicias será del 100 por ciento.

Esta obra se suma a los más de mil 580 proyectos hidráulicos que 
se han realizado a lo largo y ancho de la entidad en este sexenio, 
con una inversión sin precedente en esta área de más de 4 mil 463 
millones de pesos, mejorando considerablemente las condi-
ciones de vida de la población.
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Fuente: Comunicación Social JCAS, Chihuahua

En Ciudad Delicias,
Chihuahua

INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO

Con las plantas Sur de Juárez
y Norte de Delicias Chihuahua

se pone a la vanguardia nacional
en la cogeneración de

energía eléctrica

Banderazo para la construcción de las plantas de tratamiento en Delicias, Chihuahua.



El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA), Puebla, fue reco-
nocido por la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma-
ción (CANACINTRA) Delegación Puebla, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) Dirección Local y la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes entregaron al 
SOAPAMA el 1er. Reconocimiento a la Gestión Integral del 
Agua Puebla 2016 por las buenas prácticas y proyectos en ma-
teria de reúso del agua, logrando un uso eficiente del vital líquido.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio José María Morelos y 
Pavón de la Facultad de Derecho de la BUAP, donde el Comité 
Organizador entregó al SOAPAMA este reconocimiento por el 
proyecto “Aprovechamiento del 100% del agua tratada”. Es im-
portante señalar que desde el 2012 la planta de tratamiento 
Cantarranas cumple con la normativa oficial que establece la 
CONAGUA, lo que la convirtió en la primera planta en el estado 
de Puebla en cumplir con estos lineamientos, haciéndola acree-
dora a subsidios federales por su buena operación.

Al respecto el Director del Organismo, Luis Enrique Coca, enfa-
tizó que el personal y el Consejo de Administración se sienten 
orgullosos y motivados por esta distinción; y consideró que ello 
contribuye de manera sustancial a que SOAPAMA continúe desa-
rrollando proyectos que ayuden a mejorar la sustentabilidad del 
agua en Atlixco.

En este evento estuvieron presentes el Ing. Horacio Peredo El-
guero, Presidente de la CANACINTRA Puebla; Dr. German 
Sierra Sánchez, Director Local de la CONAGUA; y Mtro. Manuel 
Sandoval Delgado, Secretario Administrativo de la BUAP.

El SOAPAMA recibe este reconocimiento en la Categoría de Orga-
nismos Operadores, ya que la convocatoria que emitieron la 
CANACINTRA y la CONAGUA también fue para el sector empre-
sarial y sector educativo del estado de Puebla.

Finalmente, Coca Vázquez subrayó que la institución se ha distin-
guido por ser un Organismo innovador, al tener personal que se 
destaca por su capacidad y profesionalismo; y añadió que estas 
propuestas han consolidado al SOAPAMA como un referente y 
modelo a seguir a nivel estatal.

Fuente: Comunicación Social SOAPAMA Atlixco, Puebla

SOAPAMA lo obtiene en Categoría Organismos Operadores

1er. Reconocimiento a la
Gestión Integral del Agua Puebla 2016

Le otorgan este reconocimiento
por el proyecto

“Aprovechamiento del 100%
del agua tratada”

Entregan a SOAPAMA Atlixco Reconocimiento a la
Gestión Integral del Agua en Puebla.
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Al respecto, el Ing. Arturo Garza Jiménez, Gerente General de SIMAS 
Piedras Negras, quien tuvo participación en el taller con la presentación 
de “Caso de Éxito”, confirmó que este Organismo contaba ya con un 
avance previo a la Red, con la auditoría energética que financió la COCEF 
en 2013, y que se empezó a aplicar en el mes de diciembre del 2014 con el 
inicio del proceso de adquisición de nuevos equipos de bombeo y otras 
acciones establecidas en ese proyecto. “Esto ha generado remanentes 
económicos importantes para el Organismo en una primera etapa, pues 
en ocho meses se han logrado ahorros de seis y medio millones de pesos, 
lo que representa un 40% en economía respecto a facturaciones ante-
riores en el mismo período, superando incluso la meta establecida en el 
proyecto, lo que lo convierte en un gran logro para el Sistema”, mencionó 
el funcionario.

Y agregó: “En cuanto al consumo energético, hemos logrado un 10% de 
ahorro, pero económicamente ahora estamos en posibilidades de imple-
mentar una segunda etapa con el objetivo de lograr alcanzar el 28% de 
mejora en nuestro consumo de energía eléctrica, que es lo que proyecta 
el estudio”. Y en relación a la importancia de esta Red recalcó: “Es vital 
que aprendamos a interactuar con otros Organismos y dejar la burbuja 
en la que generalmente nos encontramos. Podemos aprender de las 
buenas prácticas de otros y compartir nuestras propias experiencias. Eso 
a la larga nos ayudará a todos a mejorar y ser más eficientes”.

En este Tercer Taller de la Red de Aprendizaje de Eficiencia Energética 
asistieron los Organismos de Castaños, Cuatro Ciénegas, Monclova, 
Parras de la Fuente, San Buenaventura y de Nuevo Poblado de Fresnillo 
(Frontera) y Piedras Negras. Tras la clausura del evento, se llevó a cabo 
una visita de campo a la estación de bombeo Río Bravo y la planta potabi-
lizadora No. 2 de SIMAS Piedras Negras.

El Cuarto Taller de la Red se llevará a cabo a fines del mes de junio en el 
municipio de Parras de la Fuente.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras 
(SIMAS), Coahuila, fue el anfitrión de la Tercera Reunión de Organismos 
Operadores de Agua del Estado de Coahuila adheridos a la Red de 
Aprendizaje de Eficiencia Energética, programa producto de un es-
fuerzo conjunto entre la Comisión de Cooperación Ecológica Fronte-
riza (COCEF), el Grupo de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ) y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).

Fernando Ortiz, Gerente de Programas de la COCEF, dijo que el objetivo 
de este Tercer Taller fue darle seguimiento a los avances del programa, 
buscando mayor eficiencia en el uso de energía eléctrica y, por ende, 
hacer llegar recursos además de ahorros económicos durante el trans-
curso de un año a los Sistemas de agua potable. Indicó que “este esfuerzo 
inició con la firma de un convenio con catorce de los Organismos Opera-
dores de Coahuila a finales del 2015”.

Desde entonces, señaló, “hemos venido trabajando en un taller inicial, 
vamos en el tercero con sede aquí en Piedras Negras y ya antes lo tuvi-
mos en Saltillo y Monclova”. Y agregó que con el apoyo de consultores 
externos, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (IMTA), se identificaron medidas específicas en instala-
ciones de bombeo de los Organismos Operadores. “En este tercer taller 
se establecieron compromisos para la implementación de algunas de las 
metas que se les han planteado”, señaló el funcionario binacional.

Se anunció en el taller que a los Organismos Operadores se les brindará 
capacitación formal en tres estándares de competencia establecidos por 
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competen-
cias Laborales (CONOCER), como son: la vigilancia de la operación, 
mantenimiento electromecánico y control de la eficiencia en estaciones 
de bombeo de agua potable. Por otra parte, se informó que en el caso del 
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, inde-
pendientemente de la Red,  la COCEF apoyó en la realización de una 
auditoría de energía a detalle con resultados exitosos en cuanto a eco-
nomía del Organismo.

Fuente: Comunicación Social SIMAS Piedras Negras, Coahuila

Participaron Organismos Operadores de Coahuila

Tercer Taller de la Red de Aprendizaje
de Eficiencia Energética

Foto oficial del Taller de la Red de Aprendizaje de Eficiencia Energética.
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El Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcanta-
rillado de Puerto Vallarta (SEAPAL) se encuentra entre los Orga-
nismos Operadores del país con los índices más altos de aprove-
chamiento del agua potable que se produce con respecto a su 
facturación.

Así lo dio a conocer el Director General del Organismo, César 
Abarca Gutiérrez, quien precisó que la institución registró una 
eficiencia física del 71.5% durante el año 2015, lo que supera 
ampliamente el promedio nacional del 52% en este indicador.

Lo anterior -explica- representa que 7.2 de cada 10 litros de agua 
potable que se producen en las 34 fuentes de abastecimiento del 
sistema, son medidos y facturados en el área de Calificación y 
Catastro, lo cual además significa que las pérdidas físicas del vital 
líquido en el municipio se ubican en el orden del 28.5%.

El titular de la paraestatal, relató que estas pérdidas físicas, son 
ocasionadas en mayor parte por el uso de tomas clandestinas o 
ilegales, y por fugas en las tuberías de la red de distribución y 
tomas domiciliarias.

Abarca Gutiérrez destacó que la continuidad y coordinación en el 
trabajo que se ejecuta en las áreas comerciales y operativas del 
Organismo, ha permitido a SEAPAL ser un referente nacional en 
este rubro y establecerse junto a otros Organismos destacados, 
entre los que se encuentran Monterrey, Tijuana, Mexicali, Tecate 
y Ensenada.

Por su parte, Alejandro Padilla Viorato, responsable del área de 
Distribución de Agua Potable, señaló que uno de los temas funda-
mentales es la rehabilitación de más de 10 mil metros lineales de 
tubería hidráulica durante el año anterior.

Agregó que también destaca la instalación de 16 válvulas para 
regular la presión en la red, la sectorización de circuitos en colo-
nias como Versalles o 5 de Diciembre y la ampliación de puntos de 
macromedición, temas que han sido fundamentales para lograr 
los objetivos planteados desde la Dirección del Organismo.

“Con ello hemos continuado llevando un servicio de calidad a 
nuestros usuarios, aprovechando satisfactoriamente el agua 
certificada que se produce en Puerto Vallarta, lo que además nos 
permite continuar en la gestión de recursos federales, para llevar 
el vital recurso a más vallartenses”, culminó.
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Fuente: Comunicación Social SEAPAL Puerto Vallarta, Jalisco

Registra un índice muy por arriba de la media nacional

Ratifica SEAPAL liderazgo
nacional en indicadores de eficiencia

Se encuentra entre los Organismos del país con los índices más altos
de aprovechamiento del agua potable que produce y su facturación

César Abarca Gutiérrez precisó que SEAPAL
registró una eficiencia física del 71.5% durante el año 2015.



Con una inversión de más de tres millones de pesos, el Presidente 
Municipal de Cuatitlán Izcalli, Edomex, Víctor Estrada Garibay, 
en compañía de la Directora General de OPERAGUA, Abigail 
Yépez Magaña, la Presidenta del DIF Municipal, América Rangel 
Gutiérrez, y la Directora del DIF Municipal, Natalia Reyes Flores, 
dieron el banderazo de inicio de obra que permitirá evitar daños al 
patrimonio de los vecinos de la Av. Jorge Jiménez Cantú, a la 
altura de la entrada al pueblo de San Juan Atlamica, además de 
beneficiar a las personas y vehículos que circulan por esta impor-
tante vía de comunicación.

El pasado sábado 9 de abril en un breve pero emotivo acto, ini-
ciaron los trabajos de la obra “Construcción y Equipamiento de la 
Planta de Bombeo con Capacidad de Desalojo de 315 litros por 
segundo, Incluye Tubería de Descarga”, que permitirá evitar inun-
daciones que llegaban a alcanzar hasta el 1.20 mts. de altura y que 
año tras año padecían los vecinos de esta importante avenida.

El Presidente Municipal Víctor Estrada Garibay, en el mensaje 
que dio a los asistentes comentó: “Hoy se cumplen 100 días de 
labores de esta administración, es con acciones que beneficien a 
la ciudadanía con lo que se debe celebrar y no con actos osten-
tosos de gobierno, que el ciudadano ya no aprueba”. Ofreció ade-
más cifras importantes de los trabajos que OPERAGUA ha reali-
zado para beneficio de los ciudadanos en estos primeros 100 días 
de trabajo.

Por su parte la Directora General de OPERAGUA, Abigail Yépez 
Magaña, habló sobre las características de esta obra, que tendrá 
un costo de $ 3'471,029.72 m.n. (tres millones cuatrocientos 
setenta y un mil veintinueve pesos 72/100 m.n.) que incluye una 
bomba con capacidad de desfogue de 315 lt/s, un motor eléctrico 
de 75 hp y 600 m de tubería; con lo cual se dará respuesta a la 
temporada de lluvias y a las inundaciones que constantemente se 
presentan y dañan el patrimonio de los habitantes de esta zona.

Fuente: Comunicación Social OPERAGUA Izcalli, Edomex

Para beneficiar a más de 47,000 izcallenses en Edomex

INICIA IMPORTANTE OBRA
QUE EVITARÁ INUNDACIONES

Introducción de tubería en el municipio de Izcalli.

Contra las inundaciones, lo mejor es la prevención
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Trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
San Francisco (SAPAF), Guanajuato, conocieron el caso de éxito 
del Organismo Operador de agua de Monterrey (SADM) en la 
implementación del sistema de calidad bajo la Norma ISO 
9001:2008.

Alma Elisa Montoya Rodríguez, Gerente de Gestión de la Cali-
dad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, fue la encar-
gada de impartir la charla en el auditorio “Francisco Garibay” de la 
Casa de la Cultura.

Lo anterior, luego de que el SAPAF se convirtiera en el único Orga-
nismo Operador de agua del estado de Guanajuato que en la 
actualidad cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
certificación ISO 9001:2008.

Montoya Rodríguez explicó que Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey cuenta con 110 años de creación y actualmente es el 
único Organismo Operador a nivel nacional con la totalidad de sus 
208 procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008.

Por ello, exhortó a los trabajadores del SAPAF, sobre todo a los 
encargados de procesos, a estar conscientes de lo que hacen, 
cómo lo hacen, actualizarse y fortalecer la imagen del SAPAF.

Además, exhortó a aumentar el grado de satisfacción de los usua-
rios de San Francisco del Rincón para que disminuyan las quejas y 
reportes.

Posterior a la presentación, la Directora General del SAPAF, Rosa 
Sánchez Castellanos Iturbe, entregó un reconocimiento a Alma 
Elisa Montoya Rodríguez por su destacada participación en la 
conferencia titulada “Caso de éxito en la implementación de un 
sistema de calidad en un Organismo Operador”.

Finalmente, Sánchez Castellanos Iturbe entregó el certificado 
ISO 9001:2008 al personal del SAPAF, que es dueño de proceso y 
durante más de un año estuvieron realizando mejoras para recibir 
la certificación.
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Fuente: Comunicación Social SAPAF San Francisco, Guanajuato

En implementación del sistema de calidad

Comparte SADM caso de éxito al personal del SAPAF

SAPAF es el único Organismo
del estado de Guanajuato que cuenta

con un Sistema de Gestión de Calidad
bajo la certificación ISO 9001:2008

Entregan el certificado ISO 9001:2008 al personal del SAPAF.



Las comunidades son grupos de personas con intereses e ideas comu-
nes, pero a menudo algunos de sus integrantes tienen diferentes formas 
de pensar, por lo que en ocasiones no es fácil ponerse de acuerdo y se 
genera algún conflicto en el que algunos de ellos quizás no estén dis-
puestos a resolver los problemas, aunque por fortuna, casi siempre, la 
mayoría antepone el bien común a sus propios intereses.

La identidad de la gente de una comunidad está determinada por su 
historia, por sus antecedentes culturales, por sus condiciones socioeco-
nómicas y ambientales. Hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes y 
niños tienen diferentes necesidades, distintas formas de acceder a los 
recursos y a las áreas en las que pueden tomar decisiones.

Sin embargo, todos tienen el derecho a contribuir equitativamente y a 
beneficiarse de las actividades de desarrollo, haciendo así necesaria la 
participación en actividades de identificación de problemas, resolución 
de conflictos y gestión conjunta de intereses comunes. El sistema de 
suministro de agua potable es uno de esos intereses comunes, sobre 
todo en comunidades rurales y periurbanas de México.

La gestión comunitaria es un espacio desde el cual es posible realizar 
prácticas sociales sobre nuestra comunidad para mejorar la calidad de 
vida de los miembros; de esta manera, cada uno de los integrantes de la 
colectividad puede contribuir con su acción creadora a la construcción de 
una sociedad más justa, creando su espacio en la misma y sintiéndose 
parte importante de ésta.

Según algunos expertos, en esencia, la cuestión de la gestión comuni-
taria sobre los sistemas de suministro de agua se enfoca en: ¿Quién ges-
tiona qué, con qué herramientas y con el apoyo de quién para que la 
comunidad en su conjunto salga beneficiada? Y señalan que para que 
esto suceda se requiere un ambiente facilitador que realmente apoye la 
gestión basada en la comunidad.

El Dr. Pablo Vagliente, Director del Programa Acceso al Agua, de la Fun-
dación Avina, comenta que actualmente en América Latina se siente ya 
un creciente y gradual apoyo hacia la gestión comunitaria del agua para 
el consumo humano; y que existen las condiciones, experiencias y herra-
mientas para que los procesos de fortalecimiento de las OCSAS se tra-
duzcan en una multiplicación de soluciones de agua. Y afirma que México 
puede hacer una enorme contribución en esa dirección.

Las comunidades organizadas en la gestión del agua por ellos y para ellos 
mismos deben cuidar y respetar las fuentes de agua, deben darle un res-
piro a la naturaleza, a los ecosistemas, porque cuando hablamos de agua 
y de la madre tierra estamos hablando de nosotros mismos. Piensa en 
eso.

Recuerda que Letras de Agua nació para que los lectores de Agua y 
Saneamiento adeptos a la escritura de poesía tengan un espacio en el 
cual puedan compartir con todos nosotros aquellos textos en los que 
hayan plasmado las infinitas voces del agua. Manda tus poemas o prosas 
poéticas a:
mauro.benitez.aneas@hotmail.com
julio-valtierra@aguaysaneamiento.com

Por: Julio Alberto Valtierra / UNRULY Comunicación

El lado cultural hídrico

POESÍA
GESTIÓN COMUNITARIA
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