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En cada cuerpo de agua contami-
nado, cada río intervenido, acuí-

fero sobreexplotado, territorio de-
vastado, en cada lago, río, canal 
urbanizado; se juega la pregunta 
de cómo vamos a vivir.

 “Lo que está ligado a la vida 
no puede entrar al mercado. Quien 
controla el agua, controla la vida”. Así 
plantea el ecologista y filósofo Leonardo 
Boff uno de los dilemas más urgentes que 
enfrentamos en el mundo contemporáneo. 
Con ese desafío retomamos aquí la tarea de abordar 
problemas en los que el conocimiento producido desde las 
ciencias sociales y naturales, en diálogo con otros saberes, 
puede contribuir a una toma de postura informada por parte 
de los grupos y comunidades afectados. La publicación Clavi-
gero asume este compromiso desde el ITESO, como heredera 
del suplemento Clavius que se publicó durante más de cuatro 
años. Hoy se integran a este proyecto el Departamento de 
Psicología, Salud y Educación, el Departamento de Estudios 
Socioculturales, la Oficina de Publicaciones y el Centro de In-
vestigación y Formación Social del ITESO. Este proyecto edi-
torial se reconoce en el pensamiento de aquellos que como 
Francisco Xavier Clavigero, hace más de doscientos años, y 
actualmente el papa Francisco, han privilegiado la voz de los 
sin voz y han promovido la crítica, desde el conocimiento, a 
los valores impuestos por los grupos dominantes.

En este primer número el eje central lo conforman el agua 
y el territorio como componentes indisociables: el agua cons-
tituye y convoca, el territorio identifica y arraiga, ambos condi-
cionan y determinan la existencia de la vida. El estado crítico 
del equilibrio planetario, que reportan con mayor urgencia 
grupos científicos y organismos internacionales, pone en riesgo 
la subsistencia y la calidad de vida de una proporción cada 
vez más grande de la población mundial. 

La creciente e incontrolada expansión urbana, la explota-
ción desmedida de los acuíferos, la falta de una visión integral 
en la gestión del agua, las amenazas persistentes a bosques y 
cuerpos de agua, la disparidad de voces en el espacio mediá-
tico y redes sociales, nos muestran al territorio y al agua como 
elementos altamente vulnerables en las ciudades, en disputa 
económica, social y política. A través de las páginas de Clavi-
gero buscamos dar cuenta de algunas de las múltiples facetas 
que presentan dichos problemas cada vez más graves y acu-
ciantes en el área metropolitana de Guadalajara (AMG), desde 
la visión de los que han estudiado y producido conocimiento 
en diversos campos y desde diferentes trincheras. Intenta-

mos proporcionar una alternativa 
a la visión meramente técnica o 
ingenieril, colocando una visión 
integral que incorpore también 
factores económicos, políticos y 
sociales, complementando y tam-

bién en ocasiones cuestionando 
las visiones y propuestas técnicas. 

Hemos acudido a la entrevista a 
especialistas como forma de acerca-

miento a las investigaciones. Colaboran en 
su realización Paloma Martínez, egresada de 

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del 
ITESO, y Violeta Meléndez, periodista ambiental. Desde la 
geopolítica del agua se colocan las propuestas de investiga-
dores como Mario López y Heliodoro Ochoa para compren-
der la gestación y los orígenes de la actual problemática de 
abastecimiento en el territorio que constituyen el AMG; el 
problema de la gestión del agua y sus desafíos en el ámbi-
to urbano se abordan a través de una entrevista a Rodrigo 
Flores. Los ríos urbanos y su papel en el “ecosistema ciudad”, 
como asunto crucial en el marco de la planeación de la me-
trópoli, es explicado y referido por Javier Clausen. Jaime Eloy 
Ruiz comenta la situación crítica del ciclo hidrológico en el 
AMG y el papel del bosque La Primavera en este complejo 
sistema. 

También se muestra el severo problema de la cuenca del 
río Santiago, retomando la nunca atendida macro recomen-
dación del año 2009. En contraparte, se presenta también 
el caso de un proyecto propositivo y alentador, de restaura-
ción de bosque y agua en un espacio enclavado en la ciu-
dad, realizado por el colectivo Pro Bosque Pedagógico del 
Agua. Contamos con la valiosa contribución de uno de los 
más prestigiados periodistas ambientales de México, Agustín 
del Castillo, quien coloca los problemas y vicisitudes de esta 
rama del quehacer periodístico. 

El infográfico de las páginas centrales se presenta a 
modo de referente general y guía de lectura para relacionar 
visualmente los contenidos de los textos.

Presentamos la columna de Maya Viesca, que enlazará 
al proyecto hermano Café Scientifique del ITESO, con una 
colaboración permanente en esta revista. Los pensadores y 
científicos jesuitas estarán presentes en una sección que en 
este número se dedica a Francisco Xavier Clavigero, y en la 
que Jaime Morales muestra la indudable pertinencia de to-
mar su nombre para identificar nuestra publicación.
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Susana Herrera Lima

Editorial

Agua, ciudad y geopolítica
a historia de una ciudad es, entre 
otras cosas, la historia de su rela-
ción con el agua. Desde la perspec-

tiva de la geopolítica, los investigadores 
Mario López y Heliodoro Ochoa, reconstru-
yen la historia de Guadalajara.1 Identifican 
la primera acción de geopolítica del agua 
en la región poco después de la fundación 
de la ciudad, en 1542, en el valle de Atema-
jac, con las obras para canalizar los manan-
tiales del bosque Los Colomos a la urbe, en 
1600. Ubican aquí el inicio de un periodo 
de autonomía, con 416 años de abasteci-
miento de agua a través de los acuíferos 
locales, que tiene su mejor momento en 
términos de gestión pública del líquido con 
las innovadoras obras hidráulicas de fray 
Pedro Antonio Buzeta.
       Posteriormente, se intensifica la extrac-
ción de agua subterránea a través de la 
energía eléctrica. López y Ochoa señalan 
dos factores que son determinantes en 
esta historia: la explosión demográfica y la 
expansión urbana e industrial, resultado de 
los planes de modernización nacional, que 
hicieron insuficiente el intento de conti-
nuar abasteciendo a la ciudad a través de 
los acuíferos locales. Es, según los investi-
gadores, el final del periodo de autonomía 
hidrológica, para dar lugar al de dependen-
cia de aguas de los alrededores, que se ex-
tiende hasta la actualidad y que comienza 
con la firma del convenio del río Santiago, 
en 1953, que permitió el uso del agua de 
Chapala a través del canal de Atequiza, in-
augurado en 1957. El espacio vital de la 
ciudad, que se ubicaba en su mismo entor-
no, con los acuíferos y cuerpos de agua loca-
les, se extendió hacia el lago de Chapala, 
que había fungido hasta entonces como un 
área potencial para el suministro de agua de 
la ciudad, es decir, como un área pivote. 
       Los territorios geográficos se convier-
ten en proyectos de poder, particularmente 
con relación a recursos indispensables, como 
el agua. La geopolítica del agua explica 
cómo se desarrollan y evolucionan estos 
proyectos de poder. Un espacio geográfico 
es un espacio vital por sus recursos para fa-
vorecer un proyecto de poder, ya sea desde 

L se agrega el factor de contaminación del 
agua por parte de las industrias. Todo esto 
llama a escena a un nuevo actor en la geopo-
lítica del agua, el gobierno de Jalisco. 
       En el largo periodo de dependencia sur-
gen conflictos sociales por el agua en torno 
a la gestión pública del recurso, con proyec-
tos que buscan recuperar la autonomía de la 
ZMG. Se enfrentan múltiples conflictos entre 
actores con intereses y visiones diferentes, 
ante obstáculos como el saneamiento y con-
trol de la contaminación de los ríos Verde y 
Santiago, las dificultades técnicas para el 
desarrollo y ejecución de proyectos de in-
fraestructura, la preservación del equilibrio 
ecológico del lago de Chapala y la cuenca 
LCHS e importantes tensiones por problemas 
de justicia y equidad en la distribución del agua.       
       Este escenario complejo llama también 
a la participación de otros actores sociales: 
los grupos afectados por falta de agua, por 
distribución desigual, mala calidad del agua 
que reciben, lo que deriva en la formación 
de otras instancias de representación social 
que se suman a la actividad geopolítica, expo-
nen los autores.
       Los grandes proyectos de abastecimien-
to a través de presas y trasvases, propuestos 
desde el proyecto de poder de actores como 
el estado y empresas trasnacionales, no con-
templan cuestiones fundamentales, como 
claramente señalan Mario López y Heliodoro 
Ochoa: la restauración del ciclo hidrológico, 
el saneamiento y la reutilización del agua 
tratada, la protección de áreas de recarga, la 
restauración de cuerpos de agua superficia-
les, la renovación de infraestructura hidráu-
lica. Todo ello, que se incluye en las demandas 
de organizaciones ciudadanas, podría hacer 
más sustentable la gestión del agua en una 
ciudad que ha dejado de considerar a sus re-
cursos locales como una opción para el 
abastecimiento, con acuíferos sobreexplota-
dos y contaminados, y la falta de ahorro de 
agua para futuros periodos de sequía. 

el estado o desde otros actores, indican Ma-
rio López y Heliodoro Ochoa, que agregan 
que las áreas pivote son estratégicas para la 
expansión del territorio controlado por gru-
pos humanos, en este caso, por sus recursos 
hidrológicos, que permiten acceder a nuevas 
fuentes de agua.
      Los autores señalan el papel central del 
lago de Chapala, como el área pivote que 
unió los periodos de autonomía y depen-
dencia de la zona metropolitana de Guada-
lajara (ZMG). La introducción del vaso lacus-
tre en el sistema de abastecimiento marcó 
un parteaguas que cambió radicalmente la 
forma de hacer geopolítica y gestión pública 
del agua. El lago pasó de ser un área pivote 
a convertirse en el espacio vital de la geopo-
lítica del agua en la ZMG.
     Entre 1960 y 1980, la historia de agua y 
ciudad, vista siempre a través del lente de la 
geopolítica que nos proponen López y Ochoa, 
tiene cambios significativos: se multiplica la 
construcción de presas en la Cuenca Lerma–
Chapala–Santiago (LCHS), para almacenar y 
repartir el agua entre diferentes usos, oca-
sionando un desajuste hidrológico, teniendo 
consecuencias, sobre todo aguas abajo de la 
cuenca. La geopolítica y la gestión pública 
del agua se vuelven mucho más complejas, 
la zona de acción se extiende desde el naci-
miento del Alto Lerma en el valle de Toluca 
(Estado de México), hasta la desembocadura 
del río Santiago en el Océano Pacífico.
      El corredor industrial que se instala des-
de los años setenta en la ribera del río San-
tiago, con industrias trasnacionales y multi-
nacionales, demandando gran cantidad de 
agua, hacia 1984 hace insuficiente el canal 
de Atequiza. El gobierno del estado constru-
ye el acueducto Chapala–Guadalajara para 
resolver la presión industrial, impulsar el 
desarrollo del corredor y mejorar el abaste-
cimiento de la ZMG, refieren los autores. Así 
es como la ciudad entra de lleno en la lógica 
geopolítica de la cuenca LCHS, y en esta his-
toria de agua y ciudad que recuperan los au-
tores, se inicia un periodo de conflicto, por la 
necesidad de negociar con otros usuarios 
que comparten el agua, con poblaciones y ciu-
dades industriales asentadas en la cuenca, y 

Castillo de Los Colomos, construido entre 1898 y 1902.
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1. Véase: Mario López Ramírez y Heliodoro Ochoa García. 
“Geopolítica del agua en la ZMG. Historia y situación 

actual del espacio vital”, en Gobernanza y gestión del agua 
en el occidente de México: la metrópoli de Guadalajara, 

ITESO, Guadalajara, 2012, pp. 33–71.

Susana Herrera Lima / Académica del Departamento de Estudios Socioculturales




