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En las últimas décadas, México se encuentra en un 
creciente proceso de urbanización y metropolización, 
acompañado éste por la industrialización y tercerización 
de las economías regionales y locales. Por lo que la 
población es ahora más urbana que rural, con los 
consecuentes impactos en las relaciones entre sectores 
urbano y rural y por tanto en las dinámicas rurales, 
traducido en desiguales formas de acceso, uso, 
contaminación y deterioro ambiental, en gran parte como 
producto de asimetrías promovidas o permitidas desde los 
centros de poder gubernamental y empresarial. 

Como resultado de ello y teniendo como base el agua y 
la tierra, se pueden observar procesos de privatización, 
expoliación, subordinación, transferencia, sobre 
explotación y contaminación ambiental, aunados a la 
emergencia del conflicto social como medida de respuesta 
de las sociedades locales y regionales afectadas, 
observándose impactos diferenciados en las dinámicas 
socioterritoriales. En el fondo se percibe que, formal o 
informalmente, desde los centros de poder se privilegia la 
disponibilidad de recursos para centros urbanos. Los 
espacios periféricos y rurales quedan subordinados, 
sufriendo las consecuencias ambientales, de salud, de 
marginación, de pobreza y exclusión, en sus formas de 
vivir y coexistir. Todo ello es producto en gran parte de 
los procesos mencionados. De igual forma se observa una 
reducción de la frontera agrícola y la reorientación de los 
sistemas productivos locales y regionales, acompañados 
de una creciente inequidad social. 

El presente documento trata de rescatar los procesos 
históricos y contemporáneos por los que transita el 
occidente de México en el caso del agua y la tierra, 
asimismo como éstos han modificado los usos socio-
territoriales y ambientales de esta parte del país, tal y 
como dan cuenta los trabajos presentados en este dossier. 
El primer documento, de Mendoza-Bohne, describe las 
relaciones entre lo rural y lo urbano en Guadalajara desde 

una visión antropológica, poniendo como eje principal a 
los ríos y arroyos. Asimismo, analiza los usos de estos 
cuerpos de agua: proveedora de agua para beber, bañarse, 
cocinar, lavar ropa, alimentar animales domésticos; y 
como estos han servido en muchas de las veces como 
fronteras espaciales y de segregación económico-social, 
desde una perspectiva teórica de lo rur-urbana y conocer 
con ello la transformación de lo rural a lo urbano y el 
cambio del paisaje. 

El trabajo de Torres-Rodríguez muestra a las ciudades 
y grandes ciudades (metrópolis) como grandes organismos 
vivos que requieren de enormes cantidades de recursos 
naturales para su desarrollo económico-industrial y 
urbano. Además, señala como éstas también generan a su 
vez grandes cantidades de desechos urbanos: sólidos y 
líquidos, centrándose en este último, es decir, las aguas 
residuales que produce la ciudad y lugar en donde son 
vertidos: ríos, arroyos y otros cuerpos de agua que 
circundan a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), 
dando con ello continuidad al modelo de los desechos de 
las ciudades que vierten sus residuos urbanos en las 
periferias, modelo que no es impuesto solo en la ZMG, 
sino en la mayoría de las zonas urbanas de México y otras 
ciudades del mundo. Lugar en que se ubican mayormente 
los asentamientos irregulares y/o construcción de vivienda 
de interés social o de bajos recursos, convirtiendo estos 
espacios en cinturones de pobreza, marginación y en 
contenedores de los desechos urbanos. Dicho estudio se 
revisa desde el enfoque medioambientalista, además de la 
teoría del centro y periferia. 

A continuación, Castillo-Figueroa, habla sobre los 
asentamientos urbanos periféricos de El Salto, Jalisco, 
municipio que forma parte de la ZMG, que concentra la 
mayor parte de la industria de esta área metropolitana, y 
también del Corredor Industrial de Jalisco (CIJ). Donde 
nos dice que los asentamientos urbanos periféricos 
configuran el territorio basado en decisiones políticas, 
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reflejadas en la dotación de los servicios públicos, no 
obstante en algunas colonias de El Salto, Jalisco, el acceso 
al agua configuró al territorio en una lucha de intereses 
entre actores políticos y sociales por más de 15 años. Por 
lo que nos describe la organización social de actores 
locales en la gestión y conflictos por el desabasto del agua 
en colonias de origen ejidal a partir de un estudio 
etnográfico. 

Por su parte, García-Hernández y Sandoval-Moreno 
señalan los procesos de regionalización y cambios 
territoriales en las Ciénegas de Jalisco y Michoacán, dos 
estados colindantes al lago de Chapala, que es considerado 
el cuerpo de agua más grande de México y Latinoamérica. 
La región de la Ciénega ha presentado una cultura lacustre 
en torno al lago de Chapala, que viene de tiempos 
antiguos. Sin embargo, a partir del siglo XX se han 
presentado cambios acelerados en el territorio e impactos 
ambientales negativos. Y, cambios en los procesos 
sociales de sus habitantes, los mismos que han afectado de 
manera significativa a los pescadores. Además del cambio 
de actividad de pescadores a agricultores, pues en su 
ribera se han asentado agroindustrias transnacionales que 
producen berries, agave, granos y hortalizas. A todo ello 
se suman las políticas públicas federales de desarrollo, que 
conforma la zona metropolitana de Ocotlán, Jalisco, que 
incluye otros dos municipios del mismo estado, 
colindantes con este cuerpo de agua, Jamay y Poncitlán, 
haciendo mucho más complejo la dinámica económica y 
social de la región de la Ciénega de Chapala, que a su vez, 
forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Sin 
olvidar, que el Lago de Chapala es el principal proveedor 
de agua para el abastecimiento urbano de la ZMG. 

El artículo capitaneado por Jalomo Aguirre muestra 
que a pesar de que el agua es un recurso vital, éste no se 
encuentra distribuido y accesible para todos en la misma 
igualdad, cantidad y calidad, pese a que ha sido 
reconocido como un derecho humano. Su documento 
analiza la diferenciación del acceso al agua potable entre 
las espacios periurbanos y rurales. Para lo cual presenta un 
estudio realizado en una de las comunidades ribereñas al 
lago de Chapala: Tlachichilco del Carmen, localidad del 
municipio de Poncitlán, Jalisco, México. 

Otro de los trabajos aquí presentados, es el realizado 
por Lezama-Escalante que analiza los costes sociales de 
las presas construidas para abastecimiento de agua para 
las zonas urbanas, en específico para la ZMG y otras 
ciudades como León, Guanajuato, y los Altos de Jalisco a 
partir de la construcción de la Presa El Zapotillo en 
Temacapulines, Jalisco. Para la realización de dicho 
proyecto se plantea la inundación de tres comunidades 
rurales con el embalse que se realizaría para aprovechar 
las aguas del río Verde, afluente del río Santiago. Este 
trabajo tiene como objetivo presentar los problemas 
sociales de las grandes obras de infraestructura hidráulica 
para la población que es forzada a desalojar su territorio, 
medios de sustento y patrimonio, así como la pérdida 
irreversible del patrimonio cultural tangible e intangible 

que los pobladores han forjado a lo largo de siglos de 
historia. Asimismo, muestra como las políticas hidráulicas 
para el abasto urbano de agua y de las estrategias 
desplegadas por las autoridades para imponer proyectos 
que están fuera de la lógica actual para resolver la escasez 
de agua en los centros urbanos, impactando de manera 
alarmante sobre el paisaje y el medio ambiente, y a su vez, 
en los habitantes de estos espacios socio-territoriales. 

Por otra parte, González-Santana, expone el proceso 
de gestión del agua para uso agrícola en una región del 
Occidente de México, el bajío Michoacano, desde tres 
escalas: la local-regional, estatal y nacional, donde 
prevalece de manera significativa una concentración del 
uso y gestión del agua, por lo que se prevé que a medio y 
largo plazo la agricultura de irrigación será inviable, por 
lo que esta región se enfrentará a una grave crisis y a la 
amenaza de escasez de agua subterránea como parte de los 
impactos generados por el cambio climático. Ocasionando 
con ello, una desigual lucha por el territorio y sus 
recursos, por lo que el autor indica la importancia que 
tiene el impulso de una nueva cultura en los usos del agua, 
con un manejo ético del agua, tanto en su extracción, uso, 
tratamiento y reutilización que garantice el uso ambiental 
y las actividades económicas, así como el derecho humano 
al agua de sus habitantes. 

Por último el artículo de Rojas-Ramírez presenta un 
modelo analítico, en el que retoma un estudio de caso 
sobre relaciones y conflictos intergubernamentales por el 
agua en la cuenca del rio Lerma, motivados por el 
planeamiento, financiación, implementación y obstrucción 
de macro proyectos de infraestructura hidráulica que 
tienen como premisa dotar de agua a dos ciudades del 
occidente de México: la ZMG y la ciudad emergente de 
León, Guanajuato. Estos proyectos resultan socialmente 
impopulares. Para tal efecto, recurre a los resultados de los 
trabajos de investigación realizados para su tesis doctoral. 

El presente conjunto de documentos pretende dar 
cuenta de las problemáticas socio-ambientales de los usos 
y gestión de los recursos hídricos compartidos en una 
región hidrológica, como es la cuenca Lerma-Chapala-
Santiago, en el caso del bajo Lerma y Alto Santiago. Que 
a su vez forman y transforman el territorio, así como el 
paisaje. Asimismo, las dinámicas rurales en pro de las 
grandes zonas urbanas, es decir de las ciudades 
metropolitanas, provocan con ello usos y accesos 
desiguales del agua entre la ciudad y el campo. Que a su 
vez, incrementan los procesos de privatización y 
transferencias de estos recursos hídricos intra e 
intercuencas, a lo cual se le suma la contaminación y 
sobreexplotación de los recursos naturales y los conflictos 
inter e intra de los estados que se ubican a lo largo de 
cuenca Lerma-Chapala-Santiago en busca del desarrollo. 
Ocasionando con ello, impactos diferenciados en las 
dinámicas socioterritoriales por los procesos de 
urbanización y metropolización en el Occidente de 
México. 

 
 


