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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), como parte de su Programa Nacional 

Estratégico (PRONACES) “Conocimiento y gestión de cuencas de agua” dentro del cual se desarrolla 

el proyecto “Sistema de información unificado sobre agua y cuencas en México”. El proyecto lo 

coordina la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En el año 2021 éste se 

encuentra en una etapa diagnóstica donde varias investigadoras e investigadores analizan la generación, 

utilización y publicación de datos sobre el agua y las cuencas en México en varias instituciones y 

organizaciones, tanto del gobierno como privadas.  

 

El presente informe se desarrolló en el marco de la investigación “Diagnóstico del REPDA y el INEGI 

como generadores y usuarias de datos del agua y las cuencas de México”. En este informe se da cuenta 

de la información del agua que generan y gestionan estas dos instituciones del gobierno federal de 

México. El INEGI es un organismo público autónomo mientras que el REPDA está a cargo de la 

gerencia del REPDA, la cual forma parte de la Subdirección General de Administración del Agua de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). CONAGUA a su vez es un organismo desconcentrado de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

Los contenidos de este informe se obtuvieron del análisis de la información disponible en los portales 

de estas dos instituciones, su sistematización en un instrumento consensuado por el conjunto del 

proyecto, así como la información obtenida a través de contactos, reuniones grupales y entrevistas 

bilaterales con actores claves de ambas instituciones.  

 

Durante el presente trabajo se analiza el flujo de información del agua de estas dos dependencias, flujo 

que atraviesa varias etapas como son las de planeación, diseño, generación de datos, generación de 

información, publicación, difusión, promoción y retroalimentación.  

 

La información de títulos, permisos y derechos de agua involucra la participación de varias áreas dentro 

de la CONAGUA más allá de la gerencia del REPDA. Existen varios niveles de acceso a la 

información de dicho registro: los expedientes completos, las copias certificadas y las bases de datos 
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disponibles a través de diferentes portales de internet. CONAGUA se encuentra en un proceso interno 

de unificación de la información del agua a través de la actualización del SINA.  

 

INEGI cuenta también con diversas plataformas que publican información sobre el agua sobre cuya 

experiencia acumulada aprender a la hora de avanzar hacia ese sistema unificado de información del 

agua y las cuencas en México que deseamos construir. Este es el caso de la plataforma del SIATL y del 

mapa digital de México. INEGI, quien es la instancia encargada de la coordinación de la información 

estadística y geográfica nacional a través del SNIEG, se articula con diferentes actores del estado si 

bien esta tarea requiere del reconocimiento e inclusión de todos los actores que participan en la 

gobernanza del agua.  
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GLOSARIO 

 

Conocimiento: Derivado de procesos cognitivos de manejo de información (comparación, predicción, 

análisis) en relación con otras fuentes de saber, como la experiencia. Ligado a la toma de decisión.  

 

Dato: hechos, eventos o transacciones registradas.  

 

Información: datos sistematizados (contextualizado, categorizado, corregido, condensado), procesado y 

comunicados de manera que pueden ser entendidos e interpretados. 

 

Generador de datos: Persona / institución u organismo que produce el dato desde el levantamiento a 

partir de la utilización de instrumentos de medición y metodología. 

 

Generador de información: Persona / institución u organismo que, a partir de un dato dado, construye 

información para ser usado para sí mismo u otros. 

 

Usuario: Es el destinatario final de los datos / informaciones producidas por los diferentes generadores 

(independientemente de si es el sujeto para el cual está orientada la publicación o quien efectivamente 

le da uso).  
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INTRODUCCIÓN  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es la entidad asesora del ejecutivo federal 

especializada en promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación a fin de impulsar la modernización tecnológica del país. Actualmente organiza sus 

esfuerzos de investigación para atender las problemáticas nacionales en los PRONACES. Existen 10 

programas propuestos
1
:  

1) Salud 

2) Agua 

3) Educación 

4) Seguridad Humana 

5) Soberanía Alimentaria 

6) Agentes tóxicos y procesos contaminantes 

7) Energía y Cambio Climático 

8) Sistemas Socioecológicos. 

9) Vivienda. 

10)  Cultura 

El programa nacional estratégico “Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-Natural del 

Agua, para el Bien Común y la Justicia Ambiental” (PRONACES-Agua), al que nos referiremos en el 

presente informe como “el programa”, es coordinado por el Dr. Raúl García Barrios y en él también 

participan entre otros el Dr. Mario López y el Mtro. Octavio Rosas Landa. Dentro de dicho programa 

se financian diversos proyectos de investigación e incidencia entre ellos el proyecto que enmarca el 

presente informe, el “Sistema Unificado sobre agua y cuencas en México”, coordinado por la Dra. 

Maria Luisa Torregrosa, la Dra. Karina Kloster y el Lic. Jaime Suaste. Así mismo existen otros 

proyectos en curso en el marco del mismo programa como son el proyecto “Ordenamiento y planeación 

unificados para la sustentabilidad integral del Territorio- OPUSIT”, coordinado por el Dr. Jorge 

Martínez, y el proyecto coordinado por el Dr. Marcos Adrián Ortega. 

                                                 
1
 https://www.conacyt.gob.mx/Que-son-los-pronaces.html 
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El proyecto “Sistema de información unificado sobre agua y cuencas en México”, al que nos 

referiremos en el presente informe como “el proyecto”, es coordinado por la Dra. María Luisa 

Torregrosa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-sede México. El equipo 

coordinador del proyecto se completa en su parte operativa por el Lic. Jaime Suaste y la Dra. Karina 

Kloster y en su parte administrativa por Susana Sandoval. El objetivo de este proyecto multianual que 

comenzó en noviembre de 2020 es involucrar a un conjunto de personas con un objetivo común: 

diseñar, construir, probar y establecer un instrumento único, estandarizado, abierto y colaborativo de 

información sobre los sistemas de flujo atmosféricos, biosféricos y litosféricos del ciclo socio-natural 

del agua en las cuencas hidrológicas de México
2
.  

Actualmente y hasta noviembre de 2021 el proyecto se encuentra en la etapa de diagnóstico. En esta se 

busca establecer la manera cómo están asentados los datos en las plataformas de las diversas instancias 

de los sectores gubernamental, académico, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil. Para 

el desarrollo de dicho diagnóstico se cuenta con un conjunto de trabajos coordinados por diferentes 

personas con tareas específicas (Cuadro 1). Los objetivos específicos del proyecto son:  

1) analizar como los diferentes actores gestionan la información del agua y las cuencas;  

2) realizar un mapa de actores, 

 3) realizar un estudio de caso en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), la parte 

alta de la cuenca del rio Santiago (Jalisco) y  

4) desarrollar informáticamente una propuesta de plataforma unificada.  

  

                                                 
2
 https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Pronaces/PARA-EL-MICROSITIO_PRONACES_Sistema-%20Informacion-Agua.pdf 

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Pronaces/PARA-EL-MICROSITIO_PRONACES_Sistema-%20Informacion-Agua.pdf
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Cuadro 1. Personas responsables y tareas específicas a realizar en el marco del proyecto “Sistema de 

información unificado sobre agua y cuencas en México”. 

Persona 

responsable Tareas 

Berenice Álvarez Sector empresarial 

Eduardo Martínez y 

Estrella Cruz 

Secretarías de estado (Salud/ educación/gobernación/ 

etc.) 

Erick Aguilar CONAGUA 

Jordi Vera REPDA, INEGI 

Francisco Flores Organismos operadores 

Mario Almada Distritos y unidades de riego 

Maylí Sepúlveda Marco legal/ institucional 

Michelle Arroyo Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) / 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)/ 

SEMARNAT 

Mónica Olvera Sector académico, Organizaciones de la sociedad civil 

nacional/internacional 

Antonio Rodríguez Mapa de actores y comunicación general del proyecto 

Joshua Greene Caso de estudio Río Santiago (primer tramo) 

Gilberto Magaña Comunicación en el caso de estudio 

Claudia Romero Apoyo en la elaboración del informe integrado 

Nabil Pheres Desarrollador informático (propuesta de plataforma 

unificada) 

Erik Segura Metodología para la vinculación con actores a nivel 

estatal y regional a partir del INEGI 

  



13 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

El agua es un elemento fundamental de la existencia, tanto a nivel individual como de grupos humanos 

así como de los ecosistemas de los cuales somos interdependientes. Estamos insertos e interconectados 

con el ciclo del agua a múltiples escalas, desde lo personal a lo social. Conocer su realidad momento a 

momento nos permite contar con diagnósticos sobre su estado actual para lo cual realizamos muestreos, 

observaciones, levantamientos a partir de nuestra formación y experiencia. Esta acción la realizan 

diferentes personas y organizaciones involucradas en el quehacer del agua. Si bien tenemos una misma 

esencia hídrica como individuos, cada actor del agua tienen diferentes formas de relacionarse con el 

agua por lo que la observa con una mirada e incide de forma diferencial. El conjunto de estas diferentes 

miradas nos acerca de la multidimensionalidad del agua, esa esencia común sobre la que lograr los 

consensos desde las diversidades. La información resultante es una base común para que las personas 

tengan un punto de partida consensuado a partir del cual negociar y lograr una justicia hídrica que 

satisfaga plenamente el derecho humano al agua, preserve la salud de los ecosistemas e impulsé el 

desarrollo social de todos sus sectores. El acceso a información confiable y de calidad en el tema del 

agua es una condición indispensable para establecer diagnósticos y políticas certeras sobre las distintas 

cuencas (Torregrosa, Suaste y Kloster, 2020).  

 

En nuestro país, existen múltiples dependencias -gubernamentales, académicas, sociales y 

empresariales- que miden, emiten datos y estadísticas en diferentes plataformas sobre el agua y señalan 

cifras que pocas veces concuerdan pues parten de esa diversidad de miradas, de una falta de acuerdos y 

metodologías conjuntas para recabar la información. Existen guerras de datos, cifras, plataformas de 

información y formas de analizar la realidad que buscan  imponerse entre sí.  No existe un inventario 

nacional de la información disponible para el análisis y la consulta pública sobre el tema del agua en 

México que nos permita conectarnos con el agua en su multidimensionalidad y de la cual surjan los 

consensos para atender su disponibilidad, en cantidad y calidad, su deterioro y los conflictos sociales y 

naturales relacionados con ella. Ante esta situación ¿Cómo reconocer estas diferentes formas de 

relacionarse con el agua e integrarlas para poderlas observar de manera conjunta y avanzar en una base 

de realidad común? 

 

Leff (2011) plantea la necesidad de encontrar nuevos consensos sociales frente a la diferencia: Esto 

implica incorporar a todos los sectores (academia, organizaciones de la sociedad civil, pueblos 
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originarios, empresarios y sector gubernamental) en la construcción de metodologías consensuadas que 

transformen el modo de presentar resultados y conduzcan a saberse  partícipes de un macro proyecto de 

información hídrica nacional en permanente actualización, como parte de un gran proyecto común 

(Torregrosa et al, 2020). En este marco y necesidad de avanzar en la construcción de un Sistema de 

Información del Agua (SIA) surge la propuesta del proyecto “Sistema de Información Unificado sobre 

Agua y Cuencas en México”. 

 

Este proyecto propone diseñar, construir, probar y establecer un instrumento único, estandarizado, 

abierto y colaborativo de información sobre el ciclo socio-natural del agua en las cuencas hidrológicas 

de México: Su objetivo general es reducir la incertidumbre de la veracidad de los datos consultados por 

los centros de investigación, los tomadores de decisiones, las organizaciones de la sociedad civil y la 

sociedad en general. Ésta herramienta estará conformada de manera conjunta por todos los sectores 

involucrados en la gobernanza del agua. El concepto de gobernanza da la pauta para identificar los 

procesos de diseño institucional que posibilitan o dificultan la colaboración y cooperación de actores 

diversos al estado en procesos de cambio político (Caldera y Tagle, 2017). Hanf y Jansen (1998) 

proponen la gobernanza como la “configuración y mantenimiento de los arreglos (institucionales) de 

autoridad y poder dentro de los cuales los actores toman decisiones y enmarcan políticas que son 

vinculantes para los actores individuales y colectivos dentro de los límites territoriales”. 

 

El proyecto plantea una herramienta que sea para el todo el país, construida desde diferentes 

instituciones y sectores, cada uno de los cuales tendrá la posibilidad de registrarse libremente y 

certificarse para subir su información de manera autónoma e independiente, sujetándose a los formatos 

de captura de información predeterminados en la plataforma. Esta plataforma permitirá hacer consultas 

rápidas de cada cuenca del país y estará diseñada de tal manera que facilite la localización de la 

información, la cual deberá ser vigente, confiable, vasta y verificable. La propuesta es construir una 

herramienta que permita, desde una perspectiva de cuenca, asentar datos que ganen la confianza de 

todos los actores involucrados, tanto generadores como usuarios de información. Lograr este objetivo 

requiere de una gran labor de consenso entre múltiples instituciones en los diferentes sectores y 

usuarios del agua. El proyecto debe generar la cooperación de todas las instituciones del sector público, 

privado y académico -desde lo local a lo nacional-, no solo para publicar la información, sino para 

divulgar su existencia; señalar abiertamente aquella información que es reservada, pero también que se 
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muestre la enorme cantidad de documentos existentes y que forman parte de una gran base nacional de 

información sobre este tema, muchas veces quedando en los archivos de las dependencias.  

 

El flujo de la información hidrológica funciona como un ciclo que cuenta con varias etapas. Las 

principales etapas son las siguientes:  

 

1) Generación de datos hídricos: Se entiende como dato hídrico al registro de un hecho, evento o 

transacción. Este dato se obtiene desde el levantamiento para lo cual se utilizan instrumentos de 

medición y metodologías. El proceso de generación de un dato es realizado por un generador de 

datos quien es la persona / institución u organismo que produce el dato. 

 

2) Generación de la información hídrica: Proceso de sistematización (contextualizado, 

categorizado, corregido, condensado), procesado y comunicación de los datos de manera que 

pueden ser entendidos e interpretados. 

 

3) Publicación de la información: Los datos y la información generados se ponen a disposición del 

público, los usuarios quienes son los destinatarios finales de los datos e informaciones 

producidas por los diferentes generadores. Esta puesta a disposición se hace a través de 

diferentes mecanismos como portales de internet, documentos escritos, medios de 

comunicación masivos, talleres, conferencias y espacios de interacción inter-institucional o 

inter-actoral. Derivado de ello los actores, algunos de ellos que habitan en el territorio, al 

utilizar la información pueden identificar irregularidades, complementar información faltante y 

agregar conocimientos nuevos. Estos conocimientos, se entienden como los procesos cognitivos 

de manejo de información (comparación, predicción, análisis) en relación con otras fuentes de 

saber cómo la experiencia. Este conocimiento es muy importante porque está ligado a la toma 

de decisiones sobre el manejo del agua, la gobernanza del agua y su conservación.  

 

4) Retroalimentación del proceso: Derivado de los procesos cognitivos a diferentes escalas, desde 

los individual a lo colectivo se regresa a la etapa 1 de generación de datos hídricos, cerrándose 

así el ciclo de flujo de información. En el siguiente ciclo se parte de una posición y un momento 
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diferentes, con necesidades de conocimiento sobre el estado del agua que han cambiado 

respecto al anterior momento. Esto crea las nuevas condiciones para la generación de datos.  

 

En este trabajo se expondrá el flujo de la información sobre el agua y las cuencas generada por dos 

entidades gubernamentales de orden federal: INEGI y REPDA. Nos interesa investigar qué tipo de 

información se genera y cuál es el objetivo del acopio de ésta información, cómo se integra y procesa 

así como cuál es el público objetivo para que esta información sea publicada, difundida y utilizada. 

También es de nuestro interés saber que personas están involucradas, qué estrategias utilizan para 

generación o acopio de la información y en qué proyectos se enmarcan para obtener esos datos. Nos 

interesan las estrategias dirigidas a coordinar esfuerzos entre estas dos instituciones, otras instituciones 

del gobierno federal así como con otros actores que también generan datos e información y están 

involucrados en la gobernanza del agua. El objetivo de ésta acción coordinada en el ciclo de 

información es incidir en un buen manejo de los recursos hídricos, de las cuencas y los territorios.  
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2. OBJETIVOS 

El presente informe se enmarca en la investigación “Diagnóstico del REPDA y el INEGI como 

generadores y usuarias de datos del agua y las cuencas de México”. De ahora en adelante nos 

referiremos a ella como “la investigación”. El objetivo general de la investigación es la elaboración de 

un diagnóstico sobre el papel de la gerencia del REPDA en la CONAGUA e INEGI en el proceso de 

generadores y usuarios de datos del agua.  

Los objetivos específicos de la investigación son: 

● Identificar las redes de personas en el REPDA e INEGI que generan y son usuarios de  

información del agua. 

● Registrar y caracterizar los principales proyectos y variables que estas instituciones 

generan datos del agua han generado, generan y prevén generar así como la información 

que actualmente utilizan. 

● Identificar las formas de intercambio de información entre esas redes. 

● Identificar con qué otras redes/ actores interactúan estas redes. 

● Sistematizar los factores que posibilitan e impiden la cooperación  y colaboración en el 

intercambio de información del agua entre estas redes. Esto es indagar los factores 

posibilitan e impiden la construcción o fortalecimiento de una plataforma colaborativa 

sobre el agua en la cual confluyen varias instituciones e intereses. 

● Fomentar un espacio de reflexión colectiva alrededor de la cooperación para el 

intercambio de información sobre el agua. 

● Generar acuerdos para el intercambio de información del agua. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Organización en el marco de PRONACES y del proyecto  

 

Durante el desarrollo del programa y del proyecto se generaron varios espacios de coordinación inter-

proyectos del programa e intra-proyecto. 

 

En el marco del programa PRONACES-Agua se vio la necesidad de contar con un espacio de 

coordinación y comunicación entre las y los diferentes participantes de los proyectos PRONACE-

Agua. Desde finales de marzo de 2021 a la fecha se han realizado 9 reuniones virtuales periódicas 

(Anexo 1, Sección 1.1) de dos horas de duración donde han participado el conjunto de investigadoras e 

investigadores del proyecto, el equipo coordinador del proyecto, así como el equipo coordinador del 

PRONACES y otros proyectos financiados bajo dicho programa. Como parte del proyecto se han 

presentado los avances de cada uno de los trabajos. Los avances de la presente investigación se 

realizaron el viernes 7 de mayo 2021. 

 

Adicionalmente a ese espacio se han contado con varios momentos de coordinación dentro del proyecto 

“Sistema de información unificado sobre agua y cuencas en México”. Hemos tenido 5 talleres 

conjuntos, todos ellos de manera virtual por el contexto de pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Anexo 

1, Sección 1.2). El taller de arranque tuvo lugar el 2 de febrero de 2021 y su objetivo fue conocer a las 

y los diferentes integrantes del proyecto, así como compartir las propuestas de trabajo de cada 

investigación. En este taller identificamos posibles sinergias y alianzas con otros trabajos, así como 

intercambiamos experiencias que enriquecieron nuestra propuesta metodológica, así como avanzamos 

en la necesidad de contar con algún instrumento de captura común. En este sentido y ante esa necesidad 

se programó una siguiente reunión el 15 de febrero para consensuar una base de datos conjunta en 

formato Excel a utilizarse por todas las investigaciones en la que concentrar la información obtenida a 

través de la búsqueda en la red. Estas dos primeras reuniones contribuyeron a crear una identidad 

conjunta entre las y los integrantes del proyecto de lo que cada quien visualizaba como un sistema, red 

de trabajo alrededor de la información del agua.   
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La tercera reunión tuvo lugar el 25 de mayo 2021 donde las participantes del proyecto conversamos 

alrededor de la información y experiencia que cada investigación puede aportar al desarrollo de la 

propuesta piloto que se está desarrollando en la parte alta de la cuenca del río Santiago en Jalisco la 

cual es una región de emergencia sanitaria y ambiental, conocida como RESA.   

 

El 19 de julio 2021 tuvo lugar un seminario conjunto donde cada una de las investigadoras e 

investigadores presentamos el avance de nuestros trabajos a partir de una presentación marco de power 

point. Por último, el 6 de agosto tuvimos una reunión conjunta donde se presentaron los criterios del 

informe final y los avances en el demo de la plataforma unificada por parte de Nabil Pheres. 

 

Adicionalmente desde el equipo coordinador se nos instruyó a apoyar varios procesos como fueron la 

retro-alimentación del árbol temático a cargo del equipo de programadores para facilitar la búsqueda de 

información (13 de agosto), la realización de reuniones de coordinación con otros investigadores para 

proporcionar datos sobre la zona piloto (el 6 de septiembre y 17 septiembre) o la participación en 

sesiones de capacitación como fue la charla con C. Tomás Severino el 24 de septiembre acerca del 

Acuerdo de Escazú.  

 

3.2. Trabajo de gabinete  

 

El trabajo comenzó con una revisión de información secundaria. Se analizó el contexto actual de las 

instituciones: sus objetivos, organigrama, funcionarias y funcionarios en el cargo, como se organiza la 

institución en el territorio (por ejemplo presencia de oficinas regionales/estatales/locales), el marco 

legal existente, entre otros. Se analizaron los diferentes portales de internet donde se cuenta con 

información del REPDA y de INEGI para sistematizando y caracterizando los proyectos y variables 

alrededor del agua que en dichas plataformas se presentan. La información se sistematizó en una base 

de datos de excel. Se capturaron las variables medidas, la forma como estas se obtienen, la 

periodicidad, la escala, la forma como se presentan, la posibilidad de descargar la información, entre 

otros elementos.  

 

Viendo que dicha base de datos era una necesidad común de cada una de las investigaciones se realizó 

un trabajo por parte de la coordinación del proyecto para lograr consensos alrededor de las variables 
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que dicha base de datos debía tener y lograr una base de datos común (Anexo 2: Estructura de la base 

de datos). Se acordó que la base de datos conjunta registrara información sobre cada uno de los 

proyectos o temas con información del agua que cada institución gestiona. Para cada uno de estos 

proyectos se capturó información de 36 campos repartidos en 4 secciones. Las 4 secciones son: 1) 

Sobre la institución, 2) Metodología, 3) Sobre la construcción del dato y 4) Sobre la publicación. Como 

ejemplo de indicadores tenemos la actualización, la cobertura geográfica, el contacto de responsables, 

la forma de acceso (consulta/descarga), en qué formato viene, entre otros. 

 

A medida que avanzó el demo de la plataforma a cargo del equipo de programadores hubo la necesidad 

de ordenar en categorías y subcategorías cada uno de los registro de datos e información para facilitar 

la búsqueda de la misma en la base de datos conjunta. Se nos compartió al conjunto de investigadores 

una propuesta de borrador de árbol temático, que posteriormente en reunión conjunta se discutió y 

acordó la posibilidad de enriquecerlo de manera individual. Cada investigador propuso cambios y 

modificaciones al árbol temático. Con el conjunto de contribuciones se constó con una versión final del 

árbol temático y así de las categorías y subcategorías que el sistema unificado contiene en la versión 

demo.  

 

Tras un análisis de la base de datos por parte del equipo de programación se decidió modificar su 

estructura estableciendo algunos criterios conjuntos para homologar la información contenida en ella y 

modificando la cantidad de campos inicialmente establecida. Las modificaciones fueron las siguientes: 

 

1) Se establecieron algunos campos como obligatorios. Ejemplo de ello son los campos de 

investigador, institución y actualización del levantamiento, entre otros. 

 

2)  Otros campos tuvieron que ser modificados para estandarizar el formato. Ejemplo de ello fueron la 

fecha de consulta o la fecha de último levantamiento de información.  

 

3) Se incluyeron nuevas columnas obligatorias a ser completadas por el conjunto del equipo 

relacionadas con categorizar las entradas de información y la georreferenciación de las mismas. Se 

añadieron así cuatro nuevas columnas:  
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● Categoría y subcategoría: En esta se incluía el tipo de dato a partir del árbol temático. A 

este campo se le nombra categoría y subcategoría. Esta nueva columna surge de la 

necesidad de clasificar la información según el árbol temático para facilitar su búsqueda.   

● Especificaciones de lugar (Estado, Municipio y Código Postal).  Estas columnas partieron 

de la necesidad de mejorar la localización del lugar donde se genera el dato / información. 

Se agregaron así tres nuevas columnas. 

 

4) Se eliminaron columnas para ser reemplazadas por las anteriores referentes a localización. Se 

eliminaron por ejemplo los campos lugar donde se produce el dato y ubicación geográfica. 

  

A partir de dichas modificaciones se mantuvieron las 4 sección y se pasó de 36 campos a 40 campos. 

Cada una y uno de los integrantes que alimentamos la base de datos modificamos la misma en los 

registros que tenían que ver con nuestra institución de análisis obteniendo así una nueva versión de la 

base de datos conjunta.  

 

3.3. Trabajo de campo 

 

De manera simultánea a todo este trabajo de gabinete y coordinación interna como proyecto, en el 

marco de la presente investigación se generó un directorio de personas y grupos que laboran en las 

instituciones del gobierno federal del REPDA y el INEGI. Éstas se encargan de gestionar la 

información del agua, desde su generación a su publicación. Este mapa de actores se completó a lo 

largo de la investigación a partir de información secundaria y de los resultados de entrevistas con 

personas claves. Asimismo se utilizó la información de la base de datos, de los directorios de 

funcionarios disponibles en internet y del conjunto de investigadores (la red del proyecto) para 

encontrar las direcciones, áreas, gerencias y personas responsables de la gestión de datos e información 

del agua. Este último, el apoyo entre investigaciones, también arrojó datos de contacto de algunas 

personas con las que conversar de manera informal. Igualmente se aprovechó la red de personas, en las 

que estamos insertos a nivel personal y como conjunto de investigadores-proyecto, para preguntar 

sobre personas claves a entrevistar teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. Esta estrategia 

múltiple y diversificada para llegar a las personas clave fue especialmente útil en el contexto en el que 

se está desarrollando la cinvestigación, esto es la contingencia alrededor de la pandemia por COVID-
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19, la cual atravesó de manera transversal el desarrollo de la investigación desde Enero 2021 a Octubre 

2021. 

 

A partir del reconocimiento de este conjunto de actores clave se buscó la interacción directa con estos. 

Ésta se dio de forma virtual o presencial, utilizando para ello diferentes canales como son: correo 

electrónico, contacto telefónico a través de llamada o de mensaje de WhatsApp, reunión grupal a través 

de plataforma digital, reunión grupal de manera presencial, entrevista bilateral en profundidad de 

manera virtual o entrevista bilateral de manera presencial. Para estas interacciones se diseñó un 

instrumento metodológico (Anexo 3. Guía de entrevistas) que nos permitió confirmar y ampliar la 

información sistematizada en el trabajo de gabinete. Asimismo, se indagó sobre los proyectos de 

levantamiento y publicación de información del agua en los que las personas están involucradas en la 

actualidad y prevén estar en el corto plazo. Se identificaron las formas, espacios y personas con las que 

intercambian información así como los factores que posibilitan e impiden el intercambio de 

información.   

 

Se privilegió el primer contacto a través del mecanismo más directo posible, en la medida de lo posible 

contacto directo presencial si bien a inicios de la investigación, por la situación de pandemia que 

atravesábamos, el contacto más directo posible fue la llamada telefónica. De estas llamadas surgieron 

reuniones grupales y entrevistas. La posibilidad de contar con plataformas virtuales permitió un alcance 

territorial más amplio sin necesidad de devengar viáticos pues el funcionario o funcionaria se 

encontraba en otro estado, especialmente Aguascalientes y la ciudad de México que es donde se 

encuentran las oficinas centrales de ambas dependencias.  

 

Paralelamente, se lograron concretar algunas reuniones grupales de trabajo donde coincidimos 

funcionarios de varias áreas de la CONAGUA, incluyendo el REPDA, y varias investigadoras e 

investigadores. Estas reuniones grupales fueron favorecidas por el equipo coordinador y el proceso 

iniciado en los talleres iniciales del proyecto. En estas reuniones grupales cada una de los trabajos 

podíamos realizar preguntas al conjunto de las y los asistentes y a partir del área de conocimiento que 

estos tenían respondían una u otra persona. Estas reuniones iniciaban con la presentación de las y los 

participantes, del proyecto y de los objetivos de cada una de los trabajos allí presentes para continuar 

con una sesión de preguntas al entrevistable. La cantidad de preguntas y duración de estas reuniones 
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fue muy variable y dependió de la dinámica colaborativa que se logró generar y de la disponibilidad de 

tiempo de las y los participantes. 

 

Las plataformas digitales que se emplearon para las reuniones grupales y entrevistas en profundidad 

virtuales fueron zoom, bluejeans, microsoft teams, jitsi o google meet.   

 

Para la realización de estas entrevistas presenciales se seleccionó un territorio piloto en cuya capital se 

encontraban las oficinas de un organismo de cuenca de la CONAGUA así como una delegación estatal 

de INEGI. Se seleccionó el estado Veracruz y su capital Xalapa por ser el lugar de residencia del 

investigador y porque en el contexto de pandemia la movilidad se encontraba limitada. Asimismo, por 

ser este el lugar de residencia se contaba con una red social de apoyo alrededor de la gestión del agua 

que permitió trascender algunas limitaciones generadas por la pandemia. A partir de Abril de 2021, 

cuando disminuyeron los casos en la región centro del estado de Veracruz y el funcionariado regresó a 

trabajo presencial, fue posible la realización de entrevistas presenciales con actores clave. Se privilegió 

este tipo de entrevista presencial por ser la interacción más directa y facilitar en ocasiones la logística a 

la hora de llevarlas a cabo. A partir de Junio de 2021 se realizó una vinculación con la coordinación 

estatal de INEGI Jalisco con el fin de fortalecer el trabajo de la experiencia piloto en la RESA-cuenca 

alta del río Santiago y obtener información que alimentara el demo de la plataforma (ver capítulo 6 

donde se presenta la información utilizada en estudio piloto). 

 

En las oficinas centrales de CONAGUA, en coordinación con el investigador Erick Aguilar que realizó 

el diagnóstico de dicha institución, se estableció un enlace de vinculación con el subgerente del Sistema 

Nacional de Información del Agua (SINA), el Ing. Juan José Díaz Nigenda. En INEGI este enlace fue 

el director de recursos naturales el Biol. José Luis Ornelas. A través de estos enlaces se coordinaron 

algunas las entrevistas-reuniones de trabajo.  

 

A través del trabajo de campo se contactó a 43 personas claves de varias direcciones y gerencias tanto 

de las oficinas centrales de INEGI en Aguascalientes, de las delegaciones estatales de Veracruz y 

Jalisco como de las oficinas centrales de CONAGUA en Ciudad de México y del organismo de cuenca 

Golfo Centro en Xalapa, Veracruz (Anexo 4: Listado de actores clave contactados). De entre estas 43 

personas se desarrollaron 11 entrevistas en profundidad siguiendo la guía de entrevista, con 27 
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personas se sostuvieron reuniones-entrevistas grupales y con el resto se mantuvieron contactos, 

conversaciones abiertas.  

 

3.4. Solicitud de información 

 

Para conocer el proceso de generación de datos e información del REPDA se profundizó en los trámites 

administrativos que pueden realizarse en la CONAGUA y que están relacionados con los derechos de 

agua. Además de la revisión del portal web (https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-

programas/tramites-de-la-comision-nacional-del-agua) se solicitó información en las ventanillas de 

atención al público de las oficinas de CONAGUA, conocidas como Centro Integral de Servicios (CIS). 

Algunos trámites administrativos se realizan directamente en el CIS mientras que otros se realizan en 

línea, a través de un sistema en línea. 

Los trámites que se solicitan en el CIS son los siguientes:  

● Certificado de calidad del agua. 

● Concesión para la extracción de materiales. 

● Consultas al REPDA y expedición de certificados. 

● Uso de aguas residuales por un tercero distinto al titular. 

● Suspensión del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

● Interrupción de caducidad de volúmenes no utilizados. 

● Descargar aguas residuales en localidades que carezcan de sistema de alcantarillado y 

saneamiento. 

 

Cada uno de estos trámites cuenta con un folleto descriptivo y con un formato de solicitud. En el caso 

del presente trabajo el trámite administrativo de mayor interés fue el CONAGUA-01-018 “Consulta al 

Registro Público de Derechos de Agua y expedición de certificados, ya sea de existencia o 

inexistencia” En el Anexo 5 se incluye un poco de más información acerca de dicho trámite y en el 

Anexo 6 se incluye el formato de solicitud .  

 

Los trámites que se solicitan a través de “Conagua en línea / Buzón del agua” 

(https://buzondelagua.conagua.gob.mx) son los siguientes:  

● Permiso de descarga de aguas residuales. 

https://buzondelagua.conagua.gob.mx/
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● Concesión aguas nacionales superficiales. 

● Concesión aguas nacionales subterráneas. 

● Concesión para la ocupación de terrenos federales. 

● Modificación de título o permiso. 

● Transmisión de títulos y su registro. 

● Prórroga de concesión y/o permisos de descarga. 

● Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica. 

 

Cada uno de estos trámites cuenta con un folleto descriptivo y un videotutorial. A modo de ejemplo, en 

el caso del trámite de concesión de aguas nacionales superficiales (trámite CONAGUA-01-003-A) el 

folleto se encuentra en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618393/BA_Tr_mite_Conagua-01-003.pdf mientras 

que el tutorial se encuentra en: https://youtu.be/x9OxEjz0m4k 

  

Como parte de este trabajo se obtuvo una cuenta del Buzón de Agua de CONAGUA. Para ello se 

obtuvieron varias citas en el CIS para obtener cuenta de usuario y poder acceder al sistema. Al ser el 

proceso de solicitud de un derecho de agua un proceso que eventualmente genera obligaciones fiscales 

se asocia a un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y requiere Firma Electrónica. Tras este 

proceso se logró acceder al sistema y obtener información acerca del trámite “Concesión de aguas 

nacionales superficiales”. En el proceso en-línea de dicho trámite se obtienen datos de las personas que 

piden una concesión o permiso y se describe el contexto para el cual se pide la concesión de agua . 

Estos datos se asocian eventualmente a un derecho de agua y quedan registrados en el REPDA. 

 

Adicionalmente con apoyo de la cuenta de buzón de agua e ingresando el trámite en el CIS se realizó el 

trámite CONAGUA-01-018 “Consulta al Registro Público de Derechos de Agua y expedición de 

certificados, ya sea de existencia o inexistencia”. Dicho trámite de consulta debe realizarse un título a 

la vez para cada título que quiera consultarse. Como parte del presente trabajo se realizaron dos 

solicitudes las cuales se entregaron en el CIS Xalapa el 5 de Julio de 2021 tras el pago de derechos 

correspondiente. A modo de ejemplo se seleccionó una concesión de aguas superficiales para uso de 

generación de energía eléctrica cuyo volumen de agua es una de las mayores del estado de Veracruz. Se 

trata del título 10VER137866/28JAOC15 cuyo titular es Hidroeléctrica el Naranjal, S.A.P.I de CV.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/618393/BA_Tr_mite_Conagua-01-003.pdf


26 

 

4. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL/INSTITUCIONAL O NORMATIVO PARA LA 

GENERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

 

4.1. INEGI 

 

El INEGI es una institución del gobierno ejecutivo federal de México. Si bien su nombre y creación 

data de 1983, sus funciones se remontan más de un siglo atrás, en 1883, cuando existía la Secretaría de 

Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Desde 2008 el INEGI es un organismo público 

autónomo cuyo objetivo es “normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG), así como captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los 

recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y 

ayudar a la toma de decisiones”
3
. Antes de dicha fecha el INEGI era un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

La generación de datos del agua, de información procesada de dichos datos y la difusión de la misma 

por parte del INEGI emana de un conjunto de normas, leyes y acuerdos. En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos destaca el Artículo 26 donde se establece que el Estado contará con este 

Sistema Nacional y que la responsabilidad de normarlo y coordinarlo estará a cargo de un organismo 

con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios que es el INEGI. Esta 

inclusión en el artículo 26 fue publicada el 7 de abril de 2006 (INEGI,2008). De este decreto surge la 

Ley del SNIEG promulgada el 16 de abril de 2008 y cuya última reforma fue el 25 de Junio del 2018. 

En ésta se establece que el INEGI es el encargado, no sólo de generar información propia de su misión 

y objetivos, sino de coordinar el sistema nacional en el que participan diferentes instituciones del 

gobierno para “suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y 

oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, 

transparencia, objetividad e independencia” (INEGI, 2008).  

 

Destacan, para fines de este proyecto, las definiciones que en esta ley se establecen. :  

 

                                                 
3
 Fuente: https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html; consultada el 27 se Septiembre 2021. 

https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html
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● Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las 

actividades estadísticas y geográficas en materia estadística, tomando como base los datos 

primarios obtenidos de los informantes del sistema sobre hechos que son relevantes para el 

conocimiento de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como sus relaciones 

con el medio ambiente y el espacio territorial.  

 

● Información Geográfica: al conjunto organizado de datos espaciales georreferenciados, que 

mediante símbolos y códigos genera el conocimiento acerca de las condiciones físico-

ambientales, de los recursos naturales y de las obras de naturaleza antrópica del territorio 

nacional.  

 

En la misma ley del SNIEG, que cuenta con 126 artículos y 17 transitorios, se describen las 

características y organización del Sistema así como la organización del Instituto. En lo que a la 

organización del sistema se refiere destaca la existencia de un consejo consultivo nacional que coordina 

cuatro subsistemas nacionales de información, uno de los cuales es el de “Geografía, Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial y Urbano”. Estos subsistemas a su vez cuentan con Comités Técnicos 

Especializados entre los que destaca la Comité Técnico Especializado de Información en Materia de 

Agua (CTEIMA) cuyo acuerdo de creación data del 22 de Junio del 2009
4
. En estos comités técnicos 

especializados participan un conjunto de instituciones del gobierno federal los cuales sesionan de forma 

periódica y establecen planes de trabajo anuales y multianuales para su quehacer conjunto. Asimismo y 

a nivel de cada una de las entidades federativas existen comités técnico especializados llamado Comités 

Estatales de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) en los que interactúan periódicamente 

instituciones del gobierno federal con instituciones del gobierno estatal y municipal así como algunos 

otros actores como académicos. Estos consejos estatales enmarcan su quehacer a partir de Programas 

Estatales Estadísticos y Geográficos, Programas anuales y proyectos a partir de necesidades 

específicas. 

 

INEGI maneja datos personales y para ello se cuenta con un marco regulatorio compartido con otras 

instancias del estado, caso de la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, así como un marco regulatorio propio como es el caso del Reglamento 

                                                 
4
 https://www.snieg.mx/Documentos/Geografico/AcuerdosCreacion/acuerdo_cte_ima.pdf 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del INEGI. Un ejemplo de este manejo de datos 

personales lo encontramos en la consulta pública del Censo Agropecuario 2022
5
. Las consultas 

públicas son momentos de participación pública donde INEGI recibe retroalimentación acerca de las 

metodologías para la implementación de determinados proyectos. En estos se incluye un aviso de 

privacidad que refiere que “el tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 6, Base A, fracción II y 16 párrafo 

segundo); la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(artículos 1, 3 fracción II, 4, 16, 17, 18 primer párrafo, y del 19 al 42) y el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (art. 

111)”.  

 

Para desarrollar sus actividades el INEGI cuenta con unas oficinas centrales en la ciudad de 

Aguascalientes, 9 direcciones regionales (Norte, Noroeste, Noreste, Centro norte, Centro, Centro sur, 

sur, Sureste, Occidente y Poniente) y 34 coordinaciones estatales, una para cada una de los estados y 

cuatro (oriente, poniente, sur y norte) para el caso de la ciudad de México. Estas direcciones regionales 

y coordinaciones pueden tener oficinas de enlace en diferentes puntos estratégicos de los estados. La 

estructura orgánica de la institución se encuentra en su Manual de organización general (INEGI, 2020) 

el cual establece los objetivos y atribuciones de cada área de la organización. El organigrama resumido 

a nivel de direcciones generales y direcciones generales adjuntas se muestra en las Figuras 1 y 2.  

                                                 
5
 http://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/aviso_privacidad_CA2022.pdf  

http://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/aviso_privacidad_CA2022.pdf%C2%A0
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Figura 1. Organigrama del INEGI incluyendo junta de gobierno, presidencia, direcciones generales y 

direcciones regionales. 
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Figura 2. Organigrama del INEGI con descripción de las direcciones generales adjuntas. 

 

Durante las entrevistas se refirió a otros documentos normativos a nivel técnico que establecen criterios 

para el levantamiento de los datos o la publicación de los mismos. Igualmente en la generación de los 

metadatos, archivos de datos que describen otros datos, se utiliza un estándar internacional como es el 

ISO 19115. Hay otros estándares para el manejo de datos estadísticos y geográfico que se utilizan y que 

han surgido del Open Geospatial Consortium.  

 

Igualmente existen formatos con criterios para las publicaciones que genera el INEGI que están 

establecidos en el “Manual de comunicación institucional”. Estos Manuales se utilizan por ejemplo 

para la publicación de los estudios integrales de cuenca, la elaboración de los mapas de zonas 
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hidrogeológicas o la publicación de estadísticas tabulares como las incluidas en los censos de población 

y vivienda, entre otros. 

 

4.2.REPDA 

 

El REPDA se encuentra albergado en la Comisión Nacional del Agua, concretamente está a cargo de la 

gerencia del REPDA que se encuentra en la subdirección general de administración del agua. La 

CONAGUA es un organismo administrativo del gobierno federal de México desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misión de la CONAGUA es “preservar las 

aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la 

seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general”
6
. Esta 

institución federal se organiza de la siguiente forma: cuenta con una dirección general que coordina a 6 

subdirecciones generales y 3 coordinaciones generales. Las seis subdirecciones son: 

- Subdirección General (S.G.) de administración 

- S.G. de administración del agua 

- S.G. de infraestructura hidroagrícola 

- S.G. de agua potable, drenaje y saneamiento 

- S.G. jurídica 

- S.G. técnica 

 

Las subdirecciones generales están integradas por un conjunto de gerencias. En el caso de la presente 

investigación es de interés la subdirección de administración del agua la cual está conformada por 7 

gerencias. Estas son: 

- Gerencia de servicios a usuarios 

- Gerencia del registro público de derechos del agua. 

- Gerencia de inspección y medición 

- Gerencia de calificación de infracciones, análisis y evaluación 

- Gerencia de consejos de cuenca 

- Gerencia de planificación hídrica 

- Gerencia de regulación y bancos de agua 

                                                 
6
 https://www.gob.mx/conagua/que-hacemos 
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Figura 3. Estructura orgánica de CONAGUA a nivel de subdirecciones generales y coordinaciones 

(Fuente: E.Aguilar,2021) 

 

El REPDA, objeto de estudio de la investigación, es tal y como lo establece la Ley de Aguas 

Nacionales (LAN) “el registro que proporciona información y seguridad jurídica a los usuarios de 

aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y 

permisos de descarga, así́ como las modificaciones que se efectúen en las características de los 

mismos” (D.O.F., 2020). Se encuentra administrado por la gerencia del REPDA, que al 25 de agosto de 

2021 se encuentra a cargo de la Mtra. Gabriela González Gutiérrez. A su vez cada gerencia se organiza 

en subgerencias, como por ejemplo la subgerencia de control documental del REPDA, entre otras.   

 

Para desempeñar sus funciones a lo largo del territorio mexicano la CONAGUA divide al país en 13 

regiones hidrológico administrativas. Cada región cuenta administrativamente con un organismo de 

cuenca (OdC) coordinado por un director/directora. Un ejemplo de estos es el OdC Golfo Centro cuya 

sede se encuentra en Xalapa, Veracruz y a agosto de 2021 se encuentra a cargo del Biol. Pablo Robles 

Barajas. Adicionalmente veinte estados cuentan con direcciones locales (D.L.) de la CONAGUA que 

se articulan con alguno de los OdC con cuyos límites geográficos coinciden. Los organismos de cuenca 

se coordinan con las oficinas centrales que se encuentran en la ciudad de México y en estos se cuenta 

con un organigrama similar al anteriormente descrito, si bien aquí las subdirecciones generales son 

subdirecciones. Por ejemplo, existe subdirecciones de administración del agua en cada OdC las cuales 

se articulan con la subdirección general en oficinas centrales. En el caso de la gerencia del REPDA se 

contaba con direcciones del REPDA en los OdC o D.L, sin embargo, estas fueron eliminadas durante la 

reestructuración de CONAGUA de diciembre de 2015. Aunque el registro propiamente de los derechos 
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de agua se realice entonces en oficinas centrales, en la ciudad de México, el conjunto de generación de 

datos, información y publicación alrededor del REPDA involucra a varias áreas de la CONAGUA tanto 

de oficinas centrales como de los OdC y D.L. Así están involucradas a nivel de oficinas centrales: la 

gerencia de servicios a usuarios, la gerencia de inspección y vigilancia, la gerencia de calificación de 

infracciones, análisis y evaluación todas ellas de la S.G. de administración del agua así como la S.G. de 

administración, la cual está relacionado con asuntos fiscales alrededor de los derechos, entre varias 

otras áreas como la de tecnologías de la información como veremos más adelante al describir el flujo 

de información de los datos. Igualmente involucradas están las contrapartes de dichas áreas en los OdC 

y D.L.  

 

Una de las áreas importantes en el levantamiento de los datos relacionado con los derechos del agua es 

la jefatura de trámites y servicios la cual se encarga de los Centro Integrales de Servicios (CIS) y las 

ventanillas únicas
7
. Estos centros y ventanillas son los espacios donde se ofrece información a los 

usuarios y se apoya en los trámites administrativos a cargo de CONAGUA como es el caso de la 

obtención de concesiones o la consulta del REPDA. En el caso del OdC golfo centro existe un único 

centro integral de servicios ubicado en la ciudad de Xalapa y tres ventanillas únicas en las localidades 

de Ciudad Alemán, Coatzacoalcos y Tuxpan, todas ellas en el estado de Veracruz.  

 

Además de la LAN y su reglamento el quehacer del REPDA y el acceso a los datos que esta genera se 

encuentran normados por la Ley federal de derechos en materia de aguas nacionales. En esta Ley se 

establecen los plazos y cuotas asociados a la obtención de registros y expediciones. Destaca el artículo 

192 en el cual se establecen los plazos y las cuotas por derechos de expedición y registro relacionadas 

con derechos de agua (ver imagen 1). Entre estos se encuentran las concesiones de aprovechamientos 

de aguas superficiales, las concesiones de aprovechamientos de aguas subterráneas y la consultas al 

REPDA, entre otros. Este último trámite es el que se realizó tal y como se describió en el apartado de 

metodología con el fin de conocer el proceso de generación de datos, generación de información y 

publicación de los mismos.   

 

                                                 
7
 Para ubicar las diferentes oficinas de CONAGUA para atención a trámites revisar:  

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/centro-integral-de-servicios-cis-y-ventanilla-unica 

 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/centro-integral-de-servicios-cis-y-ventanilla-unica
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Imagen 1. Cartel informativo en relación al pago de derechos y plazos de respuesta  

(Imagen propia, CIS Xalapa, 24/06/21) 

 

El trámite de “Consulta al Registro Público de Derechos de Agua y expedición de certificados, ya sea 

de existencia o inexistencia” consta a su vez de tres trámites, cada uno con costos diferentes pero con el 

mismo plazo de 15 días hábiles para obtener respuesta. Los trámites, sus costos y la referencia 

normativa son: 

1) Por la constancia de búsqueda o acceso a la información sobre antecedentes registrales, 412 $ 

MXN (art.192-C fracción III); 

2) Por la expedición de certificados o constancias de las inscripciones o documentos que obren en 

el registro público, por cada uno 210 $ MXN (art.192-C fracción IV); 

3) Por la emisión de mapas con información registral a cargo de la CONAGUA, por cada uno 332 

$ MXN (art. 192-C fracción V) 
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Como parte del presente estudio se realizaron los trámites 2 y 3 para un título de uso de energía 

eléctrica del estado de Veracruz. En el oficio de respuesta a la solicitud del trámite 2 se hace 

referencia al siguiente marco legal:  

1. Los artículos 30 bis fracc II y el Artículo 31-párrafo 2º de la LAN;  

2. Los artículos.56 fracc II Reglamento LAN; 

3. Los artículos 5 y 192-C fracc IV de la Ley federal derechos en materia de aguas nacionales; 

4. Los artículos 113,117,118,119 y 120 de la Ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública; 

5. Los artículos 116 y 120 de la Ley general de transparencia y acceso a la información 

pública;  

6. Art 26-fracc VI del Reglamento interior de la CONAGUA (D.O.F. 30 noviembre 2006, 

última reforma 12 octubre 2012);  

7. Las disposiciones 1era, 3era,4rta,6xta, 9ena fracc XIII, 12,29, 30 y 31 de las reglas de 

operación del REPDA (D.O.F. 11 septiembre 2020) 

 

Cabe mencionar que en el aviso de privacidad de la página de internet para la consulta del REPDA
8
 se 

hace referencia a varios artículos que regulan el uso y protección de los datos personales. Estos son: el 

artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 3 fracción II, 6, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 67 y 69 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Algunas otras leyes que enmarcan el quehacer de los procesos administrativo relacionados con los 

derechos que se mencionaron en las entrevistas fueron la Ley federal de procedimientos 

administrativos y la Ley de fomento a la confianza ciudadana, estas dos regulan las visitas domiciliarias 

realizadas para verificar concesiones y permisos. En una de las entrevistas se refirió que existe una 

reserva de 6 años en caso de expedientes que maneja la Gerencia de inspección de la CONAGUA.  

 

En el proceso de transición hacia la digitalización de algunos procesos administrativos la CONAGUA 

cuenta con el "Acuerdo mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y 

                                                 
8
 https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx; consultada el 13 de octubre de 2021. 

https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx
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resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la 

no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos " publicadas en octubre de 2018. 

Esta normatividad establece un nuevo sistema de tramites electrónicos para atender y resolver los 

tramites.  

 

Así como hay normativas de aplicación nacional, existen instrumentos normativos específicos por 

cuenca, acuífero o por distrito de riego como son las vedas, el establecimiento de reservas de agua o el 

reglamento interno de los distritos de riego que determinan la posibilidad de solicitar una permiso o 

concesión de agua.  

 

También existen normas oficiales mexicanas que regulan el quehacer del REPDA. Un ejemplo de ello 

son la NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en 

descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación para descargas vertidas 

en aguas nacionales o la NOM-011-CONAGUA-2015 Conservación del recurso agua que establece las 

especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, 

entre otras. 

 

El mandato legal del cual emanan la generación de datos, información, así como su publicación para el 

INEGI y el REPDA es muy diverso, es dinámico y se encuentra entrelazado, sobre todo a través de la 

Ley del SNIEG que coordina a los diferentes generadores de información a nivel federal. Como hemos 

visto la normatividad se expresa en una diversidad de formas como son leyes, sean federales o 

generales, reglamentos, reglas de operación, decretos y normas, así como de escalas, ya sea de alcance 

nacional, de cuenca, de acuífero o interno para cada una de las instituciones y sus áreas. Así mismo 

existe un marco internacional, también cambiante que retroalimenta este marco normativo federal.  

 

 

  



37 

 

 

5. ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS  

 

5.1. INEGI 

 

En la siguiente sección analizaremos el rol de la INEGI en la generación de datos, la transformación de 

dichos datos en información y su publicación. Adicionalmente en el caso del INEGI existe un rol 

adicional que es el de promoción y capacitación para el uso de sus datos e información a través de un 

área exclusiva en su organigrama encargada de ello. También describiremos algunos faltantes de 

información, los espacios de articulación que se han identificado para el intercambio de información y 

de coordinación interinstitucional, así como algunas brechas entre la norma y la generación del dato. 

 

5.1.1. El proceso de la generación de datos, su transformación y publicación  

 

a) Metodologías y proyectos de información alrededor del agua y las cuencas 

 

El INEGI genera y publica datos e información del agua a nivel estadístico y geográfico. Como parte 

del presente proyecto se registraron en la base de datos conjunta previamente descrita en el apartado 

metodológico 147 eventos estadísticos y geográficos. El detalle de cada uno de estos eventos se 

encuentra en el Anexo 7, la base de datos en extenso, la cual caracteriza cada evento a partir de 40 

campos. Cabe mencionar que se agruparon los eventos estadísticos por nombre con el fin de facilitar la 

navegación por la tabla. Por ejemplo la Encuesta Nacional Agropecuaria que se ha levantado en 2019, 

2017, 2014 y 2012 se encuentra como un único registro si bien en el campo “actualización del 

levantamiento” puede uno encontrar desde cuándo se ha levantado. A partir de dicha agrupación en el 

Anexo 8 se describen 61 eventos estadísticos y geográficos.  

 

A nivel estadístico genera y publica información del agua a través de 140 eventos estadísticos muchos 

de los cuales se encuentran registrados y descritos en la Red Nacional de Metadatos 

(https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/home). Estos eventos estadísticos pueden ser censos, 

conteos, encuestas u otros como inventarios, módulos, estadísticas temáticas o directorios. Cada uno de 

estos eventos tiene su propia metodología, periodicidad y cobertura geográfica según el tipo de evento. 
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Los eventos pueden cubrir diversidad de temas: sociodemográficos, ambientales, económicos o de 

gobierno.  

 

En el conjunto de eventos estadísticos se registran 2484 variables que tienen que ver con el agua. Los 

eventos que mayores variables registran:  

• Censo nacional de gobiernos municipales así como de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México (209 variables) el cual cuenta con un Módulo, el número 5, dedicado al agua 

potable y al saneamiento. 

• Censos económicos con 155 variables. Este censo, cuyo último levantamiento fue en 2019 

cuenta con información específica de organismos operadores de agua potable y saneamiento. 

•  Encuesta Nacional Uso del Tiempo, 2019 (122 variables). 

•  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición-ENSANUT (111 variables). 

 

Hay proyectos estadísticos que si bien no levantan tanta cantidad de variables, tienen características 

propias como la cobertura geográfica, temática o la periodicidad que los hacen igualmente relevantes 

aún cuando la cantidad de variables no sea tan extensa.  

 

La periodicidad o frecuencia de actualización de datos estadísticos es muy variables desde aquellos que 

se actualizan mensualmente a aquellos que se actualizan cada década. Uno de los más dinámicos que 

obtiene algunas variables relacionadas con el agua son las encuestas mensuales sobre empresas 

comerciales, industria manufacturera, de servicios y de empresas constructoras. Estos obtienen datos de 

forma mensual a nivel de una muestra de unidades económicas de cada uno de dichos sectores lo cual 

permite observar la dinámica de dichos sectores. El resto de eventos estadísticos que obtienen datos 

sobre el agua se levantan de forma trimestral, anual, bianual, trianual, quinquenal, sexenal, cada década 

o bien no tienen una periodicidad establecida. En algunos casos hay eventos estadísticos que se han 

levantado una sola vez como es el caso del “Módulo de Hogares y Medio Ambiente 2017, Prácticas 

ambientales” que cuenta con 64 variables relacionadas con el agua. El objetivo de este módulo fue 

conocer el comportamiento de los hogares en relación con ámbitos del medio ambiente como agua, 

energía, residuos, transporte y movilidad; así como investigar aspectos que tienen que ver con su estilo 

de vida, pautas de consumo, adopción de medidas ambientales y percepción de asuntos relacionados 

con el cambio climático. En comparación al módulo de hogares y medio ambiente que se levantó una 
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sola vez tenemos gran variedad en cuanto a la cantidad que un evento estadístico con datos de agua se 

ha levantado históricamente. Así uno de los más abundantes es la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares proyecto que se ha realizado en más de 14 ocasiones desde 2004. 

 

Existen ocasiones en los que había una frecuencia prestablecida y esta tiene que ajustarse. Es el caso 

del Censo agrícola, ganadero y forestal, que se levantó por última vez en 2007, y estaba previsto 

implementarse nuevamente a los 10 años. Por insuficiencia presupuestal tuvo que postergarse aún 

cuando se había realizado en 2016 la primera parte del mismo que fue la “Actualización del Marco 

Censal Agropecuario” (AMCA). Este censo, ahora renombrado como Censo agropecuario y forestal 

está planeado llevarse a cabo durante el 2022. 

 

Adicionalmente, existen otros eventos cuya frecuencia es más espaciada pero que tienen una cobertura 

geográfica o escala más detallada. Ejemplo de ello es el censo de población y vivienda que se levanta 

cada 10 años y tiene una escala a nivel de vivienda levantando 11 variables que tienen que ver con el 

agua. Estas variables de agua del censo son estratégicos a nivel nacional y forman parte del catálogo 

nacional de indicadores
9
. El último de esos censos de población fue en el 2020, el cual terminó de 

levantarse al incio de la pandemia por COVID-19 a finales de Marzo de 2020 y del cual se publicaron 

resultados durante el 2021. La información a nivel de vivienda del censo de población se agrupa 

posteriormente a nivel manzana, áreas geoestadística básicas (AGEB), localidad, municipio, estado y 

país.  

 

El periodo de levantamiento es muy variable según el tipo de evento, la dinámica que busca registrarse 

y en gran medida del personal y presupuesto asignado a su levantamiento. Existen eventos estadísticos 

como la Encuesta Nacional de los Hogares que se registró a lo largo de un año (del 9 de enero al 31 de 

diciembre de 2017) mientras que otros evento como el Censo de Población y Vivienda 2020 se 

capturaron en menos de un mes (del 2 al 27 de marzo de 2020). 

 

                                                 
9
 “El Catálogo Nacional de Indicadores es un conjunto de Indicadores Clave con sus metadatos y series estadísticas 

correspondientes, que tiene como objetivo ofrecer al Estado Mexicano y a la sociedad en general, información que 

resulta necesaria para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional; así mismo podrán 

integrarse los que permitan al Estado Mexicano atender compromisos de información solicitada por organismos 

internacionales” (Fuente: https://www.snieg.mx/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.1, consultada el 20 de octubre 2021). 

https://www.snieg.mx/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.1
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Las particularidades de cada uno de los eventos estadísticos se encuentran en documentos 

metodológicos y marcos conceptuales que en todos los eventos registrados se encuentran disponibles a 

través de internet (ver detalle sobre cada uno de ellos en la base de datos completa). La forma de 

levantamiento de los datos de agua es específica de cada evento estadístico. El caso del censo de 

población y vivienda es el que moviliza a mayor cantidad de personas que fungen como entrevistadores 

y levantan personalmente los datos a nivel de vivienda.  En otros casos, como los censos de gobierno 

existen “Entrevistadores o censores” que fungen como facilitadores y captan la información a través de 

un enlace municipal. Estos enlaces captan la información o la delegan a otras áreas del municipio y el 

personal del INEGI funge como acompañante del levantamiento. En el caso de las encuestas 

económicas el personal del INEGI capacita a informantes dentro de las empresas. A estos informantes 

se les entrega su clave y contraseña y ellos capturan la información en un espacio conocido como 

“infonautas”. En el caso de dudas el informante consulta al facilitador el cual le da seguimiento y 

asesoría.  

 

Otro de los campos analizados en la base de datos conjunta fue el idioma. En todos los eventos 

estadísticos analizados el idioma en el que se presentan los datos es el español. En ninguno de dichos 

eventos se incluyen datos, información o publicaciones en alguna de las lenguas originarias de México 

como son el náhuatl, maya, tseltal, zapoteco, entre muchas otras. Esto limita y vulnera el acceso a la 

información en su lengua materna de más de 7 millones de habitantes de México hablantes de lenguas 

originarias. Cabe mencionar que en la página de internet principal del INEGI existe la posibilidad de 

otros idiomas como es el inglés así como otras lenguas a través de un sistema de traducción simultáneo 

a partir del servicio “google translate”. Estas otras lenguas son el alemán, el chino, el francés, el 

italiano, el japonés y el portugués. 

 

Una vez publicados los datos existe variabilidad en la forma de acceder a los datos del agua pues en 

algunos casos la información está organizada en una sección de “Tabulados”, mientras que en otros, 

adicionalmente se cuenta con las secciones de “Datos Abiertos” y “Microdatos”. Los formatos 

registrados en la base de datos del Anexo 8 fueron: CSV,  XLSX, XLS, PDF, DBF, DAT,SAV, TXT, 

SAS, DTA, PDF y/o HTML. Los formatos disponibles son variables y dependen de cada evento 

estadístico. 
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En la mayoría de casos no fue posible completar los campos de  nombre, correo-e y teléfono de 

contacto para los registros de eventos estadísticos con información de agua. Si bien en la red nacional 

de metadatos aparecen las áreas responsables no así alguna persona o personas de contacto. En 

ocasiones se incluyen los datos de contacto del departamento de atención a usuarios del INEGI el cual 

ofrece un amplio y diversificado servicio de atención vía teléfono, chat y correo 

(atencion.usuarios@inegi.org.mx),etc… Igualmente existe un directorio de funcionarias y funcionarios 

de la institución. 

 

Además de los eventos estadísticos existen proyectos geográficos que generan información sobre la 

dimensión física del ciclo del agua en el territorio. Destacan algunos de estos proyectos que se 

describirán con mayor detalle en la próxima sección pues se obtuvo información detallada a través de 

las entrevistas. Estos son: 

- La red hidrográfica que genera información vectorial en formato shapefile para cada una de las 

cuencas y subcuencas del conjunto de regiones hidrográficas del país. Esta información 

vectorial incluye los límites de las unidades hidrológicas así como de sus escurrimientos 

superficiales e incluye información como la longitud de los cauces y el orden de corriente. 

- Los estudios de información integrada de cuencas hidrográficas de México que están 

disponibles para algunas de las cuencas del país en formato pdf. Estos son estudios realizados 

por especialistas en hidrología del INEGI que permiten conocer el estado que guardan las 

cuencas del país y sus recursos naturales. 

- El simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas, conocido como SIATL, es un 

plataforma que permite visualizar capas vectoriales y partir de ahí hacer cálculos de flujo, entre 

otras operaciones en tiempo real que el usuario requiera. Esta plataforma cuenta con 

información de otras instituciones gubernamentales como son el IMTA, Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED) entre otros. 

- Estudios de las zonas hidrogeológicas del país que compilan datos e información hidrológica 

subterránea con la finalidad de evaluar el estado de preservación que guarda el recurso agua en 

cada zona hidrogeológica del país. Están disponibles tanto en forma analógica (pdf) como 

digital (formato .shp). En estos se consideran tanto la zona de explotación o extracción del agua 

subterránea, como su área de influencia o zona de recarga, delimitadas por los parteaguas de la 

o las cuencas hidrológicas que las contiene.  
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- Adicionalmente el INEGI cuenta con información geográfica relacionada con la topografía, los 

usos de suelo y la vegetación, el relieve continental y la climatología en formato de mapas en 

varios formatos para su descarga y a diferentes escalas según el proyecto.  

 

b) Flujo de información  

 

A partir del trabajo de gabinete y el contacto y entrevistas con varias personas especialistas del INEGI 

(Anexo 4) se construyó un esquema que resume el flujo de información del agua en el INEGI (Figura 

4) desde la planeación de los datos que van a levantarse hasta su promoción y difusión, pasando por 

generación del dato en sí, la generación de información y publicación. En el esquema se incluyen los 

“¿Quiénes?”, esto son las áreas o actores involucrados en cada paso así como los detalles de “¿Qué?” 

incluye cada etapa.  

 

 

 

Figura 4. Esquema del flujo de información del agua en INEGI 

 

A continuación se describen algunas particularidades de cada una de las etapas: 

 

1/- Planeación: 

 

En esta etapa están involucradas las oficinas centrales del INEGI y las jefaturas de las coordinaciones 

regionales y estatales, así como personal de campo según el mecanismo de planeación involucrado. El 

proceso puede iniciar con un evento periódico programado, como son los censos y encuestas, o también 

a partir de una propuesta surgida de una necesidad sentida. Estas necesidades se identifican a través de 

mecanismos como son: la consulta pública, la identificación de necesidades del personal en campo (un 

ejemplo de ello es el Estudio de manantiales de Morelos) o a través de una petición de otra institución 
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en espacios como el CTEIMA o los CEIEG. A continuación se describe el proceso de una consulta 

pública que tuvo lugar durante la implementación del estudio y que está fuertemente vinculada con los 

datos de agua para el campo.  

 

Las consultas públicas son espacios de retroalimentación que el INEGI convoca ocasionalmente 

alrededor de la metodología de un evento estadístico o geográfico concreto. Son convocadas a partir del 

artículo 88 de la Ley del SNIEG
10

. El objetivo de estas es poner a disposición de la sociedad el 

planteamiento de determinado proyecto y recibir comentarios y/o sugerencias que contribuyan al 

mejoramiento del mismo. Durante la realización del presente estudio se tuvo la oportunidad de 

participar en la consulta del Censo Nacional Agropecuario 2022 la cual se publicó en el portal de 

internet
11

 y estuvo abierta 25 días, del 4 al 29 de octubre del 2021. Como se comentó anteriormente, el 

actual Censo Nacional Agropecuario se levantó por última vez en 2007 con el nombre de Censo 

agrícola, ganadero y forestal e incluyó 17 variables que refieren directamente al agua y al riego
12

 y 

muchas otras variables son de interés para conocer la dinámica del territorio y las cuencas. Se tuvo 

conocimiento de esta consulta a partir de una comunicación directa con personal del departamento de 

promoción de INEGI Jalisco durante una capacitación con varias investigadoras e investigadores del 

proyecto el 7 de octubre, unos días después que saliera la convocatoria a la consulta. El mecanismo de 

participación en la consulta por parte del proyecto fue doble. Uno fue a través del registro de 

propuestas a través de internet y el segundo fue en una sesión informativa. Para el registro de 

propuestas a través de internet el mecanismo es el siguiente: 

 

● Se realiza a través de internet entrando en el enlace: 

https://www.inegi.org.mx/app/consultapublica/. 

 

                                                 
10

 El cual refiere íntegramente que: “Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de 

las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso, 

atender las observaciones que se formulen al efecto.  

De igual forma, el Instituto deberá dar a conocer y conservar los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación de 

las metodologías que se hubieren utilizado en la elaboración de la información.  

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Junta de Gobierno deberá expedir los lineamientos 

generales que habrán de seguirse para publicar dichas metodologías y atender las observaciones que, en su caso, se reciban”.  
11

 https://www.inegi.org.mx/app/consultapublica/ 
12

 Estas 17 variables fueron: superficie de riego, utiliza canales recubiertos para el riego, utiliza canales de tierra para el 

riego, sistema de aspersión para el riego, utiliza sistema de microaspersión para el riego, utiliza sistema de goteo para el 

riego, utiliza algún otro sistema para el riego, el agua proviene de bordo u hoya o jagüey, agua proviene de pozo profundo, 

el agua proviene de pozo a cielo abierto, el agua proviene de un río, agua proviene de un manantial, el agua proviene de una 

presa, el agua proviene de otra fuente, utiliza agua blanca para el riego, agua negra para el riego y utiliza agua tratada para 

el riego. 

https://www.inegi.org.mx/app/consultapublica/
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● La usuaria o usuario debe darse de alta, para lo cual se requiere nombre de usuario, contraseña y 

adicionalmente una cuenta de correo-e. 

● Una vez la persona está registrada puede acceder al sistema y para ello se ponen a disposición 

algunos archivos de contexto, recomendando “que antes de registrar tu propuesta, descargues y 

revises los siguientes archivos que exponen aspectos metodológicos y conceptuales del 

proyecto, con el objetivo de que conozcas sus propuestas y alcances, y te sirvan como insumo 

para analizar y concretar tus aportaciones”. Los archivos fueron los siguientes: 

- Ficha técnica  

- Presentación Panorama general del Censo Agropecuario 2022  

- Cuestionario para unidades de producción agropecuaria 

- Cuestionario para unidades de producción forestal  

 

● Posteriormente se incluye una planilla (Imagen 2) para la inclusión de las propuestas en 4 

grandes rubros: cobertura temática, estrategia operativa, tratamiento y procesamiento de datos y 

otros elementos. Para cada uno de estos se establece un máximo de 3000 caracteres. 

Adicionalmente se ofrece la posibilidad de añadir un archivo que complemente la propuesta.  

 

 

Imagen 2. Captura de pantalla planilla de registro de comentarios de la consulta pública del Censo 

agropecuario y forestal 2022 (Fuente: página internet de la consulta, capturada el 13 octubre 2021) 

 

 



45 

 

● Antes del envío del formulario se presenta un aviso de privacidad que establece la forma como 

se podrá referir la información compartida por el usuario, ya sea citándolo por el nombre, 

también por el de la institución/organización/empresa o alternativamente el de ninguno de los 

dos, manteniéndose en dicho caso el comentario de manera anónima.   

 

Adicionalmente al espacio de la consulta pública a través del portal del INEGI existen sesiones 

informativas alrededor de la consulta con sectores específicos. En nuestro caso se tuvo la oportunidad 

de participar en la sesión informativa virtual de una hora de duración con instituciones académicas y de 

investigación de todo el país así como organismos internacionales, la cual tuvo lugar el 15 de octubre a 

través de Microsoft teams. La invitación a este espacio fue de manera directa y surgió del interés 

mostrado por el proyecto con la consulta y la iniciativa del personal de INEGI Jalisco, los cuales nos 

invitaron personalmente vía telefónica un par de días antes. 

 

El objetivo de estas reuniones virtuales por invitación directa con instituciones que tienen relación con 

el sector agropecuario fue comentar la importancia de la participación, exponer la metodología del 

censo y explicar con mayor detalle cómo enviar los comentarios a través de la página de internet. En la 

reunión con instituciones académicas participó el presidente del INEGI (Julio Santaella ) quien dio la 

bienvenida, una de las vicepresidentas de la junta de gobierno (Graciela Márquez) y varios directivos 

de oficinas centrales quienes realizaron presentaciones detalladas. Presentaron el director general de 

estadísticas económicas (Arturo Blancas Espejo), la directora general adjunta de censos económicos y 

agropecuarios (Susana Pérez), el director de censos y encuestas agropecuarias (Aurelio Alonso y 

Caloca) y el coordinador de diseño conceptual y resultados (Luis Fernando Esteves Cano). Estas 

reuniones tienen un carácter eminentemente informativo pues fueron los ponentes los que transmitieron 

sus presentaciones y no hubo posibilidad de conocer la cantidad de asistentes a la reunión ni la 

identidad de los mismos. La participación de los invitados como nosotros se limitó a escuchar las 

ponencias y en su caso realizar preguntas a través de un chat moderado para ser leídas y en caso que 

diera tiempo respondidas en la parte final de la sesión que fue una ronda de preguntas y respuestas de 

15 minutos. Si bien se podían realizar sugerencias y comentarios en dicho chat se insistió en la 

necesidad de hacerlo vía la página de internet habilitada para ello pues es a través de ese medio que 

quedan registradas de forma sistemática los aportes de cada persona o institución.  
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Cabe mencionar que durante las presentaciones se hizo referencia a que si bien la secretaría de 

hacienda y crédito público había contemplado el presupuesto para el levantamiento del censo 

agropecuario y forestal 2022 la realización del mismo depende la aprobación del mismo por parte del 

H. congreso de la unión. Igualmente se refirió que se han realizado consultas públicas alrededor de la 

temática agropecuaria de forma quinquenal. La última fue en el 2016 y dio sustento a la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) de 2017. Anteriormente hubo una consulta en el 2011 que dio sustento a 

la ENA de 2012 y 2014. Otro dato de interés es que las consultas tienen además de la vertiente de 

internet y de las reuniones con usuarios otra que es la de socializar la información a través de reuniones 

con los comités. 

 

2/- Producción de información-generación de datos 

 

En esta etapa del flujo de información del agua en INEGI profundizaremos en la forma como se genera 

la información INEGI. Como se vio en la sección anterior, la construcción de la base de datos nos 

aportó varios elementos para comprender la diversidad de métodos y estrategias que se utilizan en 

INEGI para obtener información tanto estadística como geográfica. Estos levantamiento son 

específicos de cada proyecto y pueden incluir una interacción directa con el territorio, como es el caso 

de los muestreos de agua y suelo, o bien la interacción con personas que fungen como informantes. La 

estrategia con los informantes puede involucrar la aplicación de un cuestionario a nivel vivienda de 

forma presencial, la aplicación de una encuesta vía remota (telefónica, correo-e u otro), el autollenado 

de una encuesta por parte del informante, entre otras estrategias. Adicionalmente existe la captura de 

datos sobre el agua a través de imágenes de percepción remota como son imágenes satélite, fotografías 

aéreas, ortofotos o aquellas derivadas de vuelos LIDAR.  

 

Esta generación de datos la realiza personal fijo del INEGI o personal eventual contratado para 

determinado evento. Algunas de las personas involucradas son encuestadores y coordinadores de 

censos, personal de INEGI en oficinas de enlace, oficinas estatales o coordinaciones regionales. 

Destaca en oficinas centrales el laboratorio de análisis de materiales que forma parte de la subdirección 

de geohidrología y se encarga del análisis de muestras de agua y suelo. 

 

A modo de ejemplo utilizaremos tres proyectos que se tuvo oportunidad de conocer en profundidad a 

través de las entrevistas: uno estadístico, el Censo de gobierno y demarcaciones territoriales y dos 
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geográficos, los estudios de información integrada de cuencas hidrográficas de México y los estudios 

de zonas hidrogeológicas.  

 

● El Censo nacional de gobiernos municipales así como de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México 2019 como se mostró en la sección anterior es uno de los que mayor cantidad 

de variables en relación al agua genera. El censo registra información en varios módulos como 

son: administración pública municipal, catastro, planeación territorial, seguridad pública, 

justicia municipal, residuos sólidos urbanos, agua y saneamiento, entre otros. Para obtener la 

información del censo en su módulo de agua y saneamiento las oficinas centrales de INEGI, 

concretamente la dirección de encuestas ambientales, diseñan un Cuestionario de agua potable y 

saneamiento
13

 estándar que es utilizado a nivel nacional. El año de referencia de los datos 

capturados en el cuestionario fue 2018 y estos se recolectaron entre abril y septiembre de 2019. 

El departamento de estadísticas de gobierno en la subdirección estatal de estadísticas 

económicas en las coordinaciones estatales es la responsable operativa del levantamiento y, en 

coordinación con su contraparte a nivel central, se encarga de contratar personal externo para 

levantar estos datos en cada uno de los ayuntamientos de cada uno de los estados. Los 

cuestionarios se entregan normalmente a un enlace municipal que es quien lo reparte según el 

tema del cuestionario a las personas encargadas. El personal contratado funge como facilitador 

en caso de dudas o si el ayuntamiento requiere apoyo. Las oficinas estatales no participan en el 

diseño de la metodología o del cuestionario si bien dan su retroalimentación después de haber 

implementado el evento estadístico. 

En Septiembre de 2021 acaba de completarse el sexto levantamiento el cual se realiza cada dos 

años desde 2011. El periodo de obtención de la información es de aproximadamente 5 meses. 

 

● La elaboración de los estudios de información integrada de cuencas hidrográficas de México, 

disponibles para algunas cuencas del país en formato pdf se realizan por especialistas del INEGI 

asignados al departamento de información temática en cada una de las coordinaciones estatales 

en coordinación con el departamento de geohidrología en oficinas centrales. En ocasiones se 

cuenta con especialistas en hidrología superficial y subterránea, en otro sólo en superficial. La 

unidad de análisis de estos estudios es la cuenca hidrológica partiendo de la delimitación de 

1471 cuencas que trabajó INEGI con H. Cotler del INE y Alejandro Díaz Ponce de la 

                                                 
13

 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2019/doc/cngmd_2019_m5.pdf 
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CONAGUA. La cobertura geográfica es todo el país si bien todavía no se ha logrado realizar 

para todo el territorio nacional. Cada año hay un proceso de planeación en oficinas centrales y 

se le asigna al o la especialista de la coordinación estatal determinado número de cuencas, que 

pueden ser de su estado o de otros. El trabajo que realiza el o la especialista es, en un primer 

momento de escritorio, buscando bibliografía sobre fisiografía, clima, temperatura, 

precipitación, presas, entre otros, aprovechando también los insumos que el mismo INEGI ha 

generado al respecto como por ejemplo la red hidrográfica. Posteriormente se realizan 

recorridos de campo donde se toman muestras de agua. Estas muestras las envían al laboratorio 

de oficinas centrales. Se monitorean los parámetros físico-químicos in-situ con un 

multiparámetro, se determinan sólidos solubles, se calcula el coeficiente escurrimiento, se 

analiza la densidad de vegetación, se delimitan las zonas funcionales, se registra la 

infraestructura hidráulica, entre otras variables. Idealmente son 2 muestras al año, una en estiaje 

y otra en lluvias. Debido a recursos económicos limitados y a la menor concentración de 

contaminantes en la época de lluvias no siempre se llevan a cabo ambos y entonces se privilegia 

el de lluvias. No hay un periodo establecido para la actualización de estos estudios por lo que no 

podríamos llamar a estos estudios series de tiempo como lo son las series de uso de suelo y 

vegetación, para ello se tendría que cubrir todo el país en un periodo establecido.  La cantidad 

de personas involucradas es variable según el tamaño de la cuenca. Por ejemplo, en la cuenca 

del río Pánuco trabajaron 6 especialistas y 2 supervisores. Al menos un especialista ha de ser 

del estado del cual se elabora el estudio. 

 

● Los estudios de zonas hidrogeológicas tienen como objetivo estudiar zonas hidrogeológicas del 

país con mayor sobreexplotación, con la finalidad de representar las propiedades físicas de los 

acuíferos granulares, su dinámica hídrica, vulnerabilidad, funcionamiento geohidrológico, 

además de la química del agua subterránea. La intención original era hacer la cartografía de los 

acuíferos de México pero las obligaciones sobre los acuíferos las tiene la CONAGUA que tiene 

dividido al país en más de 600 acuíferos. Esos límites no siempre responden a condiciones 

geohidrológicas, muchas veces está acotado por cuestiones político-administrativas. Los 

realizan igualmente especialistas en hidrología subterránea que laboran en las coordinaciones 

estatales. Son unas 16-18 personas para cubrir todo el país. El trabajo que se hace es el de 

integrar varias capas de información geográfica, tanto de polígonos (como las unidades 

hidrogeológicas, entre otras), como de líneas (como las curvas de elevación del nivel estático, 
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entre otras) como de puntos (como la dirección del flujo subterráneo, entre otras). Se utiliza 

información con la que cuenta el propio instituto, pero también otras que solicitan a 

CONAGUA o el IMTA, como por ejemplo las obras ubicadas. Se realizan recorridos de campo 

que incluyen muestreos de calidad de agua los cuales se envían a oficinas centrales.  

Actualmente las zonas hidrogeológicas han logrado integrar la información de todos los 

acuíferos granulares del país. Se tienen algunas omisiones por cuestiones de inseguridad, por 

ejemplo toda la zona de Tamaulipas (San Fernando). A día de hoy se está empezando la serie II 

y se tiene un intervalo de actualización entre 7 a 8 años.  

 

3/- Generación de información  

 

En esta etapa del flujo de información del agua de INEGI cuenta a su vez con un conjunto de acciones 

como son la captura de los datos, su edición, análisis e integración, así como su validación y 

nuevamente ajuste. En esta etapa participa personal de oficinas estatales, coordinaciones regionales y 

oficinas centrales. Se trata de una etapa post levantamiento de datos en la que utilizaremos los ejemplos 

antes mencionados para visualizar algunas particularidades.  

 

Para el caso de censos de gobierno los datos del agua levantados y capturados por el personal 

contratado los integra y valida el personal del Departamento de información temática en las 

Subdirecciones estatales de geografía y medio ambiente. A través de un proceso de aseguramiento de 

calidad de datos donde la información es validada, la información es posteriormente mostrada a los 

nuevamente ayuntamientos para su visto bueno y firma. Posteriormente se envían a oficinas centrales 

que también dan una validación a los datos y en caso de algún elemento extraño, por ejemplo, algún 

valor que haya cambiado mucho, se vuelve a consultar a la fuente. 

 

En el caso de los estudio integrales los datos sobre agua recopilados en escritorio y campo sirven para 

generar mapas y escribir párrafos de interpretación de dichos datos, trabajo que igualmente realiza el 

especialista en hidrología en la coordinación estatal. Se elabora un informe donde integran fotografías, 

se escriben los capítulos, se generan gráficas y mapas. Igualmente se integran los resultados de 

laboratorio, los cual demoran de 3 a 5 meses. En el informe se describe la siguiente información sobre 

la cuenca:  

Localización y extensión  
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● ✓  Capítulo 1. Fisiografía y geología  

● ✓  Capítulo 2. Condiciones climáticas y fenómenos hidrometeorológicos  

● ✓  Capítulo 3. Cubierta vegetal y uso del suelo  

● ✓  Capítulo 4. Hidrografía, morfometría, zonas funcionales e infraestructura hidráulica  

● ✓  Capítulo 5. Densidad de la cubierta vegetal, permeabilidad del terreno y coeficiente de 

escurrimiento  

● ✓  Capítulo 6. Química del agua  

● Bibliografía  

El borrador del informe se comparte con el supervisor y subdirector en oficinas centrales. 

Por último en el caso de los estudios de zonas hidrogeológicas después del trabajo de campo el 

especialista en hidrología subterránea realiza la interpolación de datos, su interpretación y edición, 

genera mapas e integra resultados de laboratorio, todo ello a partir de documentos metodológicos 

específicos. Algunos de los mapas que se generan son los de vulnerabilidad acuífera a la 

contaminación, de piezometría y de química del agua. Una vez se encuentra integrado, junto a su 

metadato, lo comparte con  el área de geohidrología en oficinas centrales quienes lo validan. Esta 

validación incluye otras direcciones que revisan que la información geoespacial sea consistente con el 

diccionario de datos, que revisan la ortotipografía, la edición cartográfica, los metadatos y derechos de 

autor, entre otros. Hay una serie de intercambios entre varias áreas. Una vez quedan liberados por todas 

las áreas se programa para publicación. 

 

 

4/- Publicación de datos y/o información 

 

La publicación de datos y/o información estadística y geográfica está a cargo exclusivamente de las 

oficinas centrales del INEGI. Esta exclusividad es con fines de estandarización de la información 

recolectada en varios puntos del país. La mayor parte de la información se publica digitalmente si bien 

en ocasiones se editan materiales impresos. La información publicada a través del portal es 

completamente gratuita. Como veíamos anteriormente existen gran variedad de formatos electrónicos 
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en los que se presentan los datos y la información y estos varían según sea un evento estadístico o 

geográfico e igualmente según el evento. El tiempo que pase para poder publicar la información es muy 

variable según el tipo de evento estadístico y geográfico, el personal asignado al mismo y el 

presupuesto asignado. 

 

En el caso de las publicaciones de los estudios de zonas hidrogeológicas y de los estudios integrales de 

cuenca una vez se cuenta con la información validada se tiene que programar su publicación con un 

año de antelación. En el caso de este tipo de documentos hay un trabajo editorial, de estandarización de 

mapas, validación de textos, entre otras acciones que validan varias áreas. Existen lineamientos que 

incluyen guías en cuanto al formato que deben tener tablas, cuadros y mapas. Una vez validado y 

acordado entre las diferentes áreas de oficinas centrales se le hace en su caso su portada, se obtiene el 

registro ISBN y de indautor. El proceso para este último tarda un par de meses. Obteniendo esto, se 

captura en una base de datos y se solicita al área correspondiente para que se publique en la web. 

Actualmente se tienen para consulta y descarga más de noventa zonas hidrogeológicas
14

 en versión pdf 

y formato shape con sus diferentes metadatos, así como más de 35 estudios integrales de cuenca
15

 en 

formato pdf. En este último caso no se publica la cartografía asociada. En el caso de los estudios 

integrales de cuenca el tiempo transcurrido entre la etapa de levantamiento y la de publicación oscila 

entre los 2 y los 6 años. Los primeros estudios se publicaron en 2016 y los últimos en 2020. 

 

En eventos estadísticos la información se publica en forma de tabulados, datos abiertos y microdatos. 

Los tabulados presentan la información de forma agregada mientras que en los microdatos se cuenta 

con la información más detallada, siempre resguardando la privacidad de los informantes. No en todos 

los eventos se cuenta con el acceso a los tres niveles de desagregación de la información. En el caso de 

los microdatos hay ocasiones en que están disponibles al público en general para descarga a través de 

internet mientras que en otros casos se requiere hacer una solicitud para acceder a ellos. En la imagen 3 

se muestra la información disponible en internet para el caso del censo de gobierno municipal 2019. 

 

                                                 
14

 https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463651048 
15

 https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825086909  

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463651048
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Imagen 3. Estructura de la información publicada en internet alrededor del censo (Fuente: 

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Documentacion; consultada el 21 de octubre 2021) 

 

La información se muestra en 5 secciones: documental, tabulados, microdatos, datos abiertos y 

herramientas. La primera incluye los documentos metodológicos, cuestionarios y memorias de 

actividades, entre otros. Los datos del censo se publican en formato xlsx, csv, dbf y están disponibles 

para cada uno de los módulos que levantó el censo a nivel municipal, incluyendo los de agua potable y 

saneamiento. El censo de gobierno municipales 2019 se presentó a través de conferencia de prensa el 

27 de febrero de 2020
16

, cinco meses y medio después de que terminara el proceso de levantamiento de 

la información. La información y datos que se publican en el caso de eventos estadísticos puede ser 

progresiva, es decir, se van publicando diferentes datos según se va integrando la información. 

Asimismo, una vez publicados existen modificaciones y actualizaciones de los datos y la información 

disponible y para ello se incluye en la página de internet un aviso al respecto. A modo de ejemplo, al 

consultar los datos tabulares del censo el 21 de octubre de 2021 refiere que “con fecha 03 de 

septiembre de 2020 se reemplazaron los archivos de tabulados predefinidos correspondientes a los 

temas de Agua potable y saneamiento y Residuos sólidos urbanos, debido a actualización de datos, 

incorporación de cuadros adicionales y presentación de las cifras con desglose geográfico a nivel 

municipal”. Este ajuste de los datos puede ser de alcance general como el ejemplo anterior donde se 

reemplazó todo un archivo o en ocasiones de alcance puntual para el dato de un municipio en concreto. 

                                                 
16

 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5595 

https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Documentacion
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Ejemplo de ello se encontró igualmente en los tabulados del censo al consultarse el 21 de octubre de 

2021 referían que “Con fecha 26 de agosto de 2020 se actualizó el tabulado interactivo Justicia 

municipal en la categoría Infractores en procedimientos, en la variable Tipo de infracción, debido a 

una corrección de datos aplicada al municipio de Cohuecan, Puebla”. 

 

● Herramientas para la visualización e integración de información ya publicada: Los casos de las 

plataformas de Mapa digital de México y del SIATL 

 

INEGI ha desarrollado herramientas digitales que integran información publicada de varios proyectos 

geográficos y estadísticos, tanto propios como de otras dependencias. A continuación, presentaremos 

dos ejemplos, el del Mapa digital de México (MdM) y el del Simulador de flujos de agua de cuencas 

hidrográficas. 

 

La plataforma MdM ofrece “un conjunto de herramientas informáticas que permiten la construcción, 

consulta, interpretación y análisis de la información geográfica y estadística georreferenciada”
17

. Esta 

plataforma se encuentra disponible en internet
18

 e igualmente puede descargarse como un software de 

escritorio para la computadora. En esta plataforma se ofrece información de diferentes temáticas como 

son: fenómenos geológicos, fisiografía, relieve, climas, imágenes satélite, el marco geoestadístico 

nacional, el inventario nacional de viviendas, el directorio estadístico nacional de unidades económicas, 

el marco censal agropecuario, la red nacional de caminos, entre muchos otros datos generados por 

INEGI. Adicionalmente existe información de otras fuentes como son la Comisión Nacional de áreas 

Naturales Protegidas; la Secretaría de Energía; la Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano; 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Fiscalía Especializada en delitos electorales así como de 

CONAGUA. En lo que se refiere a información y datos relacionados con el agua se ofrece la 

visualización, y en algunos casos también permite la descarga de información muy variada en temática, 

escala y año de generación. Encontramos información del Atlas del agua de CONAGUA, de aguas 

subterráneas y superficiales de INEGI a escala 1:250 mil, de infraestructura hidráulica y rasgos 

hidrográficos también de INEGI, entre otras. 

 

                                                 
17

 https://www.inegi.org.mx/temas/mapadigital/ (consultada el 21 de octubre de 2021) 
18

 http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/ 

https://www.inegi.org.mx/temas/mapadigital/
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En el caso de la información hidrológica destaca la herramienta del SIATL, el Simulador de flujos de 

agua de cuenca hidrográficas-SIATL el cual está disponible a través de navegadores de internet
19

 desde 

el 2008. El SIATL es una aplicación geoespacial que facilita la construcción de escenarios a partir de 

dos productos espaciales: la red nacional de caminos y la red hidrográfica. La información de la red 

hidrográfica fue publicada en su edición 2.0 en el año 2010 y se encuentra a escala 1:50 mil. Con esta 

red hidrográfica el SIATL crea escenarios para proyectos de ordenamiento territorial, administración 

del agua, sustentabilidad de las cuencas, prevención de desastres, estudios ecológicos, entre otros. El 

SIATL ofrece la realización de simulaciones y modelaciones al momento de la dinámica hidrológica 

superficial a partir de los intereses del usuario que la consulte. Adicionalmente cuenta con un 

administrador de capas que permite visualizar información temática de interés para el manejo de 

cuencas. Cabe destacar que estas capas son tanto generadas por el INEGI como por otras instituciones 

federales. La información del INEGI la descargan del mismo portal y la procesan para asociarla a la 

información disponible en la plataforma. En otros casos, si la fuente de los datos cuenta con la 

posibilidad de prestar servicios web (WMS/WMTS) la información puede actualizarse de forma 

automática. En el caso de datos de otras instituciones federales, en el SIATL está disponible 

información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) y la CONAGUA. Ésta se obtuvo a través de intercambios personales durante 

los congresos nacionales de geografía que se organizaban de forma anual y fomentaban el 

fortalecimiento de redes e intercambio de información. Esa información se obtuvo en 2011 y 2012 y 

desde entonces no se ha actualizado.  
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 http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/# 
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5/- Difusión, promoción para el uso de los datos y la información  

 

Una vez que el dato es publicado, el INEGI cuenta con un conjunto de personas dedicadas a promover 

el conocimiento y uso de la información, incluyendo la del agua, que el instituto genera. Para ello 

cuenta con áreas específicas tanto a nivel de oficinas centrales, la D.G. adjunta de difusión y servicio 

público de información, así como de las coordinaciones estatales, los departamentos de promoción y 

concertación. Existe estrategia de difusión específicas por sectores y para ello se utilizan diversidad de 

estrategias como son: comunicados, invitaciones a presentaciones, ruedas de prensa, boletines técnicos, 

foros, reuniones de trabajo y capacitación, convocatoria de reunión en el marco del CEIEG o el 

CTEIMA, entre otras. Estas actividades se han visto impactadas por la situación generada por la 

pandemia, convirtiendo a muchas de estas en eventos virtuales.  

 

A lo largo de la implementación del presente proyecto se tuvo la oportunidad de participar en conjunto 

con otros investigadores en capacitaciones acerca del uso del SIATL y de Mapa digital de México lo 

cual facilitó el conocimiento en la forma de utilizar los datos para los fines del presente proyecto. Estos 

cursos se encuentran diseñados de manera modular, de básicos a especializados, en función de las 

capacidades que tenga el usuario y son completamente gratuitos. Estos espacios de capacitación 

sirvieron como un foro de intercambio de experiencias en los cuales se dan a conocer procesos que 

pueden ser de interés para el conjunto de los participantes. Ejemplo de dichos procesos fueron la 

convocatoria a la consulta pública, la recomendación de consultar determinada fuente de información 

que era de interés para el proyecto o el contacto con actores locales a los que poder entrevistar. 
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c) Obstáculos/faltantes en el flujo de información y oportunidades para su 

atención  

 

Uno de los obstáculos detectados en la generación de datos alrededor del agua es la frecuencia 

periódica en la obtención de datos. Un ejemplo de estos se observa en el caso del censo agropecuario y 

forestal cuya frecuencia ha sido variable levantándose en 1991, 2007 y si la cámara de diputados lo 

aprueba en 2022. La generación contínua de información del agua es una necesidad constante para la 

toma de decisiones sobre el territorio desde lo local a lo nacional. Esta interrupción se vincula a 

problemas presupuestales y de falta de personal. Ante ello la necesidad de articulaciones y sinergias 

con otras instituciones del estado de los tres niveles de gobierno y de otros actores sociales y 

económicos resulta clave para lograr mezclas de recursos que aseguren la continuidad en la generación 

de los datos.  

 

Estas sinergias y procesos de negociación son igualmente deseables para enriquecer los procesos 

técnicos de generación de datos. La generación de cuestionarios estandarizados para la captura de 

información hidrológica son necesarios para la comparabilidad de datos a nivel nacional, sin embargo, 

sería deseable poder diseñarlos de forma colegiada para poder retomar intereses y necesidades de 

información locales y regionales que repercutan en el uso e impacto de la información una vez 

publicada. 

 

Un obstáculo a la hora de lograr estas articulaciones es el aislamiento. Procesos como los que detonan 

las consultas públicas son deseables mantenernos en el tiempo, trascender la idea de las consultas como 

fin y vislumbrarlas como procesos que permitan que esta articulación entre diferentes actores se 

mantenga en todo el proceso de flujo de la información desde la planeación a la publicación.  

 

Existe una gran oportunidad de conocer a mayor profundidad la dinámica de gestión de agua que se da 

en determinados sectores económicos. Las encuestas mensuales de la construcción, industria 

manufacturera, etc… tienen el potencial de incluir mayor cantidad de variables en relación al uso y 

manejo del agua. Al ser estas aplicadas de forma mensual sus datos se volverían más pertinentes para 

organismos operadores y la misma CONAGUA que podría usarlo como método adicional para 

verificar consumos, costos y problemáticas alrededor del agua para diseñar entonces políticas públicas 

específicas para cada sector.  
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Existe la necesidad de fortalecer en recursos económicos y humanos los procesos de generación de 

información, por ejemplo, a nivel de cuenca y de zonas hidrogeológicas, para acortar los tiempos que 

transcurren entre los levantamientos de la información y la disponibilidad de las publicaciones. Este 

fortalecimiento puede darse con asociaciones estratégicas con otros actores claves del gobierno federal 

como CONAGUA o INECC o con otros actores interesados en el manejo de cada una de las cuencas 

como organismos operadores, usuarios de riego, asociaciones civiles, cámaras empresariales, entre 

otros.  

 

Uno obstáculo generalizado en las diferentes etapas del flujo de información es que la información se 

encuentra únicamente en español. No se encontraron en INEGI eventos estadísticos y geográficos que 

incluyan otras lenguas durante la planeación, generación, transformación o publicación de la 

información del agua que no fuera el español. Como entidad del estado se requiere promover la 

participación de la ciudadanía y el acceso a la información en la lengua materna que los habitantes 

utilicen con mayor frecuencia.  

 

En la publicación de los datos del agua es un obstáculo la navegabilidad de la información en el portal 

de internet, teniendo que buscar en diferentes proyectos y eventos la información del agua que el 

usuario requiere. Si bien existe un área encargada de facilitarle al usuario esa navegación es deseable 

fortalecer la integración de los diferentes proyectos estadísticos y geográficos que generan información 

sobre el agua entre sí. Esfuerzos como los del mapa digital de México y el SIATL favorecen esa 

integración si bien llegar a ellos, sobre todo el caso del SIATL, no es tan sencillo pues se encuentra 

aislado de la información de hidrología e hidrografía en el portal. Estas dos plataformas son ejemplos 

vivos con los contamos para aprender acerca de las experiencias de cómo integrar no sólo la 

información de las diferentes áreas de una institución alrededor de un tema como es el agua sino de 

cómo sumar a otras instituciones del estado y otros actores tal y como lo establece el SNIEG.  
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5.1.2. Espacios o mecanismos de articulación  

 

En el presente estudio se identificaron varios espacios y mecanismos de articulación. Algunos de ellos 

están establecidos en el marco legal tal y como mencionamos en la sección de normatividad como son 

el CTEIMA, los CEIEG y las consultas públicas. Sobre las consultas públicas se ha descrito el 

funcionamiento de una de estas de forma detallada tanto en la sección 4 de normatividad y de 

planeación en la sección 5.1.1. en este mismo informe. Reiterar que las dinámicas que estas generan 

podrían concebirse como espacios continuos de interacción con una diversidad amplia de actores y 

concebirlos como espacios de articulación constantes a los largo de la implementación de los proyectos 

y no únicamente en la etapa de planeación.  

 

Sobre el CTEIMA, como se ha referido anteriormente, participan un conjunto de instituciones del 

gobierno federal. El acuerdo de creación del CTEIMA data del 22 junio del 2009 mientras que los 

vocales se establecieron desde 2013 por aprobación de la junta de gobierno del INEGI. En la imagen 4 

se describe el conjunto de puestos dentro de las instituciones que integran el CTEIMA así como los 

cargos que desempeñan cada uno en el comité. La presidencia está a cargo de la subdirección general 

de administración del agua de la CONAGUA y la secretaría técnica se encuentra en la D.G. adjunta de 

recursos naturales y medio ambiente. Si bien formalmente lo integran instituciones del ámbito federal, 

pueden participar otros actores como invitados en función de los requerimientos de los grupos de 

trabajo correspondientes y de las actividades a realizar. En un par de sesiones el Lic. Jaime Suaste, 

coordinador operativo del presente proyecto ha tenido oportunidad de participar. 

En el Anexo 9 se incluyen los objetivos del comité, así como la información que éste va a producir o 

integrar para contribuir al SNIEG. Según la Ley del SNIEG estos comités deben sesionar al menos dos 

veces al año, si bien pueden hacerlo más veces si es necesario. En el CTEIMA se ha establecido un 

plan de trabajo anual y multianual para su quehacer conjunto. En el anexo 10 se incluye el reporte de 

actividades del año 2020. 
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Imagen 4. Integrantes del comité técnico especializado de información en materia de agua (CTEIMA). 

(Fuente: https://www.snieg.mx/Documentos/Geografico/CTE/Integrantes/int_cte_ima.pdf, consultada 

el 21 octubre 2021) 

 

Como se mencionó anteriormente, existen en cada uno de los estados espacios de articulación que 

incluye además de instituciones del gobierno federal, instituciones del gobiernos estatal y municipal así 

como otros invitados como son actores de la academia. Estos son los Consejos Estatales de 

Información Estadística y Geográfica (CEIEG) que igualmente sesionan al menos dos veces al año. 

Estos consejos estatales enmarcan su quehacer a partir de Programas Estatales Estadístico y 

Geográficos, Programas anuales y proyectos a partir de necesidades específicas
20

. El CEIEG se 

considera un comité técnico especializado de los subsistemas nacionales de información. El consejo 

permite la creación de grupos de trabajo temáticos en el marco del comité así como proyectos de 

desarrollo conjunto a partir de los intereses de sus integrantes. El objetivo de los proyectos conjuntos es 

el uso de la información geográfica y estadística del INEGI. Los proyectos son una forma de promover 

el uso ya que se identifica la necesidad de promover el conocimiento de la información que se 

encuentra en la página del INEGI y que le puede servir a las instituciones. Los proyectos conjuntos son 

                                                 
20

 En la página web: http://ceieg.veracruz.gob.mx se pueden encontrar dichos documentos para el comité del estado de 

Veracruz. 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/
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también una forma de buscar esa comunicación, coordinación y cooperación para no repetir esfuerzos. 

Un ejemplo de los proyectos que actualmente se están llevando a cabo en el CEIEG Veracruz se 

describió durante una de las entrevistas y encuentra en su página web
21

. Entre estos no existe ningún 

proyecto específico sobre el agua. Cabe mencionar que la mayoría de estos proyectos son bilaterales 

entre el INEGI y la dependencia estatal o en alguno de los casos también con el gobierno municipal no 

existiendo proyectos que articulen a varias instituciones de varios órdenes de gobierno alrededor de la 

información del agua, lo cual sería deseable al ser el manejo del agua y las cuencas un elemento 

transversal. El consejo funge también como un foro para compartir avances de cada uno de los 

proyectos y socializar la información entre sus integrantes. Para darle seguimiento a estos proyectos 

INEGI establece con cada una de las contrapartes Acuerdos de colaboración donde se establece el 

objetivo y alcances, así como una programación y calendarización. Posteriormente viene la etapa de 

reuniones de coordinación y asesorías contando con un seguimiento por parte de un especialista de la 

coordinación estatal. Por último, se cumple con el proyecto y se evalúa si se satisfizo la necesidad 

identificada.  

 

Como parte del INEGI existen otros mecanismos de articulación y de unificación de la información, 

como es la información del agua. Este es el caso del Registro estadístico nacional (REN) y el registro 

nacional de información geográfica (RNIG). Estos son sistemas cuyo objetivo es investigar en las 

dependencias que insumos estadísticos y cartográficos se generan y registrar entonces sus 

características como son el nombre, la periodicidad, la cobertura, la proyección cartográfica en caso de 

información geográfica, entre otras variables. No se registra el producto en sí pero sí los datos para 

estandarizarlo y capturarlos en una plataforma de acceso restringido con la que cuentan ambos 

registros. Estos registros están a cargo de la subdirección de integración de los registros nacionales de 

información estadística y geográfica. 

 

Tal y como hicimos referencia en la sección de publicación existen dentro del INEGI ejemplos 

existentes de proyectos que integran información del agua de varias fuentes como son el SIATL y el 

Mapa Digital de México. Estos proyectos tienen mecanismos de articulación social y concertación que 

los sustentan y que pueden fortalecerse para mantenerse en el tiempo y diversificar la cantidad de 

instituciones que colaboran en los proyectos, tanto a nivel interno de INEGI como de otras instancias 

del gobierno federal. Tal y como veíamos con el ejemplo del SIATL se requiere generar, identificar o 
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 http://ceieg.veracruz.gob.mx/2016/02/17/informacion-geografica/ 
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mantener espacios de concertación que favorezcan la actualización periódica de la información del 

agua.  

 

5.1.3. Análisis de las brechas entre la norma y la generación del dato/información 

 

Como se presentó en la sección 4.1. la ley del SNIEG contempla la articulación con otros actores del 

estado su integración a través de espacios como el CTEIMA. Los actores involucrados en la generación 

de información del agua, tal y como lo constatan el conjunto de estudios desarrollados en el proyecto, 

son muy diversos e incluyen entre otros a organismos operadores del agua de los municipios, empresas 

privadas, organismos internacionales, la academia, organizaciones de la sociedad civil, actores sociales 

como distritos y unidades de riego. A nivel legal se requiere reconocer la existencia de estos 

generadores y contemplar en la normatividad la articulación de los espacios con los que cuenta el 

INEGI, como son el CTEIMA y sus instancias estatales, con estos. Un área de oportunidad es el 

fomento en el marco de los CEIEG de grupos de trabajo en relación al agua que se coordinen con el 

CTEIMA y pudieran involucrar a las instancias de los organismos de cuenca de CONAGUA 

encargadas del uso de la información generada por dicha institución. Estos espacios pueden igualmente 

fungir como espacios de retroalimentación de los eventos estadísticos y geográficos existentes, 

pudiendo surgir en el seno de estos proyectos de generación o difusión conjuntos a diferentes escalas 

(cuenca, subcuenca, distritos de riego, zona metropolitana, localidad, conjunto de colonias, etc..). 

 

La normatividad, ya sea a nivel de ley general, de normas operativas como lo son los manuales de 

operación o de marcos de planeación como los planes estatales de estadística y geografía pueden 

reconocer, promover, crear y consolidar espacios de intercambio de información y experiencias en la 

generación de información estadística y geográfica del agua a diferentes escalas incluyendo a nivel 

municipal y local. Esta información creada por otros actores locales debe integrarse al SNIEG a través 

de sus sistemas de registro de la información estadística y geográfica existente, el RNIG y REN.  

 

En lo que se refiere a la normatividad de los procesos de consulta pública descritos anteriormente estos 

pueden ampliar sus alcances para que se conviertan en procesos de participación continua, no sólo 

contemplarlos como eventos puntuales, como un fin en sí mismo, sino transitar a procesos de consulta 

permanente que puedan apoyar no sólo la etapa de diseño sino todo el proceso hasta su difusión y 

retroalimentación. El marco normativo de cada evento estadístico y geográfico en gran medida se 
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encuentra en las metodologías. Favorecer la participación y retroalimentación de dichas metodologías 

con los intereses de actores locales, teniendo la. posibilidad de modificarlas y adaptarlas para poder 

cumplir con el propósito establecido por el proyecto estadístico a nivel federal y también por los 

intereses particulares, dará a pie a información más aplicada a las políticas públicas de los territorios. 

Asimismo, dicha mezcla de intereses puede dar pie a esa mezcla de recursos económicos y humanos 

tan deseable en el manejo integral de recursos hídricos y cuencas.  

 

5.2. REPDA  

 

En la siguiente sección analizaremos el rol del REPDA, concretamente de la gerencia del REPDA en la 

generación de datos, la transformación de dichos datos en información y su publicación. También 

describiremos algunos faltantes de información, los espacios de articulación que se han identificado 

para el intercambio de información y de coordinación interinstitucional así como algunas brechas entre 

la normatividad legal y la generación del dato. 

 

 

5.2.1. El proceso de la generación de datos, su transformación y publicación  

 

a) Metodologías y proyectos de información alrededor del agua y las cuencas 

 

La gerencia del REPDA genera y publica información sobre los derechos de agua que las personas 

físicas y morales tienen sobre el recurso hídrico. Estos derechos son otorgados por la CONAGUA a 

través de permisos, concesiones y asignaciones. Esta información se genera día con día a partir a 

solicitud de las usuarias y los usuarios. El REPDA se consideró como un único proyecto de generación 

de información del agua, a diferencia de lo analizado con el INEGI en el apartado 5.1.1, donde se 

describieron la variedad de eventos estadísticos y geográficos que generan información del agua. Si 

bien se consideró como un único evento a la hora de capturarlo en la base de datos conjunta se 

incluyeron 3 registros para visualizar las diferencias en la forma como se difunde la información 

contenida en el REPDA a través de 3 portales de internet. En las subsiguientes secciones se analizará 

en mayor detalle este proceso y las diferencias entre los registros capturados en la base de datos 

conjunta.  
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b) Flujo de información  

 

A continuación se presenta un esquema preliminar que resume el flujo de información del agua 

alrededor del REPDA (Figura 5). Este esquema se construyó a partir del trabajo de gabinete y de las 

interacciones en la ventanilla única, las entrevistas y reuniones con varias personas de CONAGUA 

(Anexo 4). 

 

 

Este flujo inicia con una planeación donde se diseñan los instrumentos de captura de datos y termina 

cuando la información queda visible en alguno de los portales de internet o un usuario realiza el trámite 

administrativo de consulta al REPDA a través del CIS. En el esquema se incluyen el “¿Quién?”, esto 

son las áreas o actores involucrados en cada paso, los detalles de “¿Qué?” incluye cada paso. 

 

 

Figura 5. Esquema del flujo de información del agua alrededor del REPDA 

 

Como se muestra en el esquema de flujo los datos del agua mostrados en el REPDA involucran a varias 

áreas de la CONAGUA tanto a nivel nacional como de organismos de cuenca (OdC) / direcciones 

locales (D.L.). La gerencia del REPDA cuenta con sede únicamente en las oficinas de la CDMX y no 

cuenta con contrapartes en los estados / regiones. Si bien esta gerencia del REPDA tiene un papel 

central existen varias áreas involucradas en generar la información que alimenta al REPDA. Estas son 

la gerencia de servicios a usuarios a nivel de oficinas centrales (igualmente en la misma subdirección 

general), las jefaturas de servicios a usuarios en los organismos de cuenca/ direcciones locales, las 

direcciones de recaudación y fiscalización de los OdC/D.L., entre otras. 
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A continuación se describen algunas particularidades de cada una de las etapas y como se involucran 

estas áreas en cada etapa: 

 

1/- Planeación y orientación 

 

Una etapa inicial del proceso de generación de datos e información del agua contenida en el REPDA es 

la de planeación y orientación a la persona interesada.  

 

La etapa de planeación implica el diseño de los instrumentos de captura de los datos, en este caso los 

formatos de solicitud de los trámites. Tal y como se describió anteriormente en la sección metodológica 

existen diversos trámites relacionados con el REPDA como son: concesiones para la extracción de 

materiales, permisos de descarga, concesiones de aguas superficiales o subterráneas, modificaciones, 

transmisiones o prórrogas de títulos, entre otros. Algunos de estos trámites se presentan a través de 

formatos de solicitud digital vía buzón del agua y otros trámites se presentan en físico a través de los 

CIS o las ventanillas únicas. Cada formato de solicitud de trámite es específico y tiene requerimientos 

de información diferentes.  

 

La etapa de orientación está relacionada con crear las capacidades y las condiciones para que la persona 

interesada en realizar un trámite pueda completar el formato de solicitud y pueda hacerlo de forma 

adecuada. Esta orientación se hace vía remota a través del portal de internet y también de forma 

presencial en los CIS o ventanillas únicas. La orientación en ventanilla puede incluir por ejemplo la 

provisión de información sobre requisitos, la revisión del sistema SIGAQUA para saber si hay 

restricciones donde se quiere solicitar concesión o permiso (por ejemplo por acuífero o río en veda), 

entre otros.  

 

Para poder realizar alguno de los trámites que se realizan a través del buzón del agua es necesario que 

el usuario se “dé de alta” como usuario de CONAGUA en dicho sistema. Al darse de alta este se 

integra al Padrón único de usuarios y contribuyentes.  

 

En esta etapa de orientación y planeación además de la persona interesada se involucran las jefaturas de 

trámites y servicios (lo cuales gestionan los CIS/ventanillas únicas), las direcciones de recaudación y 
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fiscalización de los organismos de cuenca y las direcciones locales. En el CIS y en varios anuncios 

oficiales a través del portal o colgados en las oficinas de CONAGUA se enfatiza en la posibilidad de 

hacer los trámites de forma personal y sin intermediarios-gestores. Sin embargo, existen prestadores de 

servicios-despachos particulares especializados que apoyan y acompañan a los usuarios en esta 

interacción con los diferentes trámites. Si bien no hubo oportunidad de aclarar qué otras áreas a nivel 

central se involucran en este proceso existen responsable de habilitar y administrar el “buzón del agua” 

así como de diseñar los formatos de solicitud de los diferentes trámites. 

 

2/- Generación del dato 

 

Las variables relacionadas con el agua que se capturan en cada formato de solicitud son variables según 

el tipo de trámites y también según el tipo de uso que se le vaya a dar al agua. A modo de ejemplo, en 

el caso del trámite de concesión de aguas nacionales superficiales
22

 para uso acuícola se capturan datos 

como son:  

● La ubicación coordenadas geográficas tanto del aprovechamiento y del punto donde se utilizará 

el agua. Para ello se ofrece un visualizador de mapas que ayuda a ubicar el punto. 

● Cantidad de años que requiere la concesión 

● Información de usos del agua/ sector / subsector/rama/subrama/actividad 

● Información del volumen y el régimen de operación (cuantas horas y días al año) 

● Documentación técnica que soporte la solicitud en términos de volumen del consumo requerido 

y el uso. En el caso de uso acuícola solicita la “Proyección anual de producción por cada 

categoría de producto o de generación de servicios” 

● Comprobante del pago de derechos 

● Entre otros datos que se capturan 

 

La usuaria o usuario tiene que ir completando la información de su solicitud a través de dicha cuenta 

virtual. La CONAGUA parte del hecho positivo que el proceso es de buena fe, además de que en 

algunos apartados se le solicita acreditar con documentos adjuntos. Una vez que la usuaria o usuario 

responde todas las variables solicitadas el expediente queda integrado. Al enviarse la solicitud se va a 

la plataforma de CONAGUA en línea y de ahí se deriva al OdC correspondiente. 

                                                 
22

 En el siguiente tutorial se incluyen algunas de dichas variables: https://www.youtube.com/watch?v=x9OxEjz0m4k 
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En esta etapa de generación de datos están involucradas las personas solicitantes, el servicio de 

atención telefónica de CONAGUA y el personas del CIS y ventanillas únicas en caso de dudas durante 

el proceso de llenado o en el caso en que las solicitudes se presenten en físico. En su caso pueden estar 

involucrados prestadores de servicios que den servicios de asesoría. 

 

 

2/- Generación de la información: Análisis , validación e integración 

 

Una vez se presenta una solicitud se integra el expediente al cual se le asigna una clave. Los datos 

capturados en la solicitud son analizados y validados en primera instancia por las áreas técnica, jurídica 

y administrativa de los organismos de cuenca y direcciones locales. En este análsis se ve si la petición 

cumplen con las disposiciones legales como las descritas en el apartado normativo como son la Ley de 

Aguas Nacionales, disposiciones de reservas de agua, vedas, reglamentos de los distritos de riego, entre 

otras. etc…  

 

En caso que haya algún faltante en la solicitud o que esta sea inviable por incumplir alguna normativa 

se le notifica al usuario.  

 

En caso que los datos capturados en el expediente sean correctos y la solicitud sea viable se autoriza la 

concesión y/o permiso. Esta autorización se da a nivel de los organismos de cuenca o direcciones 

locales y la firma el/la director(a) de dicha instancia. Posteriormente el expediente y autorización se 

entregan a la gerencia del REPDA en oficinas centrales quienes revisan en segunda instancia la 

información capturada en el expediente en un proceso llamado “Proceso de calificación registral”. En 

caso de detectar algún faltante o inconsistencia se regresa al organismo de cuenca o dirección local 

correspondiente. En su defecto el derecho sobre las aguas nacionales o sus bienes públicos inherentes 

queda inscrito e integrado en el registro público. 

 

3/- Publicación de la información 

 

El REPDA publica la información a través de (a) medios electrónicos y (b) físicos.  
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(a) Las formas como publican la información del REPDA en medio electrónicos se encuentran 

capturadas en la base de datos conjunta previamente descrita en el apartado metodológico. El detalle de 

cada uno de estos eventos se encuentra en el Anexo 7, la base de datos en extenso, la cual caracteriza 

cada registro a partir de 40 campos. El REPDA se publica de manera gratuita a través de tres portales 

digitales: el portal de datos abiertos (datos.gob.mx), el de la página de CONAGUA-SINA y a través de 

la plataforma nacional de transparencia. La información de estos portales se actualiza de forma 

simultánea cada tres meses. En las imágenes 5, 6 y 7 se muestran capturas de pantalla de la forma como 

se visualiza la información en cada uno de los portales. 

 

 

Imagen 5. Captura de pantalla del portal de CONAGUA-SINA (Fuente: 

https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx, consultada el 24 octubre 2021) 

 

 

 

 

 

https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx
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Imagen 6. Captura de pantalla del portal de nacional de transparencia (Fuente: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx, consultada el 24 octubre de 2021)  

 

 

Imagen 7 Captura de pantalla del portal de datos abiertos (Fuente: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-asignaciones-permisos-otorgados-y-registros-de-obras-

situadas-en-zonas-de-libre-alu, consultada 24 octubre de 2021) 
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 En cada portal existen diferencias en cuanto a la forma y la cantidad de variables a las que el usuario 

puede acceder. Algunas de estas diferencias son: 

 

1) Posibilidad de consulta: En el portal de datos abiertos no se puede visualizar la información y 

realizar consultas, únicamente se puede descargar. En los otros dos portales se permite tanto las 

consultas como las descargas.  

2) La forma como filtrar dichas consultas: en algunos portales se pueden filtrar las consultas por 

determinada variable (p.ej. el de CONAGUA permite filtrar por tipo de uso) mientras que otros 

son más estáticos ya que no cuentan con dichos filtros (caso del portal de transparencia). 

3) Dentro de un mismo portal la información disponible para el usuario o usuaria varía según si es 

para consulta o para descarga. Por ejemplo en el portal de CONAGUA, cuando consultas on-

line un título de concesión te aparecen anotaciones marginales, cuenca, etc…  mientras que 

cuando el usuario o usuaria solicita exportar no aparecen dichas variables en el archivo de 

descarga.  

4) A excepción del portal de datos abiertos no existe la posibilidad de ubicar y contactar a las 

personas responsables de generación y publicación de los datos. En el portal de datos abiertos se 

posibilita un correo electrónico de contacto. 

 

Otras de las características de la información publicada alrededor del REPDA es que en los tres 

portales la información está siempre en idioma español y no es posible consultarla en alguna lengua 

originaria de México.  

 

Actualmente en ninguno de estos portales se cuenta con visualizador de mapas ni la posibilidad de 

descargar dicha información en formato shape o similar. Anteriormente existía el localizador de 

aprovechamientos pero esta plataforma asociada al SINA, al desactualizarse un componente necesario 

para su visualización, dejó de funcionar. Los datos disponibles en el portal de datos abiertos incluye las 

coordenadas geográficas y esto posibilita la vectorización de la base de datos y la generación de una 

capa de puntos que puede visualizarse en un sistema de información geográfica, sin embargo esto es 

algo que debe realizar el usuario si cuenta con los elementos técnicos para ello. Los datos del SINA 

igualmente muestran las coordenadas geográficas como un campo más mientras que en el portal de 
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transparencia no muestra esa información en primera instancia y si la ofrece cuando te remite al portal 

del SINA.   

 

En el caso del REPDA y sus tres portales no se incluye una descripción metodológica de la forma como 

se construyen los datos, cuál es el universo de datos que se capturan y registran, cuáles de estos son 

publicables, cuáles no y porqué, así como las unidades administrativas involucradas en generar la 

información. A través de las entrevistas se registraron varias unidades administrativas vinculadas al 

proceso de publicación de los datos y estas son además de la gerencia del REPDA, la subgerencia del 

SINA; la Gerencia de Descentralización y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

Gerencia de innovación y descentralización y la Gerencia de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones. 

En los datos publicados a través de internet no se muestran alguno campos que sí se capturan en la 

solicitud presentada a través del buzón del agua y que se describían anteriormente. Algunos ejemplos 

de estas variables son el régimen de operación, el sector/rama/subrama y actividad a la que pertenece el 

uso, entre otras variables que son relevantes para la gestión integrada de los recursos hídricos.  

 

(b) La CONAGUA pone a disposición del público la información del REPDA de modo físico. Para ello 

hay que realizar el trámite administrativo de “Consulta al REPDA y expedición de certificados de 

existencia o inexistencia (Trámite CNA-01-018)” descrito en la metodología. El 5 de Julio de 2021 se 

ingresaron dos trámites. Para uno de ellos, la “Expedición de certificados o constancias de las 

inscripciones documentos que obren en el registro público” se obtuvo el oficio de respuesta el 23 de 

Septiembre de 2021. Se tuvo acceso a la información dos meses y medio después de iniciado el trámite. 

Para el segundo trámite, el de “Emisión de mapas con información registral a cargo de la CONAGUA” 

al 24 de octubre de 2021 todavía no se obtiene respuesta. En ambos procesos administrativos están 

involucrados los CIS de los OdC o D.L. y la gerencia del REPDA. 

 

La copia certificado del título de concesión 10VER137866/28JAOC15 obtenido a través de este trámite 

se encuentra en el Anexo 11. De este documento se desprende que la información de una copia 

certificada es mucho más detallada a la disponible a través de cualquiera de los medio electrónicos 

(datos.gob; SINA y Portal de transparencia).  
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En la copia certificada del título se hace una descripción detallada del proceso administrativo que el 

peticionario realizó para obtener la concesión incluyendo la fecha de solicitud y los documentos 

adjuntos que presentó a la solicitud (p.ej. escrituras de propiedad, autorizaciones de otras dependencias 

como son las Manifestaciones de impacto ambiental,..) o la referencias al pago de derechos, entre otros 

elementos.  Así mismo la copia certificada del título incluye elementos técnicos relacionados con la 

forma como se realiza el aprovechamiento, elemento que en la información publicada a través de 

internet no se encuentra disponible. Como parte de estos elementos la copia certificada hace referencia 

a los dictámenes técnicos emitidos por las direcciones técnicas si bien no se describen en detalle sus 

términos. La información completa alrededor de un proceso de solicitud se encuentra propiamente en 

los expedientes asociados a cada trámite. En el caso del título consultado el número de expediente es el 

Ver-O-1488-01-12.09. Según refiere la resolución de la copia certificada del título en su página 14, 

apartado décimo primero “el expediente administrativo VER-O-1488-01-12-09 puede ser consultado en 

los archivos del OdC golfo centro ubicado en (…) la ciudad de Xalapa, Veracruz”. 

 

Después de los descrito anteriormente concluimos que existen varios niveles de agregación y detalle de 

la información alrededor publicada alrededor de los derechos de agua: la que se presenta en los portales 

de internet, la que puede obtenerse para un título en concreto a través del trámite administrativo 

CONAGUA-01-018 y la que puede consultarse en el expediente administrativo en los archivos de los 

OdC o D.L. 
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c) Obstáculos/faltantes en el flujo de información y oportunidades para su atención   

 

Un obstáculo identificado a la hora de generar datos del REPDA es la falta de suficiente personal en 

campo para generar el dato en el sitio o en su defecto para irlo a verificar un vez la solicitud de permiso 

se haya realizado. Parte de la información contenida en el REPDA surge de aquello que declara el o la 

solicitante. Este obstáculo se ve reforzado en la falta de personal de la gerencia del REPDA 

directamente en los OdC o D.L.  

 

La publicación de la información del REPDA en plataformas virtuales ofrece la ventaja de que ésta es 

consultable y descargable desde cualquier lugar del país siempre que se cuenta con internet y los 

medios necesarios para ello. Un obstáculo para acceder a la información en forma virtual es la 

divergencia existente en la forma como se muestra la información colgada en los tres portales y la 

forma aislada como se presenta entre sí. Por ejemplo, en el portal del SINA no se hace referencia a la 

existencia de la información tabular en el portal de datos abiertos y viceversa.  

 

Adicionalmente la información se actualiza cada tres meses. El buzón del agua ofrece una oportunidad 

para que esta información se actualice de forma más rápida sin embargo para ello también se requiere 

analizar y eficientar los procesos internos de generación y validación del dato. Un obstáculo para poder 

mejorar esos procesos es la falta de una metodología establecida o si la existe no está disponible de 

forma pública.   

 

El acceso a la información también se ve favorecido-limitado por elementos técnicos. Un ejemplo de 

ello es localizador de aprovechamientos del REPDA, plataforma geográfica que presentaba 

información georreferenciada de las concesiones y aprovechamientos, que ya no está funcionando 

debido a la desactualización del “flash player”. Se espera que en la nueva versión del SINA se permita 

la consulta y descarga de dicha cartografía, así como la posibilidad de conectarse a dicha información a 

través de servicios web (WMS/WMTS) como los que ya está disponibles para otras fuentes de 

información de la misma CONAGUA.  

 

Por lo que se refiere algunos obstáculos a la hora de obtener la información en físico es la necesidad de 

hacerlo en los CIS. Teniendo en cuenta que aproximadamente existe un CIS por cada estado esto puede 
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representar que la persona interesada tenga que viajar largas distancias para realizar dicha solicitud. La 

imposibilidad de consulta directa en los CIS y la necesidad de promover un trámite administrativo, 

aunado al tiempo de resolución del mismo y los costos asociados son también un obstáculo. También 

son obstáculos las diferencias que existen entre la información que uno encuentra en un expediente 

completo, la que se obtiene mediante consulta de un título y la información colgada en los portales de 

internet.  

 

La falta de un área de orientación y promoción en el uso de información del agua es un gran obstáculo 

a la hora de consultar la información del REPDA. Si bien las personas del CIS ofrecen una orientación 

general se requiere un área que facilite la consulta y manejo promoviendo así el uso de la información a 

diferentes escalas y niveles por un conjunto de actores con diferentes necesidades e intereses.  

 

Otro obstáculo encontrado es la dispersión de la información relacionada con el REPDA que es de gran 

interés para la administración integral del agua. Cualquier concesionario tiene la obligación por Ley de 

medir el consumo y reportar trimestralmente los volúmenes extraídos, las cuales se realizan a través de 

un sistema digital llamado “Declaragua”. Así mismo es una obligación cumplir con las declaraciones 

de pago correspondiente las cuales también se realizan trimestralmente. Esta información relacionada 

con los diferentes derechos de agua es muy deseable que se vincule con la información que contiene el 

REPDA. Para ello se requiere idear una estrategia que logre respetar la secrecía fiscal y la protección 

de los datos personales y que al mismo tiempo garantice el acceso a la información necesaria para la 

gestión integral del agua y las cuencas.  Ofrecer diferentes niveles de agregación (municipio, AGEB, 

subcuenca, cuenca, acuífero, etc..) como lo ofrece INEGI pudiera ser una forma de resolver esta 

situación.  

 

5.2.2. Espacios o mecanismos de articulación  

 

Los espacios y mecanismos de articulación alrededor de la generación de datos e información del agua, 

así como su publicación identificados en CONAGUA coinciden con los antes descritos para el INEGI 

en el caso del CTEIMA. Como se describió anteriormente la subdirección de administración del agua 

de CONAGUA preside dicho comité, espacio de articulación entre diferentes instituciones del gobierno 

federal. 
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A lo largo del presente trabajo, gracias a la participación del equipo coordinador del proyecto en las 

reuniones del CTEIMA, se logró participar en otro espacio de articulación, este dentro de la 

CONAGUA, que consiste en la reunión semanal de varias áreas generadores de información para la 

actualización del sistema nacional de información del agua-SINA de la versión 2.0 a la 3.0. Esta 

necesidad se enmarca en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 cuya estrategia 5.1, en el objetivo 5 

de gobernanza del agua, establece que se debe garantizar el acceso a la información. Cabe mencionar 

que en esta actualización del SINA se busca seguir utilizando las herramientas desarrolladas por INEGI 

como son el MX-SIG.  

 

Un mecanismo de coordinación de “el proyecto” con la CONAGUA fue el que se logró generar a 

través de las entrevistas- reuniones grupales que se gestionaron por la coordinación del proyecto, el 

investigador Dr. Erick Aguilar y las oficinas centrales, ya fuera a través del enlace del proyecto, la 

gerencia del SINA, o a través de la gerencia de descentralización. En total se tuvieron siete reuniones 

grupales de este tipo. Así como existieron esos espacios con el proyecto podemos asumir que existen 

este tipo de espacios coyunturales o periódicos que favorecen la coordinación con otras proyectos, 

dependencias e instituciones para la generación de información del agua. 

 

A nivel de organismo de cuencas no se tuvo oportunidad de identificar algún espacio de articulación de 

este tipo. Como veíamos dichos espacios son deseables pues el proceso de solicitud y en su caso 

aprobación de un permiso de aprovechamiento requiere de una coordinación de varias áreas 

administrativas, técnicas, jurídicas, entre otras.  

 

En los que se refiere a espacios de articulación con otros actores de gobierno estatal o municipal, de la 

academia o de la sociedad civil en una entrevista con INEGI Veracruz se mencionó sobre la 

participación del OdC golfo centro de CONAGUA en las reuniones del CEIEG. CONAGUA por su 

parte cuenta con espacios de coordinación en los consejos, comisiones y comités de cuenca, así como a 

través de los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) si bien en el presente trabajo no se 

pudo evaluar el nivel de participación de dichos espacios en la información que gestiona el REPDA. 

  



75 

 

5.2.3 Análisis de las brechas entre la norma y la generación del dato/información 

 

Como veíamos en el capítulo 4 existe un marco normativo amplio que regula y guía el quehacer de la 

generación de información del agua asociada al REPDA. Un reto es la articulación de los diferentes 

marco legales genéricos para diferentes temas, como la ley de aguas nacionales, la de procedimientos 

administrativos o la de protección de datos con el fin de contar con información integral para la gestión 

del agua a nivel local. El proceso de actualización de la LAN se presenta como un buena oportunidad 

para fortalecer está articulación. 

 

Para poder contar con esta información integral se requiere fortalecer las áreas que realizan las 

actividades que anteriormente realizaban las direcciones del REPDA a nivel de organismos de cuencas 

y direcciones locales para que puedan cumplir cabalmente con lo que establece el Art. 26 sección VIII 

en cuanto a “producir la información estadística y cartográfica a nivel nacional sobre los derechos 

inscritos y contenidos en la base de datos del registro”. Si bien es indispensable producir la información 

a nivel nacional también es necesario que se presente y publique con diferentes niveles de agregación 

para facilitar su manejo como son el nivel de subcuenca, cuenca, distritos de riego, municipio, estado o 

acuíferos, entre otros. Adicionalmente que estén disponibles las fuentes de información completas para 

que se puedan manipular según el nivel de agregación que cada quién considere. Si bien trasciende las 

atribuciones actuales del REPDA tal y como lo establece el reglamento interno de la CONAGUA es 

necesario la articulación de la información del REPDA con la de otras áreas como las que administran 

el sistema declararagua para poder integrar a la información de derechos de agua, la información fiscal 

y de volúmenes de agua declarados. Contar con procesos y espacios como el de actualización del SINA 

antes descrito a nivel de organismo de cuenca y dirección local facilitaría dicha articulación. Las áreas 

de comunicación, cultura del agua y planeación pueden detonar dichos procesos. Asimismo se 

requieren fortalecer las funciones y los espacios que promueven el uso de la información por el público 

en general. Con una revisión crítica y en su caso ajuste del reglamento interior de la CONAGUA y las 

reglas de operación del REPDA pudiera ser suficiente para estrechar esta brecha. 

 

Esta mayor vinculación con el público en general implicará reactivar los consejos de cuenca, las 

comisiones, los comités y los cotas para que en el seno de estos pueda difundirse la información 

necesaria para el co-manejo del territorio. Asi mismo estos son espacios que pueden fungir como 
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generadores de información de interés para el REPDA y otras áreas de CONAGUA relacionadas con 

las administración como son las de inspección y verificación pues pueden fungir como espacios de 

denuncia.  

 

En el proceso de generación de información de derechos de agua nos encontramos en un proceso de 

transición electrónica ya que varias solicitudes se pueden atender simultáneamente a través del 

CONAGUA-digital y buzón del agua. Si bien existe un marco normativo al respecto de años recientes 

debe acompañarse con la creación de capacidades en los usuarios para asegurar la validez de los datos. 

En su defecto este proceso se vuelve dependiente de prestadores de servicio y gestores lo cual supone 

un gasto adicional para las personas que quieren hacer una solicitud. Este proceso de digitalización se 

espera favorezca el acceso a la información del REPDA en tiempo real y no cada 3 meses tal y como se 

actualiza actualmente.  

 

Esta transición electrónica debe instalarse igualmente en los procesos de “Consulta al REPDA”. Ello 

permitiría modificar artículos como el 192 de la Ley federal de derechos para eliminar los costos 

asociados al acceso a la información. En este sistema de consultas poder incluir el acceso a los 

expedientes completos de solicitud de concesión y permisos. Existen experiencias de sistemas de 

consulta en-línea en el mismo sector en las que este proceso se puede apoyar. Este es el caso del 

sistema de consulta de solicitudes y resolutivos de manifestaciones de impacto ambiental en la 

SEMARNAT.   
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6. INFORMACIÓN VINCULABLE AL EJERCICIO PILOTO Y OTROS PROCESOS  

 

Derivado del taller del 25 de mayo donde se profundizó en el trabajo de Joshua Green en el estudio de 

caso se nos invitó a compartir la información principal que cada trabajo podría sugerir a ese estudio de 

caso. El estudio de caso comprende una Región de Emergencia Sanitaria Ambiental (RESA), los 25 

primeros km de la cuenca del río Santiago en Jalisco, la cual incluye los municipios de Poncitlán, 

Ocotlán y Zapotlán Durante el taller se nos invitó a responder 2 preguntas que detonaron posteriores 

intercambios de información acerca de la información que INEGI y el REPDA generan que incluya a la 

región de estudio. 

 

La primera pregunta fue responder a la pregunta de ¿Qué información de la encontrada hasta ahora 

consideras que sirve al estudio de caso? Y compartir las 5 o 6 principales. La información publicada 

por INEGI y CONAGUA que se compartió fue:  

 

1) Base de datos de concesiones, asignaciones y aprovechamientos (actualizada al 31 jun 21) a 

nivel nacional y disponible a través de datos.gob (https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-

asignaciones-permisos-otorgados-y-registros-de-obras-situadas-en-zonas-de-libre-alu). Las 

instrucciones para su uso fueron:  hay que abrir el archivo de concesiones.csv y todos los anexos y 

hacer un archivo único (opción: hacer un “join” desde un SIG). Ahí entonces filtrar por los 3 

municipios de interés para el detalle más fino.  

 

Alternativamente si se requiere menos detalle de cada uno de los títulos se puede usar el portal 

de: https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx; filtrar para los tres municipios y exportar base de 

datos. Ésta no cuenta con el mismo detalle de la base de datos de datos.gob pero si contiene la 

información general de número de títulos y volúmenes. 

 

2) Red hidrográfica edición 2.0 (escala 1:50mil). Esta se información se encuentra en el 

siguiente enlace: https://inegi.org.mx/temas/hidrografia/#Descargas. De la RH 12. Lerma-Santiago 

descargar las cuencas que incluyan a los municipios de interés. (archivos shapefile) Al menos son 4 

subcuencas que coinciden total o parcialmente con los límites de los 3 municipios: las RH12Ea 

(L.Chapala-R.Corona), la RH12Ee (R.Zula); la RHEf (R.La laja) y la RH12Db (L.Chapala) 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-asignaciones-permisos-otorgados-y-registros-de-obras-situadas-en-zonas-de-libre-alu
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concesiones-asignaciones-permisos-otorgados-y-registros-de-obras-situadas-en-zonas-de-libre-alu
https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx
https://inegi.org.mx/temas/hidrografia/#Descargas
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3) Censo de población y vivienda 2020- Principales resultados por localidad, AGEB y manzana 

urbana para los 3 municipios de interés. Archivos csv. (ver: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Datos_abiertos) 

 

4) Marco Geoestadístico. Censo de Población y Vivienda 2020 (varios archivos shapefile con 

límites estado; municipio, localidades urbanas, rurales, ageb, manzanas, etc…). 

https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas 

 

5) Censo nacional de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la CDMX- 

Módulo 5. Agua potable y saneamiento (disponibles para descarga en forma de Tabulados/datos 

abiertos o datos crudos llamados microdatos). El más recomendable es tabulados para irse 

familiarizando con las variables que se levantan a nivel municipal (se pueden filtrar para los 3 

municipios de interés). https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados. Archivos 

xlsx/csv/dbf 

 

6)  Para la zona de estudio hay un par de estudios de la “Zona hidrogeológica" (o acuíferos) a 

escala 1:250mil que incluyen datos de calidad del agua subterránea. Estos son: 

a) La zona hidrogeológica La Barca-Zamora elaborada en 

2013; https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463654490 

b) La zona hidrogeológica Tesistán- Toluquilla elaborada en 

2012; https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463651079 

 

Adicionalmente está Carta hidrológica aguas subterráneas. Guadalajara. Escala 1:1 000 000 Serie 

II (archivo imagen: tiff/giff; https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825291549). 

Los datos vectoriales no están disponibles para ese año, pero sí para la Serie I de 1984 

(https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825237271). Además, en formato pdf se 

encuentra la “Carta hidrológica aguas subterráneas. Guadalajara. Informe técnico. Escala 1:1 000 000 

Serie II”  del año 2019. 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463807469
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463654490
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463651079
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109370
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109370
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825291549
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825237271
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109370
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825109370
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La segunda pregunta que se nos hizo ese taller para poder apoyar en la construcción del demo de la 

plataforma “¿Qué etiquetas le incluirías a las fuentes de información de la base de datos conjunto con 

el fin de construir el árbol temático de la plataforma”? A esta pregunta mis sugerencias fueron: 

 

INEGI; REPDA; Cuenca; Río; Agua superficial; Acuífero; Zona geohidrológica; Agua subterránea; 

Estado; Municipio; Localidad rural; Localidad urbana; AGEB; Manzana; Coordenada geográfica; 

Concesión; Descarga; Aprovechamiento; Censo; Encuesta; Agua potable; Alcantarillado; Drenaje y 

Saneamiento.  

 

Después de ese taller y a medida en que el demo de la plataforma se iba construyendo se sostuvieron un 

par de reuniones con el equipo de programadores para clarificar la información de la base de datos del 

REPDA. Igualmente hubo la oportunidad de retroalimentar el árbol temático de la plataforma que 

integraba las sugerencias de todo el equipo. 

 

Adicionalmente y tras las entrevistas con actores clave durante los meses de Julio a agosto se compartió 

información que se consideró pertinente ir incluyendo en el demo. Ésta fue:  

 

a) Información sobre acuíferos y zonas hidrogeológicas  

 

Tras las entrevistas con especialistas el departamento de geohidrología se nos compartió información 

en diferentes formatos y escalas tanto a nivel nacional como a escala local-estudio piloto. La 

información compartida fue: 

1. A escala Nacional. Continuo nacional de zonas hidrogeológicas. Se trató de un archivo 

SHP cuenta con las zonas hidrogeológicas de estudio que se han trabajado hasta esta fecha, 

incluyendo los de la zona de estudio.  

2. También nos compartieron algunas guías metodológicas. Una de ellas fue la Guía de 

interpretación de la cartografía hidrológica de 1981. 

3. Asimismo nos compartieron 3 shapefiles a nivel nacional de límites de cuencas y subcuencas/ 

coeficientes de escurrimientos y aprovechamientos. 
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b) Cartografía topográfica y documentos estadísticos  

 

Como parte de las entrevistas sostenidas con INEGI Jalisco se tuvo acceso a información de contexto 

que incluía información del agua pero también de otras variables que se consideró oportuna para incluir 

en el demo de la plataforma. Se trató de: 

 

1. Tres pdf´s llamados “Visión en cifras de los municipios de: Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del rey”. 

Estos archivos provienen de varias fuentes del mismo inegi los prepararon a nivel estatal para entregar 

a los presidentes municipales recién electos de Jalisco).  

 

2. El “Anexo estadístico municipal del estado de Jalisco” que incluye a todos los municipios del estado 

incluyendo a los tres municipios de la zona de estudio. 

 

 Adicionalmente en esa oportunidad se puso a consideración el incluir las cartas topográficas de la 

región a diferentes escalas ya sea en pdf, tiff o shapefile. Los enlaces son los siguientes según la escala 

de la carta: 

 

* Jalisco 1:650mil en pdf, 50mb, edición del 

2020: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos

/geografia/conden_estatales/jal/889463836964.pdf 

 

* Municipios de la zona piloto, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara a escala 1:250 mil, 

edición del 2020.  

Carta topográfica F13-12 (está en geopdf, tiff y 

gif): https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463836025 

 

* Zona piloto a escala 1:50 mil (edición 2014, carta F13D77). Varios formatos (gif, tiff, geopdf y del 

2013 el shp). Incluye las cabeceras de los tres municipios: 

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463809432 

Si se quiere incluir el conjunto de los límites municipales hay que incluir también otras cartas: 

a) https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463832119 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/conden_estatales/jal/889463836964.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/conden_estatales/jal/889463836964.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463836025
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463809432
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463832119
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b)https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463816447 

c)https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463831464 

 

* Zona piloto a escala 1:20mil en varios formatos, giff,tiff, shp y geopdf (edición 2017) Las siguientes 

cartas: 

a) F13D77a:https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463141877 

b) F13D77b:https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463141884 

c) F13D77c: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492184 

d) F13D77d:https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492191 

e) F13D77e:https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492207 

f) F13D77f:https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492214 

 

 

c) Mortalidad 

 

A solicitud de la coordinación y ante el interés de incluir información que reflejara la mortalidad y 

morbilidad de enfermedades hídricas en la zona de estudio se hizo un pedido de buscar información 

que pudiera ser de utilidad generada por INEGI. Al respecto se buscó y consultó con personal de 

INEGI acerca de la información más precisa. INEGI no genera estadísticas de morbilidad pero sí de 

mortalidad que pudieran vincularse y atribuir a las causadas por mala calidad del agua. Ésta se 

encuentra en: https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Datos_abiertos. Se generó un archivo 

excel con la información filtrada para los municipios de interés. La mortalidad por municipio de 

ocurrencia en Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán en el 2019 fue de 778, 206 y 80 decesos respectivamente. 

Adicionalmente esos tabulados incluyen información de decesos por municipio de registro. Los detalles 

de cada uno de estos 1064 decesos y sus características de defunción y de la persona difunta se 

incluyeron en el excel.  

 

Existen muchas otros eventos estadísticos y geográficos que existen sobre la zona de estudio generados 

por INEGI y el REPDA y nuevos que siguen generándose a día de hoy. Progresivamente en futuras 

versiones de la plataforma se espera ésta pueda actualizarse pues este es un proceso de publicación y 

socialización contínua.   

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463816447
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463831464
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463141877
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463141884
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492184
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492191
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492207
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463492214
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Datos_abiertos
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La pandemia por COVID-19, que inició en marzo de 2020 atravesó de manera transversal el desarrollo 

de la investigación desde enero 2021 a octubre 2021, ofreciendo oportunidades y limitaciones. Una 

oportunidad fue la posibilidad de contactar y reunirse a partir de las plataformas virtuales con personas 

de diferentes lugares de forma simultánea. Esto contribuyó adicionalmente al ahorro en viáticos. El 

aislamiento relativo favoreció encontrar formas creativas de poder realizar el trabajo de campo, 

aprovechando las coyunturas de interacción que se abrían en función del semáforo epidemiológico y la 

apertura de las instituciones. Así mismo favoreció el apoyo mutuo entre varias de las investigaciones 

para trascender el ambiente de aislamiento. La mayor limitación fue la suspensión o postergación de 

varios eventos de intercambio y construcción de conocimiento como lo son reuniones de consejos, 

comités, asambleas, congresos, simposios o reuniones operativas de trabajo. Esta limitación atravesó al 

proyecto en su conjunto y al flujo de información sobre el agua, desde su generación a su publicación, 

intercambio y retroalimentación. Las salidas de campo al territorio piloto, a las oficinas centrales de 

CONAGUA y de INEGI, incluyendo su laboratorio de análisis de agua, se vieron pospuestas.  

 

Las reuniones con el conjunto de investigadoras e investigadores del proyecto “Sistema de información 

unificado de agua y cuencas en México”, con el equipo coordinador, así como con otros proyectos de la 

convocatoria PRONACES permitió fortalecer la identidad conjunta del proyecto y del PRONACES en 

su conjunto. Así mismo esos momentos funcionaron como un foro informativo donde presentar 

avances de los trabajos de cada una de las partes, así como explorar formas de cooperación con otros 

esfuerzos paralelos que se están dando en el mismo ámbito y territorio. 

 

La construcción como parte del proyecto de una base de datos conjunta, unificada contribuyó a la 

identidad colectiva proyecto y sentó las bases de un trabajo colaborativo. Este proceso mostró varios 

elementos que el sistema unificado que busca construirse en los próximos años requiere para que las 

instituciones y personas se sumen a un trabajo colaborativo. La base de datos conjunta fue en sí misma 

un sistema unificado de información del agua del proyecto y representa parte del universo de 

información de la diversidad de actores involucrados en el flujo de la información del agua y su 

gobernanza. El proceso de construcción colectiva de esa base de datos arroja mucho elementos, aciertos 
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y errores, sobre los que el sistema unificado de información puede aprender y ajustarse en los próximos 

pasos del proyecto.  

 

Por lo que se refiere a los resultados del estudio se concluye que INEGI cuenta con una importante 

fortaleza a la hora de generar datos de interés nacional. Ésta es su experiencia histórica acumulada y la 

forma sistemática como realiza los levantamientos. INEGI está involucrado en todo el proceso de flujo 

de la información desde su planeación y levantamiento hasta su publicación y promoción. Cuenta con 

una gran diversidad de estrategias para obtener información sobre el agua así como de experiencias 

prácticas en cuanto a tipos de variables de información del agua, periodicidades, escalas y formas de 

interaccionar con las y los informantes. Así mismo administra plataformas como el SIATL y el MdM 

que permiten articular la información relacionada al agua generada por diferentes eventos dentro del 

INEGI así como integrar información de otras dependencias. Sus funciones como coordinador del 

SNIEG y administrador del RENIEG le permiten seguir fortaleciendo esta articulación y para ello 

resulta necesario sumarse a otros actores que también están incidiendo en el flujo de información del 

agua.  

 

Uno de los elementos para fortalecer el sistema nacional de información estadística y geográfica del 

agua es el de la articulación interinstitucional de los eventos estadísticos y geográficos. Más allá de las 

etapas de planeación, donde actualmente se realizan las consultas públicas, se requiere dicha 

articulación en las diferentes etapas del flujo de la información descritas anteriormente. 

Afortunadamente ya están constituidos espacios como los CEIEGs, el CTEIMA y otros sobre los 

cuales poder ampliar los procesos de participación a otros actores del territorio como son la academia, 

las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, los ejidos y comunidades. En esa 

mayor interacción con los actores del territorio surgen necesidades de información en las que INEGI 

puede contribuir con su experiencia de provisión de información ya existente o de diseño para la 

generación de la misma. Esta participación favorecerá la difusión y socialización de la información 

pues los participantes en los procesos se apropian de la información y pueden usarla en su quehacer por 

el agua.  

 

La información que genera el REPDA trasciende la gerencia del REPDA e involucra a varias áreas 

como son la de servicios a usuarios, inspección, la fiscal, la técnica, la jurídica, entre otras, así como 



84 

 

varios niveles de la institución, tanto central como de OdC y D.L. Como tal, la información que se 

publica debe integrarse igualmente con los datos e información que generan esas otras áreas para 

poderse ver como parte de un solo proyecto integral más amplio, siendo esta información clave para el 

manejo integrado del agua. Así la base de datos actual de títulos y permisos de concesión puede 

integrar la información de las visitas de inspección, de las sanciones y procesos administrativos 

asociados a dichos títulos, así como de los consumos y pagos trimestrales declarados al área fiscal. 

Eventualmente ir integrando a dichos títulos otra información que conocen otras áreas como las buenas 

prácticas de manejo del agua.  

 

El proceso actual de renovación del SINA tiene la oportunidad de articular estas diferentes fuentes de 

información internas en un solo sistema. Adicionalmente está el reto de lograr articular esta 

información con la de otras fuentes e instituciones como es el INEGI. En el caso de INEGI existen 

experiencias incipientes de articulación a través del MdM el cual integra información del “atlas del 

agua” de CONAGUA. Existen herramientas técnicas como los servicios web o las appis que permiten 

actualizar e integrar datos entre fuentes y plataformas de forma automatizada si bien adicionalmente se 

necesitan fortalecer los espacios para la toma de acuerdos al respecto. Existe el CTEIMA como espacio 

de articulación entre ambas dependencias y el potencial de los CEIEGs a nivel estatal. Estos CEIEGs 

pueden fortalecerse generando grupos de trabajo alrededor de la información del agua. Una línea 

estratégica clave de esos grupos es la de difusión, promoción, uso y retroalimentación de la 

información del agua y para ello la existencia de las áreas de promoción de INEGI en los estados y las 

de trámites a usuarios y cultura de agua en los OdC tienen mucho que aportar.  

 

Se requiere acercar la información del REPDA a las personas ya que actualmente existen diferentes 

niveles de acceso a la información que complejizan su uso. Por una parte, están los expedientes 

completos asociado a un derecho del agua, por otra parte, están las copias certificadas y por último está 

información publicada de forma digital. Cada uno de estos niveles tiene diferente nivel de complejidad, 

costos asociados a su acceso y capacidades asociadas para su correcto uso, ya sea capacidades 

informáticas, administrativas e incluso jurídicas. 

 

Se debe contar con la información más detallada y completa, la que está contenida en los expedientes, a 

nivel local para que puedan fortalecer los procesos de manejo territorial. Además de poder ser 
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consultables por el público en los OdC y D.L. se puede considerar desarrollar un sistema digital similar 

al que tiene SEMARNAT con las manifestaciones de impacto ambiental. Para facilitar este acceso, 

comprensión y uso de la información se pueden fortalecer las áreas de orientación, promoción e 

interacción social con las que cuenta CONAGUA como por ejemplo las de servicio a usuarios, cultura 

del agua o consejos de cuenca, entre otras. 

 

Existe una necesidad sentida entre las personas entrevistadas, especialmente en el contexto de 

pandemia, de converger en espacios de presentación, intercambio y retroalimentación de la 

información. Esos espacios son momentos de conocer a las personas detrás de los datos, sirven para la 

coordinación y dan auge a los proyectos cómo veíamos por ejemplo con el caso del SIATL. El proyecto 

en su conjunto y esta investigación en específico lograron constituir algunos espacios de articulación 

inicialmente no previstos. Este fue el caso de las entrevistas grupales donde convergíamos con el 

objetivo de intercambiar información sobre el flujo de información y donde adicionalmente surgían 

invitaciones para talleres, consultas públicas, próximos entrevistados o próximos pasos de 

colaboración. 

  



86 

 

Aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente a todas las personas que hicieron 

posible la realización de este trabajo, el espíritu colaborativo que mostraron y su apertura a 

compartir en estos tiempos pandémicos e inter-pandémicos. 

 

A las personas de INEGI Jalisco, INEGI oficinas centrales, CONAGUA oficinas centrales, 

CONAGUA organismos de cuenca golfo centro: Ismael Cabrera, Luis Vázquez, Alejandro Rivera, 

Juan José Díaz, Claudia Nava, Stephania Mejía, Margarita Lobato, Juan Andrés Pérez, Nahum Hamed 

García, Juan, Brianda Amezcua, Pedro Lázaro, Gustavo Raya, Felipe Zatarain, Maria Eugenia 

Vázquez, Daniel flores, Adrián Flores, María Victoria Díaz Peregrina, Mirna Vida, Luis Miguel 

Rivera, Norma Castro, Rubén Carrasco, José Luis Ornelas, Rogelio Mondragón, Rodolfo Orozco, Juan 

Manuel Yglesias, Amparo Ruiz, Javier colorado, Rocio Isela Castro, Pedro Díaz, Marcos Martínez, 

Luis Gerardo Jiménez, Adriana Barbosa,  José Agustín García, Juventino Escoto, Angélica Castillo, 

Héctor Méndez, Silvia Castellanos, Luis Gerardo Haro, Juan Manuel Ramírez, Nemorio Bonilla, José 

Martín Cadena, Erika Méndez, Rafael Martínez, Mario Cruz González, Adriana Aguilar, Luis Flores, 

Cristina Sánchez, Enoch, Carlos Baizabal, Norma Martínez, Miguel López Ramírez, Andrew Rhodes, 

Luis Valdivia Ornelas, entre muchas otras personas 

 

A las compañeras y compañeros del proyecto: Karina, Jaime, Maria Luisa, Maylí, Eduardo, Estrella, 

Mónica, Erick, Mario, Antonio, Nabil, Erik, Sergio, Francisco, Claudia, Gilberto, Joshua, Estefanía, 

Bere, Michelle, Susana, así como de los demás proyectos PRONACE. 

 

A mi familia y amigos: Alejandro, Bea, Laia, Domingo, Alma, Gloria, Urania, Bego, Marta, Rebe, 

Erik, els cosinets y prima y primos, tíos y tías, Grego, Flor, Juan, Uri y Diana, entre muchos otr@s.  

 

 

  



87 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar, E. (2021). Diagnóstico sobre CONAGUA como generadora y usuaria de datos del agua y las 

cuencas de México. Informe final. Proyecto Sistema de información unificado sobre cuencas y agua en 

México.  

Caldera Ortega, A.R. y Tagle Zamora, D. (2017). Saneamiento del agua en León, Guanajuato: revisión 

de los conflictos desde el enfoque de la gobernanza ambiental democrática. En M.L.Torregrosa (Ed.), 

El conflicto del agua en México (pp. 137-158). Ciudad de México, México: FLACSO.  

D.O.F. (2020). Ley de Aguas Nacionales. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1ero 

de diciembre de 1992. Última reforma publicada el 6 de enero de 2020.  

Hanf, K. & Jansen A.I. (1998). Governance and environment in western Europe: politics, policy and 

administration. Routledge.  

 

INEGI. (2008). Ley del sistema nacional de información estadística y geográfica. INEGI. 85 pág. 

 

INEGI. (2020). Manual de organización general del INEGI.  133 pág. 
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Coordinación intra e interproyectos PRONACES-Agua 

 

1.1 Sesiones de coordinación con equipo PRONACES y otros proyectos 

 

Sesión I: 26 de marzo 2021: Sesión inicial de participantes y de proyectos del PRONACE 

 

Sesión II: 9 abril 2021: Presentación de avances de investigación de Maylí Sepúlveda (proyecto 

“Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión III: 23 abril 2021: Presentación de avances de investigación de Erick y Michelle (proyecto 

“Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión IV: 7 mayo 2021: Presentación de avances de investigación de Eduardo, Berenice y Jordi 

(proyecto “Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión V: 21 mayo 2021: Presentación de avances de investigación de Mónica Olvera, Francisco y 

Mario (proyecto “Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión VI: 4 de junio 2021: Presentación de avances de investigación de Joshua Green y Antonio 

Rodríguez (proyecto “Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión VII: 18 de junio 2021: Presentación de avances de investigación de Nabil Pheres (proyecto 

“Sistema de información unificado de agua y cuencas en México”) 

 

Sesión VIII: 13 agosto 2021: Presentación de Valentino del proyecto Ordenamiento y planeación 

unificada para la sostenibilidad integral del territorio (OPUSIT). 

 

Sesión IX: 20 agosto 2021: Presentación de Joshua sobre lo que se ha hecho en la campaña de trabajo 

de campo en la zona piloto. 
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1.2 Sesiones de Coordinación del proyecto 

 

Sesión de presentación inicial: 2 de febrero de 2021. Presentación de cada un@ de l@s investigador@s 

y de su propuesta de trabajo. Identificación de sinergias. 

 

Reuniones de coordinación para la construcción de una base de datos de Excel conjunta: 15 de febrero 

2021 

 

Plataforma Joshua: 25 mayo 2021 (9 a 13h) 

 

19 de julio: Seminario conjunto de tod@s l@s investigadores-presentación encuadre 

 

6 de agosto: Reunión conjunta para presentación de criterios comunes del informe final y presentación 

demo.  

 

Reuniones parte del equipo para datos sobre la zona piloto: 6 de septiembre y 17 septiembre 

 

Conferencia en línea- Acuerdo de Escazú (24 de septiembre) 

 

 

Anexos 2: Estructura de la base de datos (ver Excel adjunto: Anexo 2. Estructura base de 

datos.xlsx).   
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Anexo 3: Guía de entrevista 

 

Me encuentro laborando para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

concretamente para la Dra. Torregrosa. Nos encontramos desarrollando el proyecto de investigación 

Fordecyt 308808 titulado “Sistema Unificado de datos sobre Agua y Cuencas en México” el cual se 

propone construir, poner en funcionamiento y consolidar una plataforma abierta, accesible y unificada 

sobre Información de Agua en las Cuencas de México. 

 

En este sentido me encargo de investigar alrededor de la información que genera se alrededor del 

REPDA-CONAGUA e INEGI en relación al agua y las cuencas. Para ello nos es de gran ayuda 

conversar con usted para poder tener un panorama más claro de la información que generan y utilizan 

alrededor del agua y las cuencas. 

 

¿Permiso para grabar? 

 

1. CONTEXTO 

 

1.1. Nombre de la 

entrevistada(o):………………………………………………………………………… 

1.2. Fecha de la entrevista:………/……/2021 

1.3. Lugar donde se realiza la entrevista:……………………………… 

 

1.4. Nombre de la Institución donde labora: 

1.5. Nombre de la Dirección General / Dirección adjunta /Dirección: 

1.6. Nombre del departamento/coordinación /Área: 

1.7. ¿Cuánto tiempo hace que labora en esta institución? 

1.8. ¿Qué trabajo realiza en esta institución? 
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2. DATOS DE AGUA y CUENCAS QUE GENERAN  

 

2.1.¿Ésta involucrada(o) en la generación de datos sobre el agua y las cuencas de México
23

? 

SÍ / NO    ¿Cuáles? 

  

# Nombre 

del 

proyecto 

Descripción/ 

Información 

técnica  

Metodología 

¿Cómo se 

generan los 

datos? 

Fecha de 

levantamiento 

¿Cuándo se 

generan? 

Actualización ¿Quienes 

realizan el 

levantamiento? 

Lugar 

donde 

se 

produce 

el dato 

(unidad 

de 

análisis) 

Cobertura 

geográfica  

Datos de 

contacto 

responsable- 

enlace 

          

          

          

 

2.2.¿Generan otros datos en su departamento/subdirección/dirección? 

SÍ / NO    ¿Cuáles? 

 

 

3. DATOS DE AGUA y CUENCAS QUE UTILIZAN-NECESITAN 

 

3.1.Para generar estos datos ¿necesitan información de otras fuentes-proyectos-instituciones?  

SÍ / NO    ¿Cuáles? 

 

3.2.¿Con qué información les gustaría contar? 

 

4. DATOS DE AGUA y CUENCAS QUE PUBLICAN 

4.1.¿Está involucrada(o) en la publicación de datos sobre el agua y las cuencas de México? 

 SÍ / NO    ¿Cuáles? 

                                                 
23

 En el caso del REPDA referiría “derechos del agua”. 
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# Nombre del 

proyecto 

 Forma(s) como se 

publican (consulta, 

descarga).  

Lugar 

donde se 

publican 

Desglose 

geográfico 

Actualización de 

la publicación 

Accesibilidad   Tipos de 

usuarios 

Datos de 

contacto 

responsable- 

enlace 

  

 

 

       

  

 

 

       

 

 

4.2.¿Publican otros datos en su departamento/subdirección/dirección? 

SÍ / NO    ¿Cuáles? 

4.3.¿Cómo es la cadena de transmisión de información desde su generación hasta su publicación? 

4.4.¿Cómo se toman las decisiones alrededor de estos datos del agua (levantamiento, publicación, 

modificaciones en los indicadores)? ¿Qué otras instituciones participan? (¿Qué papel juega 

CONAGUA en estos espacios?) 

4.5.¿Realiza alguna actividad para apoyar las obligaciones de transparencia?.  

SI/ NO      ¿Cuáles?  

4.6.¿Cuál es el medio de comunicación más usual con las instituciones colaboradoras? 

 

a) Correo electrónico  b) Facebook   c) WhatsApp  d) Llamadas telefónicas   e) Página web,  f) 

Instagram   g Otro___________________ 

 

 

5. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DEL AGUA y CUENCAS 

 

5.1.¿Qué le parece poder contar con un sistema unificado de información del agua y las cuencas de 

México? 

5.2.¿Qué elementos debe tener este sistema único? 
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5.3.¿Qué obstáculos y oportunidades le ve usted? 

6. CONTACTO Y ACUERDOS 

 

6.1. Teniendo en cuenta los temas cubiertos hasta ahora ¿Qué otra persona(s) de su institución me 

recomienda entrevistar? 

En caso que me interese algún contacto específico de algún programa (Censo, encuesta,etc..) 

preguntar aquí. 

6.2. Datos para contactarl@ posteriormente:  

Correo-e     Tel: 

6.3. Dejarle mis datos:  

6.4. Acuerdos/Seguimiento: 

Agradecimiento y Cierre.  
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Anexo 4. Listado de personas contactadas y/o entrevistadas, área e institución en la que laboran  

 

Nombre completo Área  Nombre institución 

Ismael Cabrera 

Gerente de la Gerencia de tecnología de la 

información y comunicaciones (GETIC)-Oficinas 

centrales CONAGUA Centrales 

Luis Vázquez 

Jefe de proyecto de administración del agua 

vinculado a la gerencia de planificación hídrica CONAGUA Centrales 

Alejandro Rivera 

Sánchez 

S.G. jurídica. Gerencia de descentralización y de 

transparencia y de acceso a la información pública. 

Responsable de “Datos abiertos de México” en 

CONAGUA CONAGUA Centrales 

Juan José Díaz 

Nigenda 

Subgerente del SINA, Gerencia de planeación 

hídrica CONAGUA centrales 

Claudia Nava 

Subgerente de estudios de calidad de agua e impacto 

ambiental, Gerencia de calidad del agua, S.G. 

Técnica CONAGUA centrales 

Stephania Mejía Bear 

Subgerencia de estudios de calidad de agua e 

impacto ambiental CONAGUA centrales 

Margarita Lobato 

Callero Gerente de calidad del agua, S.G. técnica CONAGUA centrales 

Juan Andrés Pérez 

Trejo Subgerencia del SINA CONAGUA centrales 

Nahum Hamed 

García Villanueva Gerente de distritos de riego-SubDir Hidro agrícola CONAGUA centrales 

Sr. Juan  

subGerente de distritos de riego-SubDir Hidro 

agrícola CONAGUA centrales 

Brianda Amezcua 

Coordinadora de proyectos transversales adscrita a 

Hidroagrícola CONAGUA centrales 

Pedro Lázaro Gerencia de unidades de riego-SubDir hidro agrícola CONAGUA centrales 

Gustavo Raya modernización de U.R. CONAGUA centrales 
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Felipe Zatarain 

Mendoza Gerente de distritos de temporal tecnificado CONAGUA centrales 

Maria Eugenia 

Vázquez GETIC CONAGUA Centrales 

Daniel flores Saucedo GETIC CONAGUA Centrales 

Adrián flores Asesor Dirección de administración del agua CONAGUA Centrales 

María Victoria Díaz 

Peregrina 

Gerencia de trámites y servicios a usuarios-

Subdirección general de administración del agua CONAGUA Centrales 

Mirna Vida Gerencia del Registro Público de derechos del agua CONAGUA Centrales 

Ing. Luis Miguel 

Rivera Chávez  

Subgerente de inspección-Gerencia de Inspección y 

medición- Subdirección General de Administración 

del Agua CONAGUA Centrales 

Lic. Norma Castro  CONAGUA Centrales 

Ing. En sistemas 

Rubén Carrasco 

Jefe de departamento análisis espacial- 

Departamento De Análisis Espacial- Dirección 

General De Geografía Y Medio Ambiente INEGI Centrales 

Biol. José Luis 

Ornelas Director de recursos naturales INEGI Centrales 

Ing. Rogelio 

Mondragón 

Subdirector de Geohidrología- D.G. Geografía y 

medio ambiente INEGI Centrales 

Dr. Rodolfo Orozco 

Gálvez 

Director general adjunto de recursos naturales y 

medio ambiente INEGI Centrales 

Ing. Juan Manuel 

Yglesias López Coordinador Estatal INEGI-Veracruz INEGI Veracruz 

Amparo Ruiz Delfín 

Responsable de Fomento a la cultura estadística y 

geográfica. Área de Promoción.  Dir. Servicios 

públicos de información. INEGI Veracruz 

Lic. Javier colorado 

Flores Asesor ejecutivo INEGI Veracruz 

Rocio Isela Castro 

Medina 

Jefa de departamento del Comité Estatal de 

información estadística y geográfica (CEIEG) INEGI Veracruz 
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José Agustín García 

Estrada 

Ejecutivo de Atención al Sector Privado y Social- 

Departamento de promoción estatal 

INEGI- Coordinación 

estatal Jalisco 

Juventino Escoto 

Guzmán Jefe de Departamento de promoción estatal 

INEGI- Coordinación 

estatal Jalisco 

Nemorio Bonilla  Subdirección estatal de geografía y medio ambiente 

INEGI- Coordinación 

estatal Veracruz 

José Martín Cadena  Subdirección estatal de estadísticas económicas 

INEGI- Coordinación 

estatal Veracruz 

Erika Méndez romero 

Responsable del área de hidrología superficial, 

Departamento de información temática 

INEGI- Coordinación 

estatal Veracruz 

Rafael Martínez 

Morales 

Departamento de información temática, subdirección 

estatal de geografía y medio ambiente 

INEGI- Coordinación 

estatal Veracruz 

Biol. Adriana Aguilar Jefatura de trámites a usuarios 

Organismo de Cuenca 

Golfo Centro (OCGC) 

Con. Luis Flores 

Mesa Dirección de administración del agua 

Organismo de Cuenca 

Golfo Centro (OCGC) 

Cristina Sánchez 

Centro Integral de Servicios-Jefatura de trámites a 

usuarios 

Organismo de Cuenca 

Golfo Centro (OCGC) 

Sr. Enoch Dirección de recaudación y fiscalización 

Organismo de Cuenca 

Golfo Centro (OCGC) 

Norma Martínez 

Centro Integral de Servicios-Jefatura de trámites a 

usuarios 

Organismo de Cuenca 

Golfo Centro (OCGC) 

Cap. Miguel López 

Ramírez  Secretaría de Marina 

Andrew Rhodes  SRE-Cancillería 

Mtro. Luis Valdivia 

Ornelas Investigador 

Universidad de 

Guadalajara 
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Anexo 5. Tríptico Trámite Conagua-01-018 
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Anexo 6. Formato solicitud CONAGUA-01-018  
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Anexo 7. Base de datos en extenso: (ver archivo Excel adjunto: Anexo 7. Base de datos en 

extenso.xlsx) 

Anexo 8. Base de datos agrupada: (ver archivo Excel adjunto: Anexo 8. Base de datos agrupada.xlsx) 

 

Anexo 9. Acuerdo creación del CTEIMA 
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Anexo 10. Reporte de actividades del año 2020 
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Anexo 11. Copia certificada de un título de concesión. Ejemplo de un título de aguas superficiales 

para uso de energía eléctrica (Título: 10VER137866/28JAOC15) 
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