
Resumen
Objetivo: analizar y explicar los efectos socioambientales 
derivados de los servicios de agua entubada, de las redes 
de drenaje y de las plantas tratadoras de aguas residuales 
en los territorios indígenas ubicados en la microcuenca del 
río Venado. Metodología: análisis del contexto sociohistó-
rico de las políticas hídricas en la Huasteca, de los datos 
estadísticos oficiales sobre la cobertura de los servicios 
en las últimas tres décadas y la obtención de información 
empírica mediante recorridos de campo y entrevistas se-
miestructuradas a algunos habitantes de la microcuenca. 
Resultados: los servicios hídricos han mejorado la calidad 
de vida de los habitantes, no obstante, las personas se han 
distanciado del entorno y lo han descuidado. Valor: la in-
formación cuantitativa y cualitativa muestra los resultados 
contradictorios de las políticas hídricas que se han aplica-
do en un área concreta. Limitaciones: no se cuenta con 
información técnica para analizar y evaluar los sistemas de 
saneamiento implementados en la región. Conclusiones: 
las políticas hídricas en la región de estudio responden a 
proyectos de desarrollo rural, pero carecen de sustancia 
social y comunitaria. Las consecuencias son el descuido 
del hábitat, el distanciamiento comunitario del manejo de 
los recursos hídricos y una infraestructura ineficiente. 

Palabras clave: servicios de agua y saneamiento; efectos 
socioambientales; política hídrica; territorios originarios.

Abstract
Objective: Analyzing and explaining the socio-environ-
mental effects derived from piped water services, from 
drainage networks, and from wastewater treatment 
plants at the indigenous territories of the Venado River’s 
micro-basin. Methodology: Analysis of the socio-histori-
cal context of water policies in the Huasteca and of the 
official statistical data on the coverage of so told services 
in the last three decades. Obtention of empirical informa-
tion in field trips and semi-structured interviews carried 
out with some inhabitants of the micro-basin. Results: 
Water services have improved the quality of life of the in-
habitants, but people have distanced themselves from the 
environment and neglect it. Value: The quantitative and 
qualitative information shows contradictory results about 
water policies in a specific area. Limitations: there is no 
technical information available to analyze and evaluate 
the sanitation systems implemented in the region. Con-
clusions: The water policies in the study region respond 
to rural development projects, but they lack of social and 
community inclusion. The consequences are the neglect 
of the habitat, community distancing from the manage-
ment of water resources, and inefficient infrastructure.

Keywords: water and sanitation services; socio-environ-
mental effects; water policy; Native territories.
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Introducción 

El agua es uno de los elementos más importantes de la relación de los pueblos 
originarios con la naturaleza y es eje estructurador de la vida comunitaria. 
Como explica Broda (2016), los distintos rituales de agua que se realizaron en 
el pasado, algunos de ellos aún vivos,1 explicaban los asentamientos, la produc-
ción, la espiritualidad y el marco para comprender los cambios que acontecen 
en los pueblos originarios como resultado de su transformación en el tiempo. 
Esta transformación es permanente, como lo muestra la manera actual del ac-
ceso y el desecho del agua a través de tuberías, que cada vez se parece más a 
la forma de los entornos urbanos. 

Por supuesto que este es un cambio positivo, en particular para las mujeres; 
no obstante, la introducción de drenajes conlleva dos efectos. Por un lado, se 
han mejorado los hábitos de higiene, pero, en contraste, se da poca atención 
al tratamiento de las aguas residuales de los hogares que, cuando regresan a su 
cauce natural, en muchas ocasiones contaminan los ríos y los arroyos a los que 
antes los habitantes de las áreas rurales daban otros usos y aprovechamiento.

La introducción del servicio de agua entubada en los territorios indígenas fue 
dejando atrás la actividad de acarrear el agua y el aseo en los ríos o lagunas. 
Las redes de drenaje eliminaron los viajes al monte para hacer las necesidades 
o, en otros casos, se sustituyó la letrina o la fosa séptica por inodoros con tan-
ques de agua. Además, disminuyó la frecuencia de los rituales para el agua, los 
que, en cierta medida, propiciaban la conservación y el mantenimiento de las 
fuentes, principalmente los manantiales. Estos cambios son grandes transfor-
maciones para los pueblos: su relación con la naturaleza, la organización social, 
lo sagrado, los hábitos, la política local y las vivencias de la cotidianidad. Los 
ajustes incluso fomentan la individualidad de los sujetos, casi llegando a extin-
guir la lejana costumbre de los nahuas de la Huasteca hidalguense de cambiar 
el ropaje de su cuerpo al darse un baño en el río o la de ir al manantial para 
recibir limpio el año nuevo (González y Medellín, 2008).

En este contexto de modernización y mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades rurales mediante los servicios de agua, de drenaje y de siste-
mas de saneamiento, surgen las siguientes preguntas: ¿qué consecuencias han 
tenido estos servicios en los territorios indígenas?, ¿con qué política se llevaron 
a cabo?, la introducción de servicios de agua y saneamiento, ¿ha mejorado la 
calidad de vida de la población?, los servicios de agua y saneamiento, ¿fueron 
diseñados de acuerdo con las características socioculturales de los pueblos ori-
ginarios? 

Para responderlas, este artículo analiza y explica el efecto que ha tenido 
la introducción de servicios de agua y drenaje en los territorios indígenas de 
la microcuenca del río Venado, que abarca porciones de los municipios de At-
lapexco, Huazalingo y Huejutla, pertenecientes al estado de Hidalgo, México. 
La microcuenca es el espacio de vida de al menos 39 comunidades nahuas, la 

1 Como el “chicomexochitl” o el “atlatlakualtilistli”, que son ofrendas de agradecimiento y petición de 
lluvias. Estos rituales se realizan en comunidades nahuas colindantes, pertenecientes a las huastecas 
hidalguense y veracruzana.
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mayoría de ellas pertenecientes a Atlapexco (García, 2015), de las que para 
este estudio se seleccionaron las que mantienen una relación directa con el 
cauce del río, ya sea porque, al estar asentadas en sus cercanías, extraen agua 
de su cauce, o bien porque en el cauce se encuentra instalada alguna planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR). También se seleccionaron algunas 
comunidades que, aunque lejanas de la microcuenca, extraen agua de manan-
tiales o acueductos.

Metodología

La información empírica que se analiza se recopiló en los recorridos de campo 
por distintas zonas de la microcuenca. Hubo entrevistas a pobladores y a las 
autoridades de cuatro comunidades. Por otra parte, la información estadística 
procede de informes oficiales elaborados por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El supuesto de investigación indica que los servicios de agua y saneamiento 
se introdujeron cuando se diseñaron los esquemas de desarrollo regional con 
el objetivo de modernizar las regiones indígenas. Pero no se consideraron los 
aspectos socioculturales de la relación de los individuos con el agua. Debido a 
eso, al paso del tiempo los sistemas han disminuido su eficacia y, en algunos 
casos, ha habido más problemas que soluciones. En este artículo se argumenta 
que esas son las acciones que delinean una política de agua y saneamiento que 
no tiene sustancia social ni comunitaria.

El agua y el saneamiento en los territorios de 
pueblos originarios en el marco del derecho 
humano al agua y al saneamiento

Es conveniente analizar los estudios del agua en territorios de pueblos origina-
rios en el contexto del derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS), ya 
que, aunque es un tema de reciente abordaje en el ámbito latinoamericano, tie-
ne profundas significaciones dadas las consecuencias sobre la calidad de vida de 
las personas (García, Godínez, Pineda y Reyes, 2015). El DHAS tiene su origen en 
la década de 1970, cuando se discutió la necesidad de crear una normativa para 
garantizar que el acceso al agua para las necesidades humanas tuviera prioridad 
a los intereses privados. Desde entonces, el DHAS ha recorrido un largo cami-
no y obtuvo una gran victoria, cuando en 2010 se reconoció ese derecho en el 
pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas. A partir de ese momento se ha 
incluido en leyes y reformas constitucionales, como la que modificó el artículo 
cuarto de la Constitución mexicana en 2012. 

No obstante, el DHAS no ha estado exento de controversias, por lo que su 
ejercicio ha estado envuelto en diatribas en las que afloran intereses de dis-
tinta índole, lo que ha hecho que ejercerlo sea lento y poco claro en cuanto a 
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la reglamentación para aplicarlo, como explica Soboka (2023) en su minucioso 
análisis del camino legal que ha transitado el DHAS hasta la actualidad. 

Por lo tanto, es conveniente analizar el DHAS en América Latina en el con-
texto de la desigualdad regional, que también se manifiesta en el ámbito del 
agua y del saneamiento, situaciones en las que las poblaciones pobres son las 
que más dificultades tienen para tener acceso a esos servicios. La desigualdad 
es más profunda en los territorios de los pueblos originarios. Según Palacios 
(2020), aunque existan legislaciones para los pueblos originarios, y que los de-
rechos al agua y al saneamiento estén ligados, las acciones al respecto están 
fragmentadas y se han elaborado con el fin de cumplir la formalidad legal, pero 
no se pensó en la eficiencia de los servicios. Palacios (2020) también refiere 
que, poner en marcha esas acciones no respeta la cultura ni el derecho a la 
consulta previa. 

Otro hallazgo importante es la falta de consulta previa, libre e informada de los 
respectivos gobiernos, en la región, pese al reconocimiento expreso por el Convenio 
169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], como prerrogativa exclusiva 
para pueblos indígenas y tribales, por tratarse de pueblos culturalmente diferentes. 
(Palacios, 2020, p. 159)

Mora (2021) explica que, aunque en Costa Rica desde hace largo tiempo exis-
te una legislación favorable a los pueblos originarios, en materia de agua sus 
resultados son muy limitados y contradictorios. Esto se debe a que el agua de 
esos territorios se extrae para beneficio de otras poblaciones, lo que provoca 
conflicto con otros actores debido a que se hace de manera indebida y porque 
en ellos los sistemas de agua potable son escasos. 

Daza y Castellanos (2020) explican que, en Colombia, la relación de los pue-
blos con el agua es ancestral y poseen profundo conocimiento sobre su manejo; 
sin embargo, esa situación se ha modificado en perjuicio de los actuales pue-
blos originarios por causa de factores económicos, políticos y socioambientales 
de distinta índole, lo que profundiza el riesgo a la salud y la dependencia de 
los conocimientos modernos para atender las necesidades hídricas. A esto se 
suman otros componentes que dificultan el acceso a esos servicios, entre los 
que destacan las dinámicas extractivistas en la región, como la minería, que 
implica la ocupación de extensos territorios y la contaminación de suelo, agua 
y aire, que, en conjunto, van en detrimento de la naturaleza ahí existente. 

Por otra parte, los megaproyectos para el desarrollo de obras hidráulicas y 
energéticas, en muchos casos implica privatizar el agua, el despojo y, con fre-
cuencia, el ataque y el asesinato de los defensores ambientales. Esta situación 
ha sido la motivación para crear una relatoría (Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe [FILAC], 2020), en la que se 
señalan de manera puntual las situaciones antes descritas, y se hace un llama-
do para que los Estados asuman de manera efectiva sus compromisos en este 
ámbito, los que se han asentado en acuerdos internacionales.

En este contexto de conflictos entre distintos actores que se disputan re-
cursos, resultan pertinentes las propuestas de Ostrom (2000) sobre la gestión 
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comunitaria de los bienes comunes. La autora considera que la organización 
y los acuerdos deben formularlos quienes utilizan y aprovechan los recursos. 
En el caso del agua, la mejor manera de resolver los conflictos es dar cabida 
a y fomentar la gobernanza, sin que se impongan agentes externos y que los 
mismos actores establezcan sus normativas para aprovechar mejor el líquido y 
evitar el abuso.

La complejidad del DHAS no es ajena a México, ya que, aunque desde 2014 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para que los municipios estén 
obligados a dar un abasto de entre 50 y 100 litros de agua al día a los pobladores 
(lo que cumple con el parámetro mínimo del DHAS), no se consideraron otros 
componentes de este derecho: calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequi-
bilidad. Esto se debe fundamentalmente a que en México aún no hay una ley 
reglamentaria del agua en términos del DHAS (Tejeda, Mendezcarlos, Alfaro y 
Medellín, 2018).

En el caso de México, García y Lara (2024) exponen la relevancia de la dis-
ponibilidad de agua para los hogares rurales, los cuales podrían experimentar 
mayores dificultades para obtenerla debido a la escasa regulación y al reparto 
de agua favorable a las prácticas agrícolas e industriales. Por último, en el área 
de estudio de este trabajo, Dolores y García (2020) realizaron un diagnóstico en 
dos comunidades con el objetivo de conocer las condiciones de los servicios de 
agua y saneamiento. Sus resultados son coincidentes con los estudios realizados 
en otros países latinoamericanos, y describen la manera en que los efectos del 
fenómeno de cambio climático, la ineficiencia de los sistemas de saneamiento 
y el manejo inadecuado de basura dificultan que se dé cumplimiento al DHAS. 

El enfoque de microcuenca y el caso del río 
Venado en la Huasteca hidalguense

Aguirre (2011) explica que una cuenca es un espacio de forma cóncava en el que 
naturalmente discurren ríos, corrientes subterráneas y arroyos hacia un único 
lugar o punto de descarga. Las cuencas ofrecen una variada gama de servicios 
ecosistémicos, de proveimiento de servicios para la población y están confor-
madas por distintas corrientes hídricas que discurren hacia una principal, por lo 
que las que existen dentro de ellas se consideran microcuencas; es decir, “uni-
dades contenidas dentro de sub-cuencas” (Aguirre, 2011, p. 15). En este sentido, 
Cotler (2004, p. 11) propone que, para entender la dinámica del agua en un 
territorio, es conveniente utilizar un “enfoque de cuenca”, ya que este abarca 
las interrelaciones de los recursos naturales (clima-relieve-suelo-vegetación), así 
como la forma en que se organiza la población para apropiarse de ellos; por lo 
tanto, este enfoque debe ser integral y no sectorial. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2019), México dis-
pone de 575 cuencas hidrológicas que están agrupadas en 37 regiones hidroló-
gicas, que a su vez forman parte de 13 regiones hidrológico-administrativas de 
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cuya gestión se encargan los organismos de cuenca.2 Esta forma de administra-
ción y gestión resulta complicada a escalas locales, sobre todo cuando involucra 
territorios indígenas que desde hace siglos han tenido formas propias de organi-
zación y gestión de sus recursos, incluyendo el agua. 

[…] se detecta que existe un conflicto estructural: de manera institucional, el agua 
se gestiona por cuencas y macrocuencas, con criterios hidrológicos; en cambio, los 
pueblos indígenas lo hacen mediante asambleas de diferente nivel (ejidal-comunal 
y municipal) y, en algunos casos, constituyen alianzas entre varios núcleos agrarios e 
incluso entre varios municipios […]. (Villagómez y Gómez, 2020, p. 3)

Por lo tanto, una de las limitantes que se encontró en campo es la enorme 
dimensión espacial que abarca una cuenca, que incluye diversos municipios y 
entidades administrativas, como es el caso de la cuenca del río Pánuco, cuya 
extensión aproximada es de 88 048 kilómetros cuadrados (km2) (equivalente a 
4.5% del territorio nacional), distribuida entre 206 municipios de San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, 
Nuevo León, Puebla y Michoacán (INEGI, 2024). Estas condiciones complican la 
administración adecuada y las decisiones de los diferentes grupos que compar-
ten el espacio, así también se complejiza la investigación y el análisis como el 
que aquí se presenta.

Por lo anterior, Villagómez y Gómez (2020) consideran que, para tener una 
lectura cercana a la realidad de los pueblos originarios, hay que considerar el 
tercer nivel dentro de las cuencas: las microcuencas. En esos espacios hay te-
rritorios indígenas en los que los habitantes desarrollan su vida tejiendo redes 
sociales, económicas y productivas en torno a los recursos existentes. En ese 
sentido, el enfoque de microcuenca resulta propicio para comprender la forma 
en que los territorios de los pueblos originarios se organizan en relación con los 
recursos hídricos, lo cual sirve también para examinar la manera en que estos 
recursos se aprovechan, con qué propósitos y, en particular, el papel que tie-
nen los actores en la forma de gestionar, administrar y conservar sus recursos 
hídricos.

De acuerdo con las ideas recién expuestas, la microcuenca del río Venado 
forma parte del sistema de ríos de la Huasteca hidalguense, cuyas corrientes 
principales son el río Candelaria, río Malila, río Huazalingo, río Atlapexco, río 
San Pedro y río Hules, que a su vez forman parte de la cuenca del río Pánuco, 
cuyas aguas desembocan en el golfo de México. El río Venado tiene una longitud 
de 26 kilómetros, nace en los alrededores de la comunidad de Pilchiatipa, mu-
nicipio de Huazalingo, la cual está situada en las faldas de los cerros conocidos 
como Huiloltepetl o cerro de las Palomas y del cerro de San Francisco. 

Desde ahí se interna entre las serranías para surcar brevemente el territo-
rio del municipio de Huejutla, siguiendo la mayor parte de su camino por el 
territorio del municipio de Atlapexco, hasta desembocar en el río del mismo 

2 Los organismos de cuenca son los responsables de administrar y preservar las aguas nacionales en 
cada una de las trece regiones hidrológico-administrativas en que se ha dividido el país (CONA-
GUA, 2019).
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nombre. Desde su paso por la sierra hasta llegar a la parte baja, se alimenta 
de varios arroyos que van acrecentando su cauce y nivel. En este transcurso, 
durante las últimas tres décadas han hecho su aparición los servicios de drenaje 
y saneamiento.

Figura 1. Nacimiento del río Venado

Fuente: fotografía colección de los autores (2024).

Conformación, desarrollo y balance de los 
sistemas de agua y drenaje en los territorios 
indígenas de la Huasteca hidalguense 

Desde mediados del siglo XX, en América Latina los sistemas de agua y drenaje 
han experimentado un importante crecimiento. Se destacan las regiones rurales 
en las últimas décadas. No obstante, como explica la Corporación Andina de 
Fomento (CAF, 2012), esos sistemas colocan las regiones en las estadísticas de 
la materia, aunque el servicio no cumpla con los criterios de calidad ni de efi-
ciencia. En el caso mexicano, los datos de la CONAGUA (2022) muestran que la 
cobertura del servicio de agua a escala nacional pasó de 78.4% en 1990 a 96.1% 
en 2020. En cuanto a las zonas urbanas, en el mismo periodo, la cobertura pasó 
de 89.4 a 98%, mientras que en las zonas rurales la cobertura pasó de 51.2% 
en 1990 a 98.1% en 2020. Pese al considerable avance de la cobertura, aún hay 
poblados rurales que carecen de acceso al agua; además, 38.4% de esas pobla-
ciones tienen el servicio fuera del hogar, pero dentro del terreno (INEGI, 2022). 

En relación con el servicio de drenaje, la cobertura nacional pasó de 61.5% 
en 1990 a 95.2% en 2020. En las zonas urbanas, durante el mismo periodo, la co-
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bertura pasó de 79 a 98.5%, mientras que, para las zonas rurales pasó de 18.1% 
en 1990 a 83.2% en 2020. Los datos sobre el tratamiento de aguas residuales 
realizado a través de las PTAR (de 2000 a 2022) señalan que la cobertura de 
tratamiento pasó de 23% en 2000 a 66.7% en 2022 (CONAGUA, 2023a). Según un 
informe del Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2022), las PTAR: 

[…] se encargan de eliminar los sólidos, desde plásticos, trapos y vísceras hasta 
arena y partículas más pequeñas que se encuentran en las aguas residuales; reducir 
la materia orgánica y los contaminantes, como bacterias útiles y otros microorganis-
mos naturales que consumen materia orgánica en las aguas residuales y que luego se 
separan del agua; restaurar el oxígeno, mediante un proceso de tratamiento donde 
se asegura que el agua puesta de nuevo en nuestros ríos o lagos tiene suficiente 
oxígeno para soportar la vida. (IPN, 2022, p. 10)

Estos servicios en las áreas rurales e indígenas han tenido mayor crecimiento, 
lo que significa un gran cambio con respecto al pasado, en el que los desagües 
domésticos se realizaban por canales y zanjas hacia los arroyos. En relación 
con la eliminación de excretas, se realizaban al aire libre, por lo general, en los 
montes y a través de letrinas o fosas sépticas en los espacios domésticos. Por lo 
tanto, no es poca cosa que en treinta años la cobertura de drenaje haya llegado 
a 83.2%, lo que representa mayor higiene para los habitantes, los hogares y las 
comunidades; sin embargo, es necesario cuestionar la forma en que se manejan 
las aguas residuales. 

El saneamiento de las aguas residuales se realiza a través de las PTAR, lo 
que requiere estudios especializados para determinar qué tipo de infraestruc-
tura construir de acuerdo con las cantidades, condiciones de las aguas a tratar 
y características fisiográficas del territorio donde se instalarán. Este servicio 
también tiene sus antecedentes. “A finales de los años ochenta nuestro país 
contaba con 256 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación […] 
a diciembre de 2022 se cuenta con 2 774 plantas en operación” (CONAGUA, 
2023b, p. 52). Sin embargo, un problema de las PTAR es que muchas están fuera 
de operación; Cáñez (2022) descubrió que: 

En 16 años, el número de plantas activas creció más del 200% y el número de plantas 
inactivas creció más del 300%. El porcentaje de plantas activas con respecto al total 
se redujo de un 77.9% a un 72.1%. El crecimiento de las plantas inactivas es mayor 
que el crecimiento de plantas activas […] el ritmo de crecimiento de las plantas 
inactivas fue mayor en este periodo debido a que las agencias municipales de agua 
las han abandonado, en particular por los altos costos energéticos; esta situación 
evidencia la debilidad institucional de dichas agencias locales. (p. 201)

Con respecto a lo anterior, De Anda (2017) contextualiza que las PTAR en las 
áreas rurales fracasan debido a que no se considera el coste financiero, la capa-
cidad técnica ni las características geográficas de los lugares donde se constru-
yen, por lo que se vuelven una carga que, en la mayoría de los casos, se deja a 
las comunidades. Guzmán (2017) explica que los sistemas de saneamiento están 
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destinados a fallar porque los ingenieros priorizan la visión técnica por encima 
de las características específicas de los territorios, y debido a eso se debe dar 
protagonismo a la participación comunitaria para hacerlos eficientes. Como se 
verá más adelante, el abandono de las PTAR es lo que aqueja a la microcuenca 
del río Venado y a otras de la Huasteca, causando problemas socioambientales 
y culturales que llaman mucho la atención debido a que, como narran sus habi-
tantes, son instalaciones que no tienen más de veinte años en funcionamiento. 

Ahora bien, para entender el contexto del caso que se analiza aquí, es ne-
cesario remontarse en el tiempo. Hasta finales de la década de 1960, la Huas-
teca se podía describir como una región de refugio (Aguirre, 1967); es decir, 
una región de poblaciones indígenas y campesinas alejadas de los grandes cen-
tros urbanos, con lazos étnicos fuertes, comunicación deficiente, economías 
campesinas dominadas por caciques regionales y con graves problemáticas de 
educación, de salud y de reconocimiento social. Esas condiciones mantenían la 
región al margen del desarrollo y excluida de gran parte de las políticas públi-
cas y proyectos gubernamentales.

De acuerdo con Dolores (2014), a finales de la década de 1960 esa situación 
comenzó a modificarse, producto de inconformidades campesinas derivadas de 
la demora en la entrega de tierras ejidales a las poblaciones indígenas que 
habían sido reconocidas por el gobierno federal, lo que se tradujo en una larga 
lucha agraria que concluyó a principios de la década de 1990. Para resolver ese 
conflicto, comenzó la modernización de la región a través del Plan Integral de 
Habilitación de la Huasteca Hidalguense (PIHHH), con el que los gobiernos fede-
ral y estatal construyeron obras para mejorar la producción agrícola, para dar 
mayor comunicación a la región por medio de vías terrestres y llevar servicios 
públicos a las comunidades indígenas, todo ello con el fin de sacarlas de sus 
condiciones de pobreza y marginación.

Hubo cuatro líneas de acción para lograr los objetivos: 1. la resolución del 
problema agrario a través de la entrega de tierras; 2. la elaboración de pro-
yectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial y urbano; 3. el apoyo a la 
producción, y 4. el aprovisionamiento de servicios básicos. Sobre el aspecto 4, 
se previó lo siguiente: construir sistemas de agua potable, mejorar la vivienda, 
crear escuelas de nivel básico, alfabetizar y castellanizar, electrificar, crear 
sistemas de abasto y programas de salud (Diario Oficial de la Federación [DOF], 
1 de septiembre de 1981). De este modo, la introducción de servicios de agua 
y drenaje formó parte de una política gubernamental para dotar de servicios 
básicos a las comunidades indígenas de la región. 

Para entender la situación actual de la microcuenca del río Venado, es nece-
sario conocer el contexto social de los ocho municipios que administrativamen-
te conforman la Huasteca hidalguense y la evolución de las obras hídricas en 
las últimas tres décadas. Para ello nos apoyamos de los datos disponibles en la 
página oficial del INEGI, de la serie histórica censal e intercensal (1990-2020), 
con los que se ha elaborado la tabla 1 y muestra los cambios en el crecimiento 
poblacional, la cobertura de servicios de agua entubada y drenaje. 

En 1990 la población se contaba en 211 526 habitantes, mientras que en 
2020 ya eran 271 981, lo que representa un crecimiento del 28.6% en un periodo 
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de treinta años; de ellos, 75% indígenas. Sin embargo, un cambio significativo 
sucedió en el número de viviendas, ya que en 1990 se registraban 38 272 y en 
2020 fueron 68 948, un crecimiento del 80.1%. Esta situación está relacionada 
con los procesos de migración, que posibilitó mayores ingresos para las fami-
lias, trayendo consigo cambios sociales y culturales, resultados de la moderni-
zación, de la educación y del acceso a las tecnologías de comunicación, entre 
otras cosas. 

Tabla 1. Viviendas de la Huasteca hidalguense con 
servicios de agua entubada y drenaje, 1990-2020

Censo Población Total de viviendas 
habitadas

Viviendas con 
agua entubada 

(%)

Viviendas con 
drenaje (%)

2020 271 981 68 948 89.2 83.7

2010 270 545 59 253 71.0 70.0

2000 246 226 48 037 41.0 31.60

1990 211 526 38 272 23.5 14.6

Fuente: Censos de Población y Vivienda del INEGI (s.f., 2001, 2013, 2022).

Como se puede observar, desde la introducción de los servicios de agua y 
drenaje en los territorios indígenas localizados en los municipios de la Huaste-
ca, su cantidad se ha ampliado. En referencia a los servicios de agua entubada, 
en 1990 el 23.5% de las viviendas tenía el servicio, por lo general en las cabece-
ras municipales y en las localidades más habitadas; pero en 2020 subió a 89.2%, 
con lo que se abarcaron más localidades. Algo similar sucedió con el servicio 
de drenaje, ya que en el mismo periodo pasó del 14.6 al 83.7% de viviendas 
conectadas a la red.

Aunque no queda claro el momento en que las PTAR hicieron su aparición, en 
la actualidad se tiene el registro de 28 plantas que se encuentran en operación; 
todas ellas tratan 25.58 litros por segundo de agua residual a escala regional. 
De acuerdo con los datos de la CONAGUA (2023b), en la Huasteca hay 28 PTAR 
registradas, de las cuales dos operan en la microcuenca: Atlaltipa-Huitzotlaco y 
Cuamontax, de los municipios de Atlapexco y Huazalingo, respectivamente. Sin 
embargo, y de acuerdo con los datos recabados en campo, en el espacio de la 
microcuenca hay al menos siete PTAR, la mayoría fuera de operación.

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/article/view/1945
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Figura 2. Las PTAR de la microcuenca del río Venado

Fuente: elaboración propia con datos de la CONAGUA (2023b).

La razón de la discrepancia podría explicarse por varias razones. Una de ellas 
ya se comentó: los datos solo indican PTAR activas. Otra razón es que la CONA-
GUA no registró las obras, por lo que la ausencia de datos contribuye a la falta 
de supervisión del funcionamiento y mantenimiento. 

Resulta pertinente aclarar que la información de la figura 2 se refiere a las 
PTAR activas registradas; no incluye las inactivas que, como se verá más adelan-
te, son la mayoría. Este es uno de los más graves problemas que se encontraron 
en campo, ya que, porque no están registradas, es muy difícil dimensionar el 
daño que pueden causar, debido al agua que se vierte a los ríos sin recibir trata-
miento alguno. En concreto, en la microcuenca hay siete plantas de tratamien-
to, de las que solo dos están registradas, véase la tabla 2. La falta de claridad 
contribuye a que las autoridades correspondientes no cumplan con su respon-
sabilidad, justifica la falta de recursos y la poca atención al daño ambiental, lo 
que ya ha llamado la atención de los medios de comunicación locales.3 

3	 “Conforme	a	la	Comisión	Estatal	del	Agua	y	Alcantarillado	(CEAA),	actualmente	cuantifica	362	plan-
tas tratadoras de aguas residuales y de ellas solo el 48 por ciento funcionan… Además, existen 
municipios, como San Felipe Orizatlán que, de las 24 plantas instaladas, ninguna funciona, lo que 
motiva que las aguas residuales sean depositadas en los caudales naturales.” (Sánchez, 21 de agos-
to de 2023)
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Tabla 2. Las PTAR en la microcuenca del río Venado

Núm. Localidad Municipio Registro en la 
CONAGUA Condiciones

1 Atlaltipa Atlapexco Sí Fuera de operación

2 Atlaltipa
Mirador Atlapexco No Fuera de operación

3 San Isidro Atlapexco No Operación parcial

4 Huitzotlaco Atlapexco No Fuera de operación

5 Tenexco II Atlapexco No Fuera de operación

6 Cuamontax Huazalingo Sí Fuera de operación

7 Ecuatitla Huejutla No Fuera de operación
Fuente: Instituto Politécnico Nacional (2022) e información de campo 2024.

Como veremos más adelante, y de acuerdo con la información que se obtuvo 
en campo, han sido diversas las causas por las cuales esas PTAR se encuentran 
fuera de operación, entre las que podemos mencionar: la mayoría de ellas se 
encuentra a las orillas del río, por lo que sufren daños por las crecientes en 
diversas temporadas del año; se carece de personal capacitado para su mante-
nimiento y reparación; diferentes periodos administrativos en los ayuntamien-
tos y la mayoría de ellos considera que el asunto no es prioritario y no asignan 
recursos para la rehabilitación. Estas circunstancias evidencian la carencia de 
supervisión y de seguimiento que las instancias federales o estatales deberían 
tener de estas obras. 

De acuerdo con los datos del INEGI (2022) que se presentan en la tabla 3, en 
las 27 localidades seleccionadas para la microcuenca del río Venado habitan 
10 715 personas; 8 593 de ellas, indígenas, que suman más del 80% de la pobla-
ción. La población habita en 2 657 casas particulares, de las cuales, 2 517 están 
conectadas a una red de agua entubada y 1 706 tienen servicio de drenaje, lo 
que representa 94.7 y 64.2% en cada uno de los rubros. Cabe aclarar que los 
datos de cobertura solo reflejan que los hogares están conectados al servicio y 
no se toman en cuenta la calidad, la cantidad, la accesibilidad ni la continuidad 
en el marco del DHAS.
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Los datos muestran que el servicio de agua se ha incrementado en las últimas 
décadas hasta cubrir casi todas las viviendas, mientras que el rubro del sanea-
miento lo ha hecho de manera más lenta. Por lo tanto, surgen cuestionamientos 
sobre la manera en que estos servicios se implementaron en las comunidades, 
de qué manera han resuelto las necesidades de la población en términos de 
abasto de agua y saneamiento, los cambios en la dinámica comunitaria y, en 
particular, los problemas y la resistencia derivados de la introducción de la in-
fraestructura en las comunidades. Para conocer esa información, fue necesario 
averiguar la experiencia de la población receptora de los servicios. 

El siguiente apartado se dedica a los testimonios de los actores de la micro-
cuenca, habitantes de Pilchiatipa, San Isidro, Huitzotlaco y Atlaltipa, comuni-
dades que se visitaron en julio de 2023, temporada coincidente con la canícula, 
que es el periodo con mayores temperaturas en la zona oriente de México, lo 
que ocasiona también problemas en la disponibilidad de agua.

La metodología que se utilizó fue cualitativa para obtener datos en el lugar 
de estudio mediante trabajo de campo, que incluyó recorridos guiados en los si-
tios de interés y entrevistas abiertas y semiestructuradas a diferentes actores. 
De esta forma se pudieron conocer las condiciones y las situaciones referentes 
a las políticas hídricas puestas en marcha en la microcuenca del río Venado. 
También se pudo hablar con los titulares de los departamentos de Ecología de 
los ayuntamientos de Huazalingo y de Atlapexco. Para proteger la identidad de 
las personas, sus nombres fueron cambiados. 

Nacimiento del río Venado en las 
inmediaciones de Pilchiatipa 

Pilchiatipa es la localidad del municipio de Huazalingo donde nace el río Vena-
do. Está ubicada a 600 metros sobre el nivel del mar (msnm), su población es 
de 751 personas en 175 viviendas, de las que el 100% cuenta con agua entubada 
y 94% está conectada al drenaje (INEGI, 2022). Con el personal de Ecología del 
ayuntamiento, se visitó uno de los puntos de nacimiento del río Venado,4 situado 
en las faldas del Huiloltepetl o cerro de las Palomas. Ahí se dialogó con Eusebio 
N., de 40 años, habitante de la localidad, dedicado a las actividades del campo 
y explicó que Pilchiatipa en náhuatl significa sobre las pequeñas lagunas, ya 
que anteriormente el agua manaba en diferentes puntos del lugar. Esta persona 
indicó que, en el pasado, las familias se abastecían de agua directamente de 
los pozos y manantiales, y que debían acarrearla en cubetas, garrafones y ollas. 
En la actualidad tienen red de agua y se abastecen de uno de los manantiales 
ubicados en las faldas del cerro.

4  Por lo general, los ríos tienen diferentes puntos de nacimiento en lo alto de las montañas y estos se 
van uniendo y conforman un cauce mayor. 
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—El arroyo nace de este cerro. Nosotros tomamos agua de este arroyo, donde hemos 
metido manguera y llega hacia la comunidad. Desde ahí estamos tomando agua.
—¿Cuántos metros de manguera tuvieron que meter para poder tener agua?
—Son trece rollos. Estamos hablando de mil trescientos metros. 
—Esa manguera, ¿ustedes la compraron, o se las dio el gobierno?
—Nos apoyó el presidente municipal… 
(Entrevista a Eusebio N., Pilchiatipa, 4 de julio de 2023)

La manguera que han colocado tiene un diámetro de una pulgada y media y 
mediante ella llenan los tanques de almacenamiento de la localidad. Debido a 
que la comunidad se ubica cerca del nacimiento del río Venado, puede tener 
agua en los meses de sequía. No obstante, la cantidad de agua en el manantial 
disminuyó, por lo que debían abastecer de manera periódica, dos veces a la 
semana. Eusebio advierte que, de continuar los calores, corren el riesgo de 
quedarse sin agua.

Si bien el servicio de abastecimiento de agua lo facilitan las autoridades mu-
nicipales, la construcción, el mantenimiento y el cuidado de esa infraestructura 
es responsabilidad de la misma población, la que, gracias a que las autoridades 
comunales, ejidales y los diferentes comités se organizan y resuelven necesi-
dades colectivas: 

—¿Cómo se organizan ustedes para tener agua?
—Tenemos un comité. Es el que se encarga del agua, es el responsable de checar el 
agua, clorarlo. Se encarga de abrir las válvulas para que nos llegue cada tercer o 
cuarto día, también debe ir a checarle para que no tenga basura y que no se tape 
la manguera, limpiarle… (Entrevista a Eusebio N., Pilchiatipa, 4 de julio de 2023)

En esta localidad no hay PTAR, por lo que se puede suponer que las aguas re-
siduales se arrojan al río en algún sitio abajo para que se incorporen al cauce. 
Así empieza el problema que, como veremos, se agrava en otras localidades de 
mayor tamaño ubicadas río abajo. 

Drenaje y letrinas, el caso de San Isidro 

San Isidro es una comunidad del municipio de Atlapexco. Se encuentra a una 
altura de 268 msnm, cuenta con 514 habitantes en 136 viviendas, de las cuales 
solo cuatro no tienen agua entubada, es decir que la cobertura es mayoritaria. 
De todas las viviendas, el 10% está conectado a la red de drenaje, y más del 94% 
posee letrina o fosa séptica (INEGI, 2022). El interés en esta comunidad está en 
su PTAR, la primera que se encuentra río arriba de la microcuenca. 

Ahí hubo una reunión con el delegado de la comunidad, su comitiva y algunos 
habitantes, quienes compartieron su experiencia con el servicio de agua, que 
toman directamente de un manantial cercano al río, llenan un depósito y lo 
distribuyen por la red a las diferentes viviendas. 
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—¿Desde hace cuántos años tienen agua entubada? 

Ya tiene un buen rato, como unos veinte años o más… 
—¿No les ha fallado?
—Una vez falló, pero conseguimos la pieza de la bomba. La presidencia nos apoyó. 
No pone todo, porque la mano de obra la pone el pueblo… 
—¿De dónde viene esa agua que ustedes reciben de la llave?
—Hay un manantial. Nosotros le damos mantenimiento, limpieza.
—Y esa agua, ¿la pueden tomar?
—Sí, es agua limpia. Algunos la hierven o la cloran, pero es agua limpia. 
—¿Cuál es el problema más común que tienen con el agua potable?
—Pues la bomba hasta ahorita no nos ha fallado, porque la hemos cuidado. El que 
se pone de comité es el responsable de vigilar, y aquí todos pasamos como “bombe-
ros”.5 Cada ocho días le toca a un vecino. (Entrevista a los habitantes de San Isidro, 
11 de julio de 2023)

En cuanto al drenaje y la PTAR, comentaron que esta se construyó hace diez 
años, que fue por medio de un programa de gobierno y que solo avisaron que 
la iban a poner. En el momento de la visita se encontraba fuera de operación. 
Es una infraestructura que ha presentado fallas mayores, pero han buscado 
formas de solucionarlas, ya sea de manera independiente o con el apoyo del 
ayuntamiento. En la comunidad, a pesar de tener la PTAR y la red de drenaje, la 
mayoría de las viviendas no se ha conectado; además, la mayoría tiene letrinas. 
Explicaron que la razón del bajo interés en conectarse al drenaje se debe a que 
piensan que podrían contaminar sus fuentes de agua. 

—¿Hace cuánto que tienen la planta de tratamiento?
—La planta ya tiene como diez años que se construyó. Hasta ahora las bombas sí 
jalaban. Como se fue la luz, ya no pudimos conectarlo. 
—¿Cuánto tiempo lleva sin funcionamiento?
—Como dos meses. Ahorita es una bomba la que no está funcionando…
—¿Están conectados todos a esa planta de tratamiento?
—No, no todos
—¿Por qué?
—Porque hay letrinas todavía. Otros dicen que no tienen dinero para conectarse, 
porque necesita hacerse su regadera, su lavabo, su taza, todo bien… Ocupan más 
para lavar, lavan ropa o trastes, y ahí es donde mandan el agua. 
—Ustedes, que tienen los dos métodos, la letrina y el drenaje, ¿cuál creen que 
conviene usar?
—Prácticamente, a nosotros nos conviene la letrina, porque ahí no contamina nada… 
(Entrevista a los habitantes de San Isidro, 11 de julio de 2023)

5  Denominan localmente bombero a la persona asignada para encender la bomba de agua que llena 
el depósito, agua que posteriormente se distribuye a la población. 
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Los entrevistados consideran que el río aún se conserva limpio. La gente todavía 
utiliza sus aguas para lavar, para bañarse y, cuando hay suficiente afluencia, 
suelen pescar y piensan que no es conveniente conectar los inodoros a la red de 
drenaje, porque sucederá una verdadera contaminación, como veremos en los 
casos siguientes. 

Huitzotlaco y Atlaltipa, PTAR inactivas 

Huitzotlaco es una localidad del municipio de Atlapexco que se encuentra en la 
zona baja de la cuenca, a una altura de 169 msnm. Tiene una población de 655 
habitantes, distribuidos en 170 viviendas. El 100% de ellas posee agua entubada 
y casi 73% está conectado a la red de drenaje. El 27% todavía usa fosa séptica 
o letrina (INEGI, 2022). 

Como en el resto de las comunidades de la región, en esta localidad había 
dificultad para obtener agua debido a las lluvias escasas de los últimos años, 
pero el problema relevante es la inactividad de la PTAR a causa de su destruc-
ción parcial tras el paso del huracán Grace en 2021. La planta está averiada, 
pero la red de drenaje sí funciona, por lo tanto, las aguas residuales se habían 
canalizado a un cárcamo que excavaron a escasos metros del río Venado, pero 
ya ha rebasado su capacidad máxima y, en consecuencia, se derraman sus aguas 
y se incorporan sin ningún tratamiento al río. Un habitante de la comunidad 
comentó: 

—El drenaje lo introdujeron hace como quince años, aunque no todos se han conec-
tado, ya que cuentan con letrinas de tiempos anteriores, cuando este servicio no 
existía. La verdad es que el drenaje nunca ha funcionado del todo bien, ya que por 
muchas razones se descompone: algunas veces porque los encargados no saben usar 
el equipo, no hay químicos y porque la planta está casi pegada al río, lo que causa 
que, cuando hay creciente, el río la tape y se descomponga, como pasa ahorita que 
la destruyó un huracán hace dos años. 
—¿Cómo se organizan para resolver esos problemas?
—Ahora la gente tiene que pagar por los servicios y hacer cooperaciones para re-
parar las bombas, ya que el municipio no siempre apoya o tarda en hacerlo. Antes 
esto no se hacía. No había que pagar nada, porque la gente tenía su propia letrina. 
(Entrevista a Demetrio N., habitante de Huitzotlaco, 16 de junio de 2023)
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Figura 3. La PTAR inactiva. El desagüe del drenaje va directamente al 
cauce del río Venado en la comunidad de Huitzotlaco

Fuente: fotografías colección de los autores (2024).

En Atlaltipa habitan 383 personas distribuidas en cien viviendas, de estas, 99 
reciben el servicio de agua entubada y 98 están conectadas a la red de drenaje; 
así mismo, 41 viviendas continúan usando letrina o fosa séptica (INEGI, 2022). Se 
logró el acercamiento a esta localidad por medio del director del Departamento 
de Ecología del ayuntamiento de Atlapexco, el ingeniero Pablo N., quien, ade-
más, es habitante de dicha localidad. Proporcionó información relevante sobre 
la situación del saneamiento municipal. 
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—¿En qué condiciones se encuentran los ríos del municipio?
—El principal problema que tenemos a nivel municipal es la contaminación de los 
ríos por las aguas residuales, esto porque la mayoría de las plantas no están funcio-
nando. 
—¿Cuál es la causa de este problema?
—La principal problemática que tenemos con las plantas es que no hay un personal 
adecuado que sepa operarlas. Les puedes enseñar a los señores cómo funciona y 
cómo operan, el detalle es que cambian cargos al siguiente año…
—Y el municipio, ¿no se involucra en estos problemas?
—Sí se ha involucrado en cuestiones de conectar la energía eléctrica, o les paga un 
porcentaje.
—Ustedes, como trabajadores del ayuntamiento, ¿han solicitado capacitación sobre 
estos temas de las plantas de tratamiento?
—Sí. Hemos solicitado a SEMARNAT, pero no nos han dado capacitación… (Entrevista 
al ingeniero Pablo, Atlapexco, 7 de julio de 2023)

En un segundo momento, el ingeniero nos llevó a Atlaltipa, donde se observó de 
forma directa la PTAR fuera de operación, lo que resulta en la contaminación 
de las aguas del río Venado, porque la infraestructura se ubica a unos metros 
de distancia. En 2014 se construyó la PTAR mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). La planta operó por un par de 
años, pero se dañó por las inundaciones. La organización comunitaria, repre-
sentada por el delegado, y la comitiva solicitaron al municipio su reparación en 
2018, pero después de varios años volvió a fallar y esta vez nadie ha buscado 
soluciones.

Figura 4. La PTAR a escasos metros del cauce del río Venado

Fuente: fotografía colección de los autores (2024).
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La PTAR se encuentra en un lugar llamado localmente Patlache, que hace 
algunos años se consideraba de gran belleza, dado que la corriente del río 
formaba una poza profunda, de aguas turquesa. Había gran cantidad de aves y 
peces, pero en la actualidad llegan las aguas de la comunidad sin tratamiento. 

—Vemos aquí, en las aguas, que se han formado unas algas. ¿Siempre ha habido o 
es algo reciente?
—Anteriormente no. Aquí era una de las pozas más profundas. La gente venía a ba-
ñarse, a lavar su ropa. Venía uno en las mañanas y las aguas se veían cristalinas, no 
había nada de algas. 
—Respecto a la planta, ¿no han hecho algún estudio, no ha venido alguna institución 
a analizar esas plantas, el agua?
—Hasta ahorita, que yo sepa no… En el municipio hemos hecho un estudio de las 
plantas y vimos que ninguna opera al cien por ciento. Entregamos el informe, pero 
no hubo respuesta… (Entrevista al ingeniero Pablo N., en Atlaltipa-Huitzotlaco, 7 de 
julio de 2023)

Los testimonios de las comunidades que integran la microcuenca del río Venado 
dan evidencia de las consecuencias de haber introducido los servicios de agua 
y drenaje: por una parte, ha habido una mejora significativa para tener acceso 
al agua, puesto que evita el acarreo desde los manantiales. De igual manera las 
redes de drenaje proporcionan mayor higiene para los hogares, pero, por otra 
parte, estos servicios también tienen efectos negativos, como el descuido y la 
contaminación de los ríos, lo que es importante tener en cuenta para la efec-
tividad de las medidas tomadas para atender las necesidades de la población. 

La contaminación de los ríos sin duda es grave; no obstante, no se encontra-
ron conflictos ni disputas entre los actores afectados por esa situación. Quizá 
se pueda explicar debido a que el uso y el aprovechamiento del agua en la zona 
de estudio es principalmente para consumo doméstico, no hay actividades eco-
nómicas, como la pesca ni sistemas de riego para la agricultura. Al resolverse el 
acceso al agua mediante manantiales o pozos, los problemas de contaminación 
pasan a segundo plano. Por no tener presupuesto para atender el saneamiento 
de las aguas residuales, las comunidades solicitan apoyo a la administración 
municipal, pero las autoridades pocas veces las consideran situación prioritaria. 

Las PTAR inactivas son un problema que urge resolver para aprovechar el 
agua con los efectos mínimos de contaminación. Para eso se requieren estudios 
y propuestas interdisciplinarias que integren de forma simultánea los conoci-
mientos locales, como las fosas sépticas o las letrinas, los humedales, el uso de 
aguas residuales para la agricultura y otras soluciones basadas en la naturaleza 
y adaptadas al contexto socioambiental del lugar. 
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Conclusiones: sin sustancia social ni comunitaria la 
política de agua y saneamiento para los pueblos originarios

Hasta finales de la década de 1980, los sistemas de agua entubada solo existían 
en las cabeceras municipales. En los territorios indígenas el abasto de agua para 
el consumo humano (cocinar y beber) y de aseo doméstico se resolvía acarrean-
do el agua desde los pozos (manantiales) localizados dentro o en las inmedia-
ciones de la comunidad. Para lavar ropa y bañarse lo más cotidiano era que la 
población acudiera a los ríos. También estos eran espacios de esparcimiento, 
principalmente de niños y jóvenes, y para la pesca de los otrora abundantes 
peces y moluscos ribereños. 

En lo referente al drenaje, la situación era similar, ya que su existencia esta-
ba limitada a las cabeceras municipales y las aguas sin tratamiento se deposita-
ban en arroyos y ríos. En las comunidades lo más común era utilizar el monte o 
una letrina en el terreno doméstico para el depósito de desechos humanos. Se 
modificaron estas actividades cuando se puso en marcha el PIHHH, en particu-
lar cuando llegaron las brigadas de salud, que insistieron en la necesidad de no 
dejar los desechos humanos al aire libre y evitar el libre andar de cerdos en las 
calles, dado que son focos de infección y se convierten en un círculo vicioso: los 
cerdos se alimentaban de las excretas humanas, luego los humanos consumían 
esos animales y los humanos depositaban sus desechos al aire libre. Para evitar-
lo, se estableció la obligación de construir letrinas, preludio de la aparición de 
los sistemas de drenaje. En el caso del agua, las tuberías aparecieron cuando 
el Instituto Nacional Indigenista (INI) y las presidencias municipales gestiona-
ron recursos económicos para construir sistemas sanitarios en las localidades 
indígenas. 

Se facultó a los municipios para administrar ese tipo de infraestructura en 
sus territorios y obtener recursos económicos a través del Ramo 33,6 con el que 
se trasladaron recursos del presupuesto federal para fortalecer la capacidad 
económica de esos gobiernos. En el ámbito federal se diseñó el Fondo de Inver-
sión de Servicios Municipales (FISM) para que los gobiernos municipales tuvieran 
acceso a recursos para construir o dar mantenimiento a las vías de comunica-
ción, el agua y el drenaje. A este esfuerzo también se sumaron instituciones de 
política sectorial, como el INI, posteriormente lo hizo la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y en la actualidad también partici-
pa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Desde finales del siglo 
pasado, en los territorios indígenas de la Huasteca hidalguense, se conformaron 
las acciones de agua y saneamiento, lo que al pasar el tiempo se puede consi-
derar una política hídrica en territorios indígenas. 

Se denomina aquí política de agua y saneamiento sin sustancia social ni 
comunitaria al conjunto de acciones puestas en marcha para abastecer agua y 

6  El Ramo General 33 tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos loca-
les	y	municipales,	en	el	ejercicio	de	los	recursos	que	les	permita	elevar	la	eficiencia	y	eficacia	de	la	
atención	de	las	demandas	de	educación,	salud,	infraestructura	básica,	fortalecimiento	financiero	y	
seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa que les 
plantea su población (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2021).
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el saneamiento que promueve el distanciamiento de los saberes y el abandono 
de las formas de organización comunitaria de abasto de agua debido a que se 
sustituyeron con mecanismos políticos y dispositivos técnicos con poca o nula 
relación sociocultural con los pueblos. En este contexto, puede decirse que la 
introducción de servicios de agua y de saneamiento en territorios indígenas ha 
mejorado la calidad de vida de la población porque ha facilitado el acceso al 
agua, liberando tiempo para otras actividades y, por supuesto, para la mejoría 
de los hábitos de higiene entre la población. Pero, por otro lado, también se 
advierten efectos negativos. 

Las consecuencias negativas pueden agruparse en dos: comunitarias y so-
cioambientales. En cuanto a las primeras, las poblaciones indígenas modifica-
ron sus relaciones con los recursos hídricos, pasando de una relación holística 
que abarcaba la satisfacción de la demanda a través de la organización social y 
la cosmovisión ancestral que establecían normas de respeto y cuidado al medio, 
a una relación de pago por el servicio de agua y drenaje. Esta nueva situación 
se alejó de los rituales que fueron parte de las tradiciones, y dio paso a la in-
tervención del gobierno mediante la construcción de tuberías. El acarreo de 
agua y el lavado de prendas o el aseo personal en los ríos implicaba el cuidado 
y el mantenimiento de los espacios de uso común, circunstancia que cambió 
cuando se entubó el agua y hubo acceso directo a los domicilios, que si bien 
acrecienta el bienestar de los habitantes, también significa el distanciamiento 
y el abandono de las áreas comunes. 

En relación con los socioambientales, los problemas comenzaron a hacerse 
evidentes a partir del funcionamiento deficiente de las PTAR. Cuando operan 
de manera parcial, arrojan aguas grises sin tratamiento a los cauces de los 
ríos, provocando afecciones a las poblaciones vecinas, sobre todo en las que 
se sitúan cuenca abajo. Estos problemas se complejizan cuando se relacionan 
con otras problemáticas, como la extracción sin control de materiales pétreos 
de los lechos de los ríos, el uso de detergentes y champús (en el pasado se 
usaban jabones de fácil degradación o semillas como la jojoba para el aseo 
personal) y el efecto del cambio climático. La Huasteca es la región del estado 
de Hidalgo más afectada por este fenómeno durante la presente década (Otazo  
et al., 2011).

La información empírica que se obtuvo en campo da cuenta de que los ser-
vicios de agua y saneamiento no se diseñaron en conformidad con las caracte-
rísticas socioculturales de los pueblos originarios. Se aplicaron como parte de 
una respuesta política a un conflicto agrario que enfrentaba a los campesinos 
con los terratenientes y los pequeños propietarios, por lo que la solución que se 
dio abarcó todos los aspectos de la vida socioeconómica de la población. Tales 
medidas carecieron de mecanismos de consulta a los pueblos, lo que resultó en 
que el control estuviera en manos de los gobiernos municipales. 

Las PTAR no son funcionales porque se construyeron a las orillas de los ríos. 
En temporadas de lluvias los ríos se desbordan y afectan los equipos. Por eso 
algunas autoridades de la comunidad deciden abrir un cárcamo y aprovechar la 
crecida del río para que se lleve los desechos. Las opciones de solución son es-
casas, puesto que a los daños físicos de la infraestructura se suma la ignorancia 
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de cómo operar las plantas. Bien señala el informante de Atlaltipa: uno de los 
principales problemas es la falta de personal capacitado que las opere, lo incre-
menta que la disposición del agua no tenga la calidad para el uso y el consumo 
humano, situación que se agrava durante el verano, cuando las temperaturas 
superan los 40 grados Celsius. Además, hay una situación de fondo que falta por 
atender: la opacidad en el manejo de la información.

Lo expuesto en los párrafos anteriores reafirman que las acciones que se han 
realizado delinean una política de agua y saneamiento que no tiene sustancia 
social ni comunitaria. Su ejecución ha tenido distintos momentos. En el caso 
que aquí se presenta, inició en los años noventa, época en la que se dio solución 
al conflicto agrario local. Sus objetivos, más políticos que sociales, incluyeron 
la región en los indicadores nacionales sobre estos ámbitos, pero, como comen-
tó uno de los informantes de este trabajo, “tener tubería no quiere decir que 
siempre haya agua.” Lo que sucedió es que se atendió una necesidad social y 
colocó a la población indígena en el punto de mira de atención local y nacional. 
No obstante, con el paso del tiempo, la medida que se tomó muestra efectos 
negativos debido a las deficiencias del servicio, a la desvinculación comunitaria 
de la gestión de sus recursos, a la ausencia de consulta y a la falta de presu-
puesto y personal especializado para operar los dispositivos. 

Desde entonces, esa política se ha desarrollado a tal grado que da evidencia, 
en el caso de la microcuenca del río Venado, que las redes de agua entubada 
llegan a casi la totalidad de las viviendas y que el drenaje ha avanzado más 
lentamente, cubriendo un poco más del 64%. Los servicios de abastecimiento 
de agua y de saneamiento en territorios de pueblos originarios son producto 
de las políticas de desarrollo nacional para mejorar las condiciones de vida de 
la población, tanto de las zonas urbanas como de las rurales. Con el andar del 
tiempo, los servicios se han considerado elementos primordiales para garanti-
zar el DHAS, reconocido constitucionalmente en México a partir de 2012, pero 
carece de mecanismos que fortalezcan la participación comunitaria.

En suma, el presente estudio exhibe las contradicciones de las acciones que 
nunca han sido funcionales para cubrir las necesidades de los pueblos origina-
rios. Es probable que el caso que aquí se aborda tenga semejanza con las reali-
dades de otros territorios indígenas y rurales del país y del continente. Quedan 
abiertas las siguientes interrogantes para una investigación futura: ¿es posible 
desmantelar el actual sistema de agua y saneamiento para construir uno que 
realmente solucione las problemáticas específicas de las microcuencas? ¿De qué 
forma se puede reconstruir la relación de los pueblos con su agua y que les 
ayude a retomar su control?
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