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Este dossier nace del interés por reflexionar sobre estudios recientes relacionados con sistemas lacustres 
y aguas continentales desde diversas perspectivas. El agua es una sustancia esencial para la vida en 
nuestro planeta y el elemento central que determina las posibilidades de desarrollo y crecimiento de 
toda sociedad, así como el principal factor productivo en múltiples actividades económicas como la 
agricultura y la pesca.

La gran mayoría de las culturas se han asentado y desarrollado en espacios cercanos a cuerpos de agua 
dulce para satisfacer sus necesidades vitales. Las aguas continentales representan aproximadamente el 
3% del agua que existe en el planeta, e incluyen lagos, ríos, estanques, corrientes, aguas subterráneas, 
llanuras inundables y, también, ciénagas, pantanos y tierras anegadas.

Las regiones lacustres de México son ricas en recursos naturales y han propiciado el desarrollo de 
poblaciones que más tarde se convirtieron en ciudades o en grandes metrópolis (Rojas Rabiela et al., 
2009). En el México prehispánico, el profundo conocimiento de la naturaleza y la experiencia práctica 
en el manejo del agua condujeron al desarrollo de técnicas y estructuras hidráulicas esenciales. Estas 
innovaciones sentaron las bases para la irrigación agrícola, la creación de sistemas de abastecimiento de 
agua para las comunidades y la construcción de medios de desagüe, entre otros desarrollos tecnológicos 
(Martínez Austria, 2009). 

Hoy día la creciente demanda de agua dulce ha reducido drásticamente su disponibilidad, y el 
hecho de que los cuerpos de agua funcionen como receptores de descargas de aguas residuales amenaza 
significativamente su permanencia, calidad y disponibilidad (Welcomme, 2011). En este sentido, lagos 
y ríos, entre otros sistemas acuáticos, están en continua disputa por la alta demanda para el consumo 
humano y las actividades productivas. Dada la poca extensión proporcional de la superficie de estos 
cuerpos de agua, en términos globales, y por tanto su poca visibilidad, hace falta ahondar en los 
procesos de producción de sus recursos y la importancia que tienen para las personas que habitan en 
su cercanía, en términos históricos y actuales.

Además de la creciente demanda y la acusada escasez, el cambio climático se proyecta como un 
factor que podría tener efectos desestabilizadores en el ciclo del agua. A este respecto, se identifican 
amenazas ambientales resultado de las sequías o una mayor escasez de agua relacionada con el 
cambio climático (Meinzen-Dick et al., 2007). Los años 2022 y 2023 fueron particularmente secos 
y afectaron varios de estos cuerpos en el país; según los datos del Monitor de Sequía en México 
(Servicio Meteorológico Nacional de México, 2024) de la Comisión Nacional del Agua, en 2023 
México experimentó la sequía más severa de las últimas ocho décadas.

En el contexto de los estudios presentados en este dossier destaca la crítica situación de sequía 
extrema que han enfrentado varias regiones, incluyendo el lago de Pátzcuaro, el lago de Chapala y 
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la laguna de Coaltenco, entre junio de 2023 y julio de 2024. Se registró un cambio a partir del 15 de 
agosto de ese año y se transitó a la clasificación “anormalmente seco” y “sequía extrema”. De hecho, 
en el primer semestre de 2024 se reportó que los lagos de Pátzcuaro y de Chapala (Carrasco, 2024; 
Delgado, 2024) estaban perdiendo un gran porcentaje de su volumen. Esto también sucedió en la laguna 
de Coaltenco, donde disminuyó de manera radical la producción de peces; esta condición se modificó 
con la llegada de la temporada de lluvias (Barberi Rico, 2024). En el caso del humedal del lago de 
Texcoco, se observa la recuperación de lagunas debido al trabajo entre la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y las comunidades organizadas (Carrasco, 2024). Los cuerpos de agua han experimentado 
condiciones adversas que han impactado no sólo en el ecosistema local, sino también en las actividades 
económicas y en la vida cotidiana de las comunidades circundantes.

Ante los múltiples retos que enfrentan las aguas continentales: la demanda de agua, la 
contaminación, los conflictos socioambientales que esta genera y, derivado de ello, la disputa por el 
territorio, es evidente que se requiere una mayor organización para la gestión de los recursos lacustres 
y el conocimiento de las situaciones específicas en las que se encuentran. En este sentido, cada uno de 
los artículos aquí incluidos contextualizan fuertes conflictos socioambientales particulares presentes 
en distintos territorios lacustres.

Cada una de las propuestas comparten un abanico de conocimientos y experiencias de los sistemas 
continentales. Con este enfoque común, este número temático busca visibilizar la importancia que 
tienen los ambientes lacustres y riparios en México como reservas para la biodiversidad, sitios de 
relevancia biocultural para pueblos originarios, proveedores de múltiples servicios ecosistémicos, 
incluyendo los servicios de provisión de alimentos, agua dulce, fibras, maderas y recursos genéticos. 
Además, estos sistemas regulan procesos atmosféricos, climáticos e hidrológicos, y controlan la 
contaminación, la erosión y las inundaciones. También proveen de servicios culturales en favor del 
bienestar, la recreación, el valor estético y de educación, así como la investigación científica; en términos 
amplios, brindan soporte a la diversidad biológica, la formación de suelos, el reciclaje de nutrientes, 
la fertilidad y la polinización, entre otros aspectos (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, 2022).

Los escritos que aquí se presentan abordan territorios que se ubican en las cuencas Lerma 
Chapala, Valle de México y Balsas; en el primer caso comprenden los lagos de Chapala y Pátzcuaro en 
Michoacán, y el río Lerma en la parte final de su trayectoria entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco; 
dentro de la cuenca del Balsas se encuentra la laguna de Coatetelco, en el estado de Morelos. En el 
caso del Valle de México se incluyó al Parque ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, 
hoy un humedal. 
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Los aportes de las colaboraciones son múltiples. En el artículo “Un paisaje lacustre cambiante: 
Urandén y el desecamiento del lago de Pátzcuaro, 1980-2022”, Patricia Contreras Figueroa investiga el 
uso del paisaje desde la geografía humana en la isla de Urandén de Morelos, en Michoacán. El estudio 
se centra en analizar los cambios en el paisaje lacustre asociados con el proceso de desecamiento, ya 
que desde hace años este lago no ha recuperado su capacidad de almacenamiento. Contreras Figueroa 
nos comparte cómo esta isla está siendo amenazada por diversos cambios hidro-geológicos, que llegan 
a transformar, por temporadas, a esta isla en una península por los bajos niveles de agua. A partir de 
una metodología que combina enfoques geográficos y etnográficos, el uso de cartografía, entrevistas 
a profundidad, historias de vida y recorridos de campo, la autora nos comparte los cambios físicos 
en el entorno, donde es evidente el dragado de canales, la conversión productiva hacia una mayor 
producción agrícola, una disminución del nivel y de la calidad del agua, y en la disponibilidad de 
pescado y otros recursos naturales. Estas transformaciones del paisaje llevan a una reflexión sobre 
la magnitud del proceso ambiental en la vida de los habitantes que pone en riesgo la permanencia de 
Urandén como isla, así como sus actividades y conocimientos tradicionales. 

En el trabajo de Adriana Sandoval Moreno, “La cultura lacustre en familias de pescadores del 
lago de Chapala, efectos de la pandemia por Covid-19”, se explora la transformación de las prácticas 
culturales lacustres en las familias de pescadores a partir de las restricciones impuestas en las 
comunidades durante y después de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta mayo de 2023. El estudio 
resalta que la cultura lacustre comprende los conocimientos sobre el ecosistema de manera diacrónica, 
los cuales se integran a partir de la experiencia en el tiempo de los fenómenos meteorológicos, niveles 
del agua, estaciones del año, además de la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales para 
actividades productivas, donde se incluye la pesca. De manera complementaria la autora realiza una 
caracterización de la pesquería de la zona lacustre chapalense y los cambios que se presentaron durante 
la pandemia. Este artículo visibiliza la importancia de los recursos lacustres de familias ribereñas y 
hace énfasis en la necesidad de implementar políticas públicas que fortalezcan la cultura lacustre, 
incidan en la mejora de las condiciones ambientales y mitiguen el rezago de las comunidades. 

Es importante destacar que la pesca artesanal de los más de 3 mil pescadores del lago de Chapala 
está en riesgo, amenazando el ingreso y sostén de más de 40 localidades ribereñas (Pimentel Equihua 
et al., 2024). Desde hace más de 45 años se ha hecho hincapié en la problemática socioambiental del 
lago, en palabras de Paré (1989, pp. 10-11):

El lago de Chapala es alimentado por el río Lerma y en el extremo oriente desagua por el 
río Santiago, de tal modo que depende de las aportaciones del primero para mantener un 
nivel que le permita drenar por el río Santiago, sin inundar los poblados de la ribera y sin 
quedar tampoco por debajo del lecho de ese río. […] los bajos niveles de agua registrados 
en los últimos años en el lago tienen su origen en lo que sucede cuenca arriba, sobre el 
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Alto y el Bajo Lerma, en particular en el Bajío. El manejo de la cuenca afecta a este vaso 
regulador tanto en términos de abastecimiento de agua como de contaminación.

En este dossier también se identifica que la contaminación ha sido uno de los factores que ha 
incidido en la desaparición de especies nativas, así como la introducción de especies no nativas con 
hábitos que han afectado el ensamble ecológico, tales como la carpa y la tilapia. Esto es documentado 
por Liliana González-Flores y Nohora Beatriz Guzmán-Ramírez en el artículo “La pesca en Coatetelco, 
Morelos: caracterización, percepción y conocimiento de la biodiversidad”. En su texto las autoras 
hacen énfasis en que el lago, o laguna como la llaman los lugareños, es un patrimonio natural que da 
identidad a esta sociedad originaria nahua, quienes han habitado la zona desde el periodo posclásico 
(950-1519 d.C.) hasta la actualidad. En 2019 Coatetelco fue reconocido como municipio, y cuenta 
con “una intensa vida ceremonial articulada a un conjunto de fiestas, tradiciones y rituales en torno a 
un modelo de reciprocidad equilibrada que a lo largo de los años han dado identidad y cohesión a la 
comunidad” (González Chévez y Barreto Pavón, 2020, p. 18). En este trabajo, las autoras destacan la 
importancia de la laguna para los habitantes de esta comunidad originaria y enfatizan la necesidad de 
una atención integral a la pesca que considere las particularidades de cada sitio. 

Por otra parte, la valoración de las localidades ribereñas de los cuerpos de agua continentales 
aborda procesos de resistencia y permanencia de distintos modos de vida lacustre, como es abordado 
en el artículo de Ariana Mendoza-Fragoso “Entre charcas, ejidos y cemento. Una etnografía histórica a 
la orilla del lago de Texcoco”. El lago de Texcoco y otros lagos del Valle de México funcionaban bajo 
un sistema de vasos comunicantes en el que Texcoco, al encontrarse en la parte central, era el más bajo 
y se alimentaba de los excedentes de los otros cuerpos de agua (Rojas Rabiela et al., 2009). La autora 
hace un recorrido desde principios del siglo XX hasta la segunda década del siglo XXI para exponer 
distintos momentos en los que se ha resignificado el paisaje y la forma de vida lacustre. En particular 
se hace énfasis en los años recientes, cuando se presentó un conflicto social en torno al intento de 
construcción de un aeropuerto en el espacio donde se encontraba el lago. La autora comparte que a 
partir de ese hecho se identificó la importancia de construir una perspectiva histórica para comprender 
los sentidos, los significados contrastantes y las valoraciones de las poblaciones locales, el Estado y 
sus instituciones.

En el último artículo de este dossier, Ana V. Coria-Téllez e Ignacio García-Ruiz presentan una 
investigación titulada “Análisis dimensional de la cobertura vegetal, uso de suelo y composición 
florística de la ribera del meandro del río Lerma La Piedad, Michoacán-Pénjamo, Guanajuato México”. 
Este trabajo tiene como escenario uno de los ríos más importantes que nace en el Estado de México, 
atraviesa el centro del país hasta el lago de Chapala y desemboca en el océano Pacífico. El río Lerma 
presenta un fuerte deterioro ecológico dado que abastece de agua los territorios por donde discurre y 
se convierte en vertedero de aguas residuales a cielo abierto. Al respecto, Brigitte Boehm Shoendube 
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(2008, p. 58) escribe sobre la historia antigua del río Lerma:

Los ríos no tienen el reconocimiento de los héroes o el efecto de los grandes monumentos, 
que tanta tinta han hecho gastar a narradores y cronistas, a pesar de que su constante 
actividad pausada y lenta o veloz y violenta ha dado pie al mantenimiento de mucha 
gente y a la prosperidad de ciudades y países y, ocasionalmente también, a trágicas 
destrucciones. La vida de los ríos ha sido severamente afectada por los seres humanos; 
los habitantes ribereños y también los más alejados de las márgenes no suelen percatarse 
cabalmente de que también sus destinos se han visto marcados por el río.

Los ríos, al igual que los lagos, tienen una relación dialéctica con sus pobladores. En este sentido 
uno de los fines del trabajo de Coria-Téllez y García-Ruiz es que la información generada sea útil para 
los tomadores de decisiones, ya sean del sector gubernamental o privado, quienes tengan el interés de 
establecer estrategias de conservación y restauración ambiental. La investigación centra su interés en 
un meandro, potencial laguna artificial, con un evidente deterioro ecológico. Este estudio plantea un 
diagnóstico del estado actual de la vegetación ribereña para identificar y determinar el uso de suelo 
y su impacto en la cobertura vegetal. Las zonas identificadas como conservadas o poco degradadas 
podrán servir de referencia para las propuestas de mantenimiento o recuperación.

Los trabajos multidisciplinarios que se presentan en este dossier permiten comprender la diversidad 
de abordajes que existen para estudiar a las aguas continentales desde diversos enfoques disciplinares. 
Entre los aportes de los artículos se identifica que existen movimientos de resistencia y lucha por parte 
de los pobladores de territorios lacustres y zonas riparias de México que buscan rescatar y revalorar 
estos socioecosistemas. Las personas que habitan en estos territorios enfrentan diversos retos para 
pervivir y continuar con las actividades productivas que se desarrollan desde antaño, como la pesca. 
En los artículos se destacan los cambios socioambientales, así como alteraciones fisiográficas, como la 
disminución del nivel del agua, el dragado de canales y el incremento de la superficie cultivable. También 
se observan variaciones en la calidad del agua y en la biodiversidad, así como cambios socioculturales 
relacionados con la adaptación de las actividades para el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
transformación de los conocimientos tradicionales. Los abordajes y la comprensión de estos cambios y 
estos saberes, a partir de propuestas transdisciplinares, son una gran veta a seguir para investigaciones 
futuras. Los procesos explorados evidencian la complejidad de los fenómenos socioambientales, y la 
necesidad de la construcción de redes para la generación de acciones integrales y la comprensión de 
una realidad con múltiples facetas. En muchos sentidos, este dossier pone en evidencia la necesidad 
de valorar las distintas aproximaciones teóricas, disciplinares y metodológicas, a fin de integrar un 
conocimiento multifacético que sea capaz de generar nuevas perspectivas, propuestas de solución, 
dinámicas y reflexiones pertinentes, frente a un fenómeno tan complejo y vivo como el de las zonas 
lacustres y riparias. 
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Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora Paulina Machuca Chávez y al 
equipo editorial de la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad por su constante y profesional 
apoyo, así como por todas sus atenciones. También deseamos reconocer el compromiso y la dedicación 
de las y los dictaminadores anónimos, cuyas revisiones y sugerencias han incidido en la calidad de 
cada uno de los artículos presentados en este número.
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