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ABSTRACT

Introduction: rainwater harvesting and self-management of water are promising approaches to address 
water scarcity and limited access to safe drinking water. These approaches require the active participation 
of individuals and communities, fostering solidarity, cooperation and trust among them. At the same time, 
it is essential to be supported by government policies that promote and facilitate the implementation of 
rainwater harvesting systems and establish a sound regulatory basis for their safe and effective use. 
Methods: a mixed approach was used, combining the benefits of qualitative research with documentary 
reviews. This approach allowed us to examine and describe key aspects related to water self-management, 
social capital and the role of government policies in the implementation of rainwater harvesting, especially 
in the community of La Lupita in Lerma, State of Mexico. 
Results: this community has implemented traditional self-management strategies to cope with water 
scarcity, such as rainwater harvesting and the use of community reservoirs. However, challenges in water 
supply persist, especially during the dry season. 
Conclusions: it is necessary to promote integral solutions that combine rainwater harvesting with 
governmental actions and promote education on responsible water use.
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RESUMEN

Introducción: la captación de agua de lluvia y la autogestión del agua son enfoques prometedores para 
abordar la escasez hídrica y el acceso limitado al agua potable. Estos enfoques requieren de la participación 
activa de los individuos y las comunidades, fomentando la solidaridad, cooperación y confianza entre ellos. 
Al mismo tiempo, es esencial contar con el respaldo de políticas gubernamentales que promuevan y faciliten 
la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia y establezcan una base normativa sólida para 
su uso seguro y efectivo. 
Métodos: se empleó un enfoque mixto, combinando las bondades de la investigación cualitativa con revisiones 
documentales. Este enfoque permitió examinar y describir los aspectos clave relacionados con autogestión 
del agua, el capital social y el papel de las políticas gubernamentales en la implementación de la captación 
de agua de lluvia, especialmente en la comunidad de La Lupita en Lerma, Estado de México. 
Resultados: esta comunidad ha implementado estrategias autogestivas tradicionales para hacer frente a 
la escasez de agua, como la captación de agua de lluvia y el uso de depósitos comunitarios. Sin embargo, 
persisten desafíos en el suministro de agua, especialmente durante la temporada de sequía. 
Conclusiones: es necesario promover soluciones integrales que combinen la captación pluvial con acciones 
gubernamentales y promover la educación sobre el uso responsable del agua.
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INTRODUCCIÓN
La captación de agua de lluvia se está convirtiendo en una solución cada vez más relevante y sostenible para 

abordar los desafíos relacionados con el suministro de agua. En particular, en situaciones de escasez hídrica y 
acceso limitado al agua potable, la captación de agua de lluvia se presenta como una alternativa prometedora.
(1,2,3)

El cambio climático, agravado por el crecimiento demográfico y las actividades humanas, ha generado una 
mayor incertidumbre en términos de disponibilidad de agua.(4,5,6,7) En este contexto, aprovechar el agua de 
lluvia como fuente de abastecimiento se vuelve aún más importante y viable. La lluvia es un recurso renovable 
y ampliamente disponible, y su recolección nos permite aprovechar una fuente de agua natural sin agotar los 
recursos existentes.(2,8)

La autogestión del agua implica la adopción de mecanismos de correspondencia, que se basan en actitudes 
de solidaridad, cooperación, reciprocidad, confianza y horizontalidad. Esto significa que la gestión del agua no 
debe depender únicamente de los actores gubernamentales, sino que los individuos y las comunidades pueden 
tomar medidas para asegurar su propio suministro de agua.(1,8,9,10,11)

Para que la autogestión del agua sea efectiva, es necesario contar con un robusto capital social. Es importante 
establecer acuerdos y normas comunitarias que regulen de manera equitativa el acceso y la distribución del 
agua recolectada.(12,13,14,15,16). Esto implica fomentar la solidaridad y cooperación entre los miembros de la 
comunidad, promoviendo la confianza y la reciprocidad para lograr aumentar la calidad de vida.(17,18)

Además, es fundamental que los marcos normativos y las políticas gubernamentales respalden y fomenten 
la captación de agua de lluvia y la autogestión del agua. Los gobiernos pueden proporcionar incentivos 
económicos, subsidios y asesoramiento técnico para promover la instalación de sistemas de captación de lluvia 
en las viviendas.(19,20,21,22,23,24)

Por tanto, el propósito de esta investigación es analizar las investigaciones y estudios existentes relacionados 
con la autogestión del agua y el uso de la captación de lluvia. Especialmente aquellos que aborden este 
fenómeno como una solución sostenible para abordar el suministro de agua, la escasez hídrica y el acceso 
limitado al agua potable en la comunidad de La Lupita en Lerma, Estado de México.

MÉTODOS
El presente estudio utiliza un enfoque mixto que combina elementos de investigación cualitativa y revisión 

documental. La combinación de los enfoques de investigación cualitativa y revisión documental es de vital 
importancia en este estudio, ya que ambos enfoques se complementan y fortalecen mutuamente, brindando 
una comprensión más profunda y completa del fenómeno estudiado.(25)

La revisión documental se basa en la exploración y análisis crítico de fuentes primarias y secundarias 
relacionadas con el fenómeno de interés. Permite examinar y sintetizar el conocimiento existente, identificando 
tendencias, teorías, hallazgos y recomendaciones derivadas de investigaciones previas. Como se ha demostrado 
en otras investigaciones, la revisión documental proporciona una base sólida de información y evidencia, así 
como una perspectiva histórica y contextualizada del tema de estudio.(26,27,28,29,30,31,32,33)

Por otro lado, la investigación cualitativa, mediante la utilización de entrevistas y observación, permite 
explorar la realidad en su contexto natural y comprender las experiencias, percepciones y significados que los 
individuos atribuyen al fenómeno. Proporciona información detallada y rica en contexto, permitiendo capturar 
la complejidad y diversidad de las perspectivas de los participantes.(34,35,36,37,38)

Al combinar estos enfoques, se logra una triangulación de datos, lo que implica la convergencia de diferentes 
fuentes y métodos de recopilación de datos. Esto aumenta la validez y confiabilidad de los resultados, al permitir 
la corroboración y contrastación de la información obtenida a través de diferentes perspectivas y fuentes de 
datos. La combinación de métodos cualitativos y revisión documental también enriquece la interpretación de 
los resultados, al proporcionar un marco teórico más sólido y una comprensión más completa de los contextos 
y factores que influyen en el fenómeno estudiado.(39,40,41,42)

Además, la revisión documental puede ayudar a identificar vacíos en el conocimiento existente, lo que abre 
nuevas oportunidades de investigación cualitativa para abordar esas brechas y generar nuevo conocimiento en 
el campo.(33,43,44,45,46)

Procedimientos
Para llevar a cabo el estudio se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas cara a cara con informantes 

clave de la comunidad de La Lupita, Lerma, Estado de México, con el objetivo de comprender la realidad de la 
captación de agua de lluvia. Además, se llevaron a cabo visitas y recorridos de observación in situ para obtener 
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datos sobre las prácticas y la infraestructura utilizada.
Por otro lado, se realizó una exhaustiva revisión documental de fuentes primarias y secundarias, incluyendo 

artículos científicos, informes técnicos, libros y políticas gubernamentales, entre otros. Los documentos 
seleccionados fueron analizados críticamente y se identificaron las principales temáticas y hallazgos relacionados 
con la captación de agua de lluvia.

Los resultados obtenidos de la investigación cualitativa y de la revisión documental se sintetizaron de manera 
coherente y estructurada en el artículo final. Esto proporcionó una comprensión holística y contextualizada de 
la captación de agua de lluvia en la comunidad de La Lupita.

RESULTADOS
La revisión de la literatura permitió identificar tres unidades de análisis temática que se describen en 

profundidad a continuación. Las ideas esenciales de cada unidad se ven reflejadas en la figura 1.
Adicionalmente, se observa que la captación de agua de lluvia se presenta como una solución sostenible y 

de gran importancia en la comunidad de La Lupita, Lerma, Estado de México. Donde la escasez hídrica y las 
presiones ambientales requieren fuentes alternativas de agua. 

La autogestión del agua y la promoción de sistemas de captación permiten a la comunidad gestionar de manera 
independiente y resiliente su suministro de agua. Asimismo, el capital social juega un papel fundamental en el 
éxito de estas prácticas, promoviendo la colaboración, la confianza y el intercambio de conocimientos entre 
los miembros de la comunidad. Sin embargo, el respaldo de políticas gubernamentales y marcos normativos 
adecuados es crucial para su implementación generalizada, ya que proporcionan incentivos, regulaciones y un 
marco legal y técnico necesario. 

La combinación de estos factores contribuye a la promoción de la captación de agua de lluvia como una 
solución sostenible en La Lupita. Esto puede generar beneficios a nivel individual y colectivo, y ofrecer soluciones 
a los desafíos relacionados con el suministro de agua de manera eficiente y responsable.

Figura 1. Ideas claves de las principales unidades de análisis

Importancia de la captación de agua de lluvia como solución sostenible
En un contexto de escasez hídrica y acceso limitado al agua potable se hace necesario adoptar estrategias 
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que permitan mantener una reserva de agua constante. La captación de agua de lluvia se presenta como una 
alternativa prometedora para asegurar el suministro de agua de manera sostenible y renovable.(47,48,49)

El cambio climático y el aumento demográfico han generado una mayor incertidumbre en términos de 
disponibilidad de agua. En este sentido, aprovechar el agua de lluvia se vuelve aún más relevante, ya que es un 
recurso natural que se renueva constantemente y no agota los recursos existentes, a diferencia de otras fuentes 
de agua como los acuíferos subterráneos.(50,51,52)

La captación de agua de lluvia implica recolectar y almacenar el agua proveniente de las precipitaciones 
para su posterior uso. Existen diferentes métodos y tecnologías para captar el agua de lluvia, desde sistemas 
sencillos como la recolección en recipientes hasta sistemas más complejos que incluyen techos verdes, 
canalones, filtros y tanques de almacenamiento.(48,53,54,55)

Los beneficios de la captación de agua de lluvia son diversos. En primer lugar, permite reducir la demanda de 
agua potable, especialmente para usos no potables como el riego de jardines, la limpieza de pisos y la descarga 
de inodoros. Esto ayuda a preservar los recursos hídricos y a aliviar la presión sobre los sistemas de suministro 
de agua.(49,50,56)

Además, la captación de agua de lluvia puede contribuir a la seguridad hídrica en áreas donde el acceso al 
agua potable es limitado o costoso. Al recolectar y utilizar el agua de lluvia, las comunidades pueden asegurar 
un suministro adicional de agua, especialmente durante períodos de sequía o interrupciones en el suministro.
(47,51,55)

Otro aspecto importante es la reducción del impacto ambiental. Al utilizar el agua de lluvia, se disminuye 
la extracción de agua de fuentes naturales, lo que puede tener un efecto positivo en los ecosistemas acuáticos 
y en la conservación de la biodiversidad.(50,53,56) 

Además, la captación de agua de lluvia puede ayudar a reducir la escorrentía pluvial. Esto, a su vez, deviene 
en una disminución del riesgo de inundaciones urbanas y la contaminación de cuerpos de agua por aguas 
pluviales cargadas de contaminantes.(47,49,54)

Por esta razón, la captación de agua de lluvia se convierte en una estrategia valiosa en la gestión del agua. 
Especialmente en un contexto de cambio climático y crecimiento poblacional como el que se vivencia en el 
contexto mundial actual.

Autogestión del agua y capital social
La autogestión del agua implica la participación activa de los individuos y las comunidades en la gestión de 

su propio suministro de agua. En el caso de la captación de agua de lluvia, esto implica que los usuarios sean 
responsables de la instalación, mantenimiento y uso eficiente de los sistemas de captación.(57,58,59) 

Sin embargo, no puede lograrse sin un sólido capital social. El capital social se refiere a las relaciones 
sociales, las normas, los valores y las instituciones que facilitan la cooperación y la acción colectiva en una 
comunidad. En el contexto de la captación de agua de lluvia, el capital social es fundamental para establecer 
acuerdos comunitarios, compartir conocimientos y recursos, y promover la colaboración entre los miembros de 
la comunidad.(60,61,62,63)

El capital social se basa en actitudes de solidaridad, reciprocidad, confianza y horizontalidad. Estos 
elementos son esenciales para la implementación exitosa de la captación de agua de lluvia, ya que involucra 
la colaboración y la toma de decisiones conjuntas entre los miembros de la comunidad. La confianza mutua y 
la solidaridad son fundamentales para compartir recursos y conocimientos, así como para mantener y gestionar 
adecuadamente los sistemas de captación de agua de lluvia.(60,62,64)

Es importante destacar que la autogestión del agua y la construcción del capital social no se limitan únicamente 
a la comunidad local. También pueden involucrar la colaboración con organizaciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes. Estas colaboraciones pueden fortalecer el 
capital social al proporcionar recursos técnicos, asesoramiento y apoyo financiero.(57,61,65)

De esta forma, la autogestión del agua y el capital social son elementos clave en la implementación exitosa de 
la captación de agua de lluvia. La participación activa de los individuos y las comunidades, basada en relaciones 
de confianza, solidaridad y reciprocidad, es fundamental para garantizar la instalación, mantenimiento y uso 
adecuado de los sistemas de captación de agua de lluvia. 

Rol de las políticas gubernamentales y marcos normativos
Para que la captación de agua de lluvia sea efectiva y se implemente de manera generalizada, es fundamental 

contar con el respaldo de políticas gubernamentales y marcos normativos adecuados. Los gobiernos desempeñan 
un papel crucial al proporcionar incentivos económicos, subsidios y asesoramiento técnico que promuevan la 
instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.(66,67,68)

En primer lugar, las políticas gubernamentales pueden establecer metas y objetivos claros en términos de 
captación de agua de lluvia. Esto puede incluir la promoción de la captación de agua de lluvia en edificaciones 
residenciales, comerciales e industriales, así como en infraestructuras públicas y espacios abiertos.(68,69,70) 
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Además de los incentivos económicos, los gobiernos pueden proporcionar asesoramiento técnico y 
capacitación a los propietarios y usuarios sobre la instalación y el mantenimiento de sistemas de captación 
de agua de lluvia. Esto puede incluir la divulgación de buenas prácticas, el desarrollo de guías técnicas y la 
promoción de programas de educación y concienciación sobre el uso sostenible del agua.(66,71,72,73,74)

Asimismo, es necesario establecer regulaciones claras y estándares de calidad para garantizar la seguridad y 
el uso adecuado del agua recolectada. Esto implica establecer normativas sobre la calidad del agua, el diseño 
y la instalación de sistemas de captación, la gestión y el tratamiento del agua almacenada, y la prevención de 
riesgos sanitarios.(69,72,75) 

Además de las políticas y regulaciones, los gobiernos pueden desempeñar un papel activo en la promoción 
de la captación de agua de lluvia a través de la demostración de buenas prácticas. Esto implica la instalación 
de sistemas de captación de agua de lluvia en edificios y espacios públicos, así como la integración de estas 
prácticas en proyectos de desarrollo sostenible y planificación urbana.(67,70,71)

Como se ha demostrado, las políticas gubernamentales y los marcos normativos desempeñan un papel 
fundamental en la promoción y adopción de la captación de agua de lluvia. Es por esto que el respaldo 
gubernamental es fundamental para asegurar la implementación efectiva y la adopción generalizada de la 
captación de agua de lluvia como una solución sostenible en la gestión del agua.

El caso de Sierra de México
En México, existen dos programas dirigidos a la captación pluvial. Estos son el Programa Nacional para 

Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR) (76) y el Programa Sistemas de Captación 
de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México.(77) 

El municipio de Lerma, ubicado en el Estado de México, se encuentra en la cuenca alta del río Lerma, una 
zona caracterizada por su complejidad hídrica.(78) En esta cuenca, conviven los tres remanentes de la gran 
ciénega, así como los dos sistemas de trasvase más importantes del país: el sistema Lerma y el Cutzamala (ver 
figura 2). 

Figura 2. Ubicación de la Lupita Casas Viejas

Además, operan el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y el Organismo Público Descentralizado 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), junto con los 
Consejos de Participación Ciudadana.(79, 80) Esta complejidad hídrica se refleja en el ámbito institucional-formal 
y administrativo.

Esta complejidad es evidente en las colonias y comunidades del área montañosa de Lerma, siendo el caso 
más representativo el de La Lupita, donde los pobladores han utilizado estrategias autogestivas tradicionales 
durante casi 50 años, como la recolección de agua de lluvia y el uso de pozas comunitarias, así como la compra 
de camiones cisterna, conocidos como pipas en México.

En La Lupita, ante la escasez de agua en las viviendas, la población implementa diversas estrategias de 
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autogestión según la temporada. Generalmente son necesarias estas estrategias durante las lluvias (junio a 
octubre) y al terminar las mismas (noviembre a mayo). Esto ocurre debido a la ausencia del organismo operador 
de agua correspondiente, aunque ocasionalmente el organismo municipal proporciona camiones cisterna.

Es importante destacar que el agua de lluvia se capta de dos formas. En las viviendas, se utilizan sistemas 
semi-profesionalizados que conducen el agua a través de tuberías de PVC o aluminio hacia recipientes como 
botes, cubetas, aljibes y cisternas. La captación también se realiza de manera comunitaria mediante el 
uso de depósitos y pozos, construidos en los primeros años de ocupación de acuerdo con las narraciones 
de los habitantes. Estos depósitos tienen un diámetro que no supera los 10 metros y una profundidad de 
aproximadamente 6 metros.

Estas construcciones comunitarias han generado tensiones entre los vecinos. En un principio, se intentó 
restringir su uso a personas que no fueron los primeros habitantes, y en años recientes, esta restricción se 
ha aplicado a los nuevos residentes. Sin embargo, estas tensiones no han escalado. Según los habitantes, se 
construyeron dos nuevos depósitos comunitarios entre 2016 y 2018, además de uno del organismo operador 
municipal (OPDAPAS) que tenía como objetivo proporcionar agua mediante bombeo. Sin embargo, los habitantes 
afirman que este depósito nunca se ha llenado ni siquiera a la mitad y no se han beneficiado de dicha obra. Esta 
información se ha corroborado en varias visitas de campo.

Además de estos depósitos, se han construido al menos dos más en la parte alta de la localidad, los cuales 
son claramente de construcción reciente y están cerrados con candado, lo que sugiere una restricción en su 
uso. Se puede observar una clara evolución y desarrollo de capacidades en estos nuevos depósitos, ya que 
incorporan materiales de mejor calidad y presentan un diseño más avanzado, lo que indica una tendencia hacia 
la tecnificación de la captación pluvial.

En cuanto al aprovechamiento del agua de lluvia, se utiliza para actividades como aseo personal, lavado de 
utensilios de cocina y para el riego de huertos familiares. Los habitantes de La Lupita han desarrollado prácticas 
de cuidado y almacenamiento del agua, como la filtración y el tratamiento con cloro para su potabilización.

A pesar de las estrategias autogestivas implementadas por la comunidad, persisten desafíos en el suministro 
de agua. Durante la temporada de sequía, la escasez de agua se vuelve más crítica y los pobladores dependen 
en gran medida de la compra de agua en pipas. Esta situación afecta especialmente a las familias de bajos 
recursos económicos, que enfrentan dificultades para adquirir el vital líquido.

Ante esta problemática, es necesario promover soluciones integrales que combinen la captación pluvial a 
nivel individual y comunitario con acciones gubernamentales para garantizar el acceso equitativo y sostenible al 
agua. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas que fomenten la captación pluvial en viviendas 
y espacios públicos, así como inversiones en infraestructuras de abastecimiento de agua que beneficien a las 
comunidades más vulnerables.

Además, es importante promover la educación y concientización sobre el uso responsable del agua y 
la importancia de la autogestión en la captación pluvial. Esto puede incluir programas de capacitación y 
asesoramiento técnico para que los habitantes de La Lupita y otras comunidades aprendan a construir, mantener 
y mejorar sus sistemas de captación de agua de lluvia de manera eficiente y segura.

CONCLUSIONES 
El caso de La Lupita es complejo por su geografía, lo cual ha dado paso a la autogestión comunitaria del agua, 

como un recurso nato de sobrevivencia frente a las fallas gubernamentales e institucionales para garantizar de 
manera adecuada el derecho al agua. La captación de agua de lluvia es una solución sostenible para abordar 
la escasez hídrica. La autogestión del agua y el fortalecimiento del capital social son fundamentales para su 
implementación exitosa. Además, las políticas gubernamentales y los marcos normativos desempeñan un papel 
crucial en su promoción y adopción. La captación de agua de lluvia ofrece beneficios como la reducción de 
la demanda de agua potable y la promoción de la seguridad hídrica. Es importante abordar este enfoque de 
manera integral, involucrando a diferentes actores y buscando soluciones sostenibles en la gestión del agua. En 
general, la captación de agua de lluvia es una estrategia valiosa para avanzar hacia un futuro más sostenible y 
resiliente en términos de suministro de agua.
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