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Resumen

E n el año 2025, la disponibi-
lidad hídrica per cápita dis-
minuirá a 150 litros diarios, 

en el mejor de los casos, para las 
comunidades cercanas a algún 
acuífero. La situación hídrica se 
agravará conforme la densidad po-
blacional se agudice y el desabasto 
exacerbe la insalubridad, princi-
pal causa de muerte en niños con 
enfermedades hidrotransmi  das. 
Tal panorama requiere de plan-
teamientos teóricos que permitan 
reconceptualizar las polí  cas pú-
blicas, las agendas ambientales, 
la opinión pública y el Trabajo So-
cial. En este sen  do, el obje  vo del 
presente ar  culo es exponer las 
situaciones hídricas para concep-
tualizarlas desde el pensamiento 

de Enrique Leff  (2002; 2004; 2008) 
y analizar su transformación en 
agenda pública. La comprensión 
de las relaciones existentes entre 
las situaciones hídricas, opinión 
pública, inicia  vas polí  cas, diag-
nós  cos cien  fi cos, innovaciones 
tecnohidrológicas y cobertura me-
diá  ca serán fundamentales para 
los profesionistas del Trabajo Social 
en un futuro próximo.   
 
Palabras clave: sustentabilidad, dis-
ponibilidad, agenda, saber y racio-
nalidad.
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In 2025 per capita water availabili-
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day in the best for the communi  es 
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near any aquifer. The water situa-
 on will worsen as the popula  on 

density and the shortage becomes 
acute exacerbate unsafe, leading 
cause of death in children with 
diseases hidrotransmi  das. Such 
a scenario requires theore  cal re-
conceptualiza  on enabling public 
policies, environmental agendas, 
public opinion and social work. 
In this sense, the objec  ve of this 
paper is to present water situa  on 
to conceptualize from the thought 
of Enrique Leff  (2002, 2004, 2008) 
and analyze their transforma  on 
into public agenda. Understanding 
the rela  onship between water 
situa  ons, public opinion, poli  -
cal ini  a  ves, scien  fi c diagnoses, 
tecnohidrológicas innova  ons and 
media coverage will be cri  cal for 
social work professionals in the 
near future.

Keywords, Sustainability, Access, 
Knowledge and Ra  onality Agenda

Introducción

Las problemá  cas hídricas implican 
tres aspectos: escasez, desabasto e 
insalubridad, pero al ser difundidas 
por los medios de comunicación, 
recibidas por la opinión pública y 
legisladas por la clase polí  ca, son 
reducidas o ampliadas según los 

intereses de los actores mediá  -
cos, sociales y polí  cos. En tal pa-
norama, las situaciones hídricas 
son desvirtuadas y sus  tuidas por 
temas colaterales en la agenda pú-
blica. En este sen  do, el concepto 
de sustentabilidad de Enrique Leff  
(2002; 2004; 2008) permite no sólo 
la explicación, sino la compren-
sión de las problemá  cas hídricas. 
El pensamiento leff niano sos  ene 
que la sustentabilidad requiere 
ser abordada desde los saberes y 
las racionalidades inherentes a las 
comunidades que durante siglos 
preservaron los recursos naturales, 
principalmente los energé  cos e 
hídricos.  
 Precisamente, el obje  vo del 
presente trabajo es exponer las 
problemá  cas hídricas rela  vas 
a la escasez, desabasto e insalu-
bridad para después discu  r dos 
fundamentos esenciales del pensa-
miento leff niano: saberes y racio-
nalidades. La inclusión de este ar-
 culo en el debate contemporáneo 

de la sustentabilidad consis  ría en 
la exposición de las polí  cas públi-
cas para la sustentabilidad a par-
 r del concepto leff niano sobre el 

tema, así como el contraste entre 
la agenda étnica, cien  fi ca, tecno-
lógica, mediá  ca, ciudadana y polí-
 ca en torno al establecimiento de 

una agenda universal sustentable. 
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 En este contexto, el Trabajo So-
cial requerirá de nuevas competen-
cias, habilidades y conocimientos 
que le permitan analizar la interre-
lación entre las agendas a par  r de 
los planteamientos leff nianos. 
 En suma, el desequilibrio entre 
la disponibilidad hídrica y las ne-
cesidades humanas es explicable 
desde la relación entre los actores 
sociales, polí  cos, económicos, 
cien  fi cos, tecnológicos y mediá  -
cos. La construcción de una agen-
da pública sustentable se llevaría 
a cabo desmembrando los temas 
mediá  cos, ciudadanos y polí  cos 
del diagnós  co cien  fi co y tecno-
lógico, así como de los usos y cos-
tumbres étnicos que consideran a 
la naturaleza como parte de una 
iden  dad universal inexorable-
mente ligada a la historia de las co-
munidades. 

Problemá  cas hídricas

En su informe correspondiente al 
año 2010, la Agencia de Estadís  -
ca Europea del Agua (Aquastat, por 
sus siglas en inglés) advierte que 
97.5 por ciento del agua es salada, 
2.24 por ciento es dulce y sólo 1 
por ciento está disponible en ríos, 
lagos y acuíferos para el consumo 
humano. A su vez, 113 mil kilóme-

tros cúbicos de agua se precipitan 
anualmente. En el mundo, 7 mil 100 
kilómetros cúbicos se evaporan, 42 
mil kilómetros cúbicos regresan a 
los océanos y se fi ltran a los acuí-
feros. Anualmente, 70 por ciento 
de entre 9 mil y 14 mil kilómetros 
cúbicos man  enen los ecosistemas 
y sólo 4 mil 200 kilómetros cúbicos 
—30 por ciento— están disponible 
para irrigación, industria —23 por 
ciento— y uso domés  co —8 por 
ciento—. 
 En su informe correspondiente 
a 2010, la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) señala que 23.8 
millones de kilómetros cúbicos de 
agua se encuentra congelada; 74 
mil 200 kilómetros cúbicos se eva-
pora; 119 mil kilómetros cúbicos 
se precipita en los con  nentes; 
458 mil kilómetros cúbicos se pre-
cipita en el mar; 502 mil 800 kiló-
metros cúbicos se evaporan de los 
océanos; 10.4 millones de kilóme-
tros cúbicos están depositados en 
acuíferos; 900 mil 900 kilómetros 
cúbicos se encuentran disponibles 
en lagos; y 1 mil 350 millones de 
kilómetros cúbicos están deposi-
tados en los océanos. Anualmente, 
el ciclo hidrológico en los océanos 
implica la evaporación de 502 mil 
800 kilómetros cúbicos de agua, de 
los cuales 458 mil kilómetros cú-
bicos regresan en precipitaciones; 
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42 mil 600 kilómetros cúbicos, en 
derrames superfi ciales; y 2 mil 200 
kilómetros cúbicos, en derrames 
subterráneos. En los con  nentes 
—que con  enen 23 millones 800 
mil kilómetros cúbicos de agua en 
hielo y nieve, 10 millones 400 mil 
kilómetros cúbicos en acuíferos 
y 901 mil en lagos y ríos—, 119 
mil kilómetros cúbicos de agua se 
precipitan y 74 mil 200 kilómetros 
cúbicos se evaporan al año (OECD, 
2010). 
 El desequilibrio entre la explo-
tación —se es  man 4 mil 600 ki-
lómetros cúbicos— del recurso y 
su recarga natural afectará su dis-
ponibilidad para el consumo —2 
mil 400 kilómetros cúbicos aproxi-
madamente— en la agricultura, la 
industria y las ac  vidades domés  -
cas. Se es  ma que una quinta parte 
de la población mundial sufre esca-
sez del vital líquido y que 5 millo-
nes de personas mueren cada año 
por beber agua contaminada. 
 La situación hídrica global afec-
taría al Desarrollo Humano de-
fi nido como “el grado de salud, 
educación e ingreso medido a 
par  r de capacidades, recursos y 
oportunidades”, establecido por el 
Programa de  las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Los tres 
indicadores del Desarrollo Huma-
no ubican a los Estados Unidos de 

América como el país con mayor 
desarrollo (PNUD, 2011). En con-
traste, Indonesia ocupa la úl  ma 
posición. En el caso de México, en 
términos generales, su nivel es in-
termedio.
 México es el onceavo país con 
más población —101.7 millones 
de personas—, con una densidad 
de 52 personas por kilómetro cua-
drado en promedio; una población 
menor de 15 años que represen-
ta 33 por ciento, la cual contrasta 
con 5 por ciento de personas que 
son mayores de 60 años; 74 por 
ciento vive en zonas urbanas y su 
ingreso per cápita al año es de 8 
mil 790 dólares norteamericanos, 
trabajando 40 horas a la semana. 
Además, su población crece anual-
mente a un ritmo de 2.1 millones 
(Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, 
Geogra  a e Informá  ca, 2010). 
 El 27.7 de la población infan  l 
mexicana es extremadamente po-
bre y está concentrada en 4 millo-
nes en el Estado de México, los cua-
les contrastan con los 8 millones 
de personas entre 15 y 64 años, el 
resto de la población. Ambos gru-
pos coexisten en la zona con mayor 
densidad poblacional aproximada 
de 12 millones 472 mil 648 habi-
tantes. 
 La Comisión Nacional del Agua 
(2010) señala que más de 11 kiló-
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metros cúbicos anuales han sido 
concesionados en la zona del cen-
tro occidente; 53 por ciento se ex-
trae de acuíferos y 47 por ciento de 
lagos, ríos y manan  ales. El 82 por 
ciento está des  nado a la agricultu-
ra, 15 por ciento al abastecimiento 
público y 3 por ciento a la industria. 
 La zona de mayor industrializa-
ción y comercio ha sido clasifi cada 
con un índice de disponibilidad ex-
tremadamente bajo, con menos de 
1 mil metros cúbicos por habitante 
al año. Respecto a las zonas cen-
tro y norte del país donde el creci-
miento económico es signifi ca  vo, 
la disponibilidad del recurso está 
clasifi cada como muy baja, con mil 
a 2 mil metros cúbicos por habitan-
te al año. Sólo el sureste de México, 
que ha tenido un crecimiento eco-
nómico poco signifi ca  vo, ha sido 
clasifi cado con una alta disponibi-
lidad de 10 mil metros cúbicos por 
persona al año. Las zonas norte, 
centro y noreste que contribuyen 
con 85 por ciento del PIB y  enen 
77 por ciento de la población, sólo 
cuentan con 32 por ciento de la 
disponibilidad de agua, aproxima-
damente 1 mil 874 metros cúbicos 
por habitante al año. En contraste, 
la zona sureste que contribuye con 
15 por ciento del PIB y concentra 
23 por ciento de la población,  ene 
una alta disponibilidad de 66 por 

ciento de los recursos hidrológi-
cos, aproximadamente 13 mil 759 
metros cúbicos por persona anua-
les. De este modo, el promedio de 
disponibilidad de agua nacional es 
de 4 mil 573 metros cúbicos por 
individuo al año. Se es  ma que 28 
por ciento del agua disponible es 
consumida por 77 por ciento de la 
población que contribuye con 84 
por ciento del PIB y, en contraste, 
72 por ciento del agua disponible 
es consumida por 23 por ciento de 
la población que contribuye con 16 
por ciento del PIB. 
 Mientras que el Distrito Federal 
y Nuevo León ocupan los primeros 
si  os de desarrollo humano con 
respecto a los estándares interna-
cionales, Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca y Veracruz se ubican en los úl  -
mos lugares de desarrollo humano.
 La delegación Benito Juárez del 
Distrito Federal y el municipio de 
San Pedro Garza, Nuevo León, son 
las demarcaciones con mayor nivel 
de desarrollo humano, en tanto 
que los municipios de Metlatónoc, 
Guerrero, y Tehuipango, Veracruz, 
ocupan los úl  mos lugares de de-
sarrollo humano (PNUD, 2011). Los 
primeros casos alcanzan niveles 
semejantes a Noruega, aunque los 
dos úl  mos municipios se encuen-
tran en una situación semejante a 
Sierra Leona en África.
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 Se es  ma que en 2025, 80 por 
ciento de la población mundial 
estará en alta escasez. La Organi-
zación de Naciones Unidas (2010) 
pronos  ca para el año 2050 un ran-
go de aumento de la temperatura 
de 1.4 a 5.6 cen  grados, causando 
un incremento de 44 cen  metros 
del nivel del mar, 5 por ciento más 
de las precipitaciones y la ex  nción 
de una cuarta parte de las espe-
cies. Se prevé así una crisis mundial 
de abasto irregular e insalubre de 
agua en la que 2 mil millones de 
individuos no dispondrán de agua 
bebible. 
 En su informe de 2010, la Co-
misión Nacional de Población 
(Conapo) espera que en 2050 la 
población de México aumente 48 
por ciento, es  mando su pobla-
ción para 2030 de 131.7 millones 
de habitantes. En el año 2030 se 
espera un crecimiento poblacio-
nal de 32 ciudades con más de 500 
mil habitantes, destacando la Zona 
Metropolitana del Valle de Méxi-
co (ZMVM) con 22.5 millones de 
habitantes; la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) con 4.8 mi-
llones de habitantes; y la Zona Me-
tropolitana de Monterrey (ZMM) 
con 4.9 millones de habitantes. La 
problemá  ca de distribución de 
los recursos hídricos se enfoca-
ría en aquellas ciudades con una 

población mayor a los 500 mil ha-
bitantes. Si se consideran las pro-
yecciones poblacionales, las zonas 
metropolitanas de Guadalajara, 
Monterrey, Cuernavaca, Tlaxcala, 
Veracruz, Puebla, Aguascalientes, 
Toluca, San Luis y Cancún estarían 
en una crisis de disponibilidad hí-
drica esperada para el año 2025 
(Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, 
Geogra  a e Informá  ca, 2010).  
 Debido a esta situación hidro-
lógica, económica, polí  ca y social, 
en el año 2025 la Comisión Nacio-
nal del Agua (2010) pronos  ca una 
extremadamente escasa disponibi-
lidad de agua para la ZMVM.
 El concepto leff niano de susten-
tabilidad
 Las problemá  cas hídricas glo-
bales y locales, enfocadas desde la 
escasez, desabasto e insalubridad, 
pueden ser analizadas a par  r del 
planteamiento de saberes y racio-
nalidad sustentables de Enrique 
Leff  (2002; 2004; 2008).
 En principio, la sustentabilidad 
implica una hibridación de los sa-
beres y las racionalidades (véanse 
tablas 1, 2 y 3). Es decir, la econo-
mía y la tecnología se perfecciona-
rían en función de las iden  dades 
comunitarias. Leff  (2002) sos  ene 
que la economía y la tecnología, 
al estar en función de las leyes del 
mercado, reducen la sustentabili-
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dad al excluir las visiones diversas 
del mundo. El sociólogo plantea un 
proceso de reconversión capitalis-
ta con fundamentos étnicos que 
ajustan sus necesidades a la dispo-
nibilidad percibida de los recursos 
y sus ciclos naturales. Tal ajuste es 
entendido por Leff   (2002) como 
internalización de la ecología en la 
economía. 
 La naturaleza, principalmente 
los recursos energé  cos e hídri-
cos, al ser considerados externos 
al mercado, pueden ser incorpora-
dos a través de fundamentos étni-
cos de respeto y convivencia moral 
con la naturaleza. En el caso de las 
urbes, el reordenamiento de las 
edifi caciones, los espacios públicos 
y las zonas naturales, sería la ten-
dencia de planifi cación urbana. La 
reducción de las diferencias entre 

los espacios naturales y las edifi -
caciones incen  varía el equilibrio 
entre disponibilidad de recursos y 
consumo per cápita. 
 Leff  (2008) menciona que la re-
novación del capital natural estaría 
en función de la innovación del ca-
pital tecnológico y el control del ca-
pital fi nanciero. La vulnerabilidad 
de las comunidades, en el marco 
que propone el autor, estaría com-
prome  da con el equilibrio entre 
los capitales.
 En síntesis, el concepto de sus-
tentabilidad del Leff  (2002; 2008) 
se refi ere a la hibridación de siste-
mas étnicos, económicos y tecnoló-
gicos, la internalización de valores 
y principios comunitarios, así como 
la ar  culación y equilibrio entre los 
capitales fi nanciero, económico, 
tecnológico, social y natural.  

Tabla 1. Defi niciones de sustentabilidad

El concepto de sustentabilidad 
de Enrique Leff  (2002; 2008) está 
sustentado en dos principios esen-
ciales: saberes y racionalidades. El 

primero, rela  vo a los usos y cos-
tumbres de comunidades, y el se-
gundo, referido a los capitales, su 
funcionamiento y acoplamiento, 
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reúnen los elementos de su con-
cepto de sustentabilidad. 
 Los saberes sustentables aluden 
a la reapropiación de la naturaleza 
a par  r de las tradiciones y los va-
lores de los pueblos originarios que 
durante siglos conservaron los re-
cursos hasta la llegada del capitalis-
mo. Por reapropiación, Leff  (2002; 
2004; 2008) considera que el nivel 
discursivo incidirá en las acciones 
mediante un proceso dialéc  co 
de contradicción. En efecto, la rea-
propiación discursiva y opera  va 
de la naturaleza es la síntesis de 
las contradicciones entre disponi-
bilidad de recursos y necesidades 
humanas que fueron desarrolladas 
por el capitalismo y terminaron por 
desequilibrar la relación, hasta el 
surgimiento de la crisis ambiental 
en la que los recursos cada vez son 
más escasos. 
 La crisis ecológica, en tanto cau-
sa de la injus  cia social por la redis-
tribución sesgada de los recursos, 
homogeniza a las culturas porque 
confronta a éstas compe  r por los 
recursos en situaciones de escasez. 
La fragmentación de la naturaleza 
implica la irrupción de confl ictos a 
par  r de los cuales podría emerger 
la reapropiación de la naturaleza. 
Para tal propósito, habría que rei-
vindicar tanto a los ac  vistas so-
ciales como a los ecologistas, las 

tecnologías verdes y los rituales, 
los saberes y las racionalidades. Se 
trata de una coyuntura en la que 
los sistemas antagónicos se unen 
para reorientar a la humanidad 
en su relación con la naturaleza. 
La disponibilidad de recursos y las 
necesidades humanas, fusionadas 
a par  r de principios étnicos uni-
versales, serían el preámbulo para 
el diseño y la construcción de un 
sistema universal sustentable. 
 El pensamiento interdisciplinar 
de Enrique Leff  (2002; 2004; 2008) 
está conformado por leyes termo-
dinámicas, principios étnicos y ac-
ciones sociales que enmarcan un 
planteamiento de sustentabilidad 
a par  r de la sus  tución paula  na 
del sistema capitalista por uno sus-
tentable. 
 Si el capitalismo es un instante 
en referencia a la historia del uni-
verso, la sustentabilidad aspiraría 
a ser una eternidad ante la crisis 
provocada por la humanidad, sin 
importar que un sector o grupo 
hegemónico haya sido el autor in-
telectual, pues las generaciones 
precedentes que permi  eron el 
desequilibrio natural y la crisis con-
secuente también serían señaladas 
como responsables del deterioro 
ambiental. De esta forma, el dis-
curso leff niano se desmarca del 
discurso marxista al señalar que la 
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crisis ecológica no sólo es respon-
sabilidad del capitalismo, sino tam-
bién lo es de la humanidad, ya que 

en su transitar devastó especies 
animales y vegetales. 

En resumen, desde el pensamiento 
leff niano los saberes son principios 
valora  vos, norma  vos y afec  vos 
en los que las visiones del mundo 
observaron a la naturaleza como 
un elemento esencial de la vida y la 
comunidad. 
 No obstante, al igual que el 
pensamiento marxista, el concepto 
leff niano de sustentabilidad evoca 
al capital tecnológico y económico 
como pilares de un nuevo sistema 
de transacción entre humanidad y 
naturaleza. 
 Precisamente, el concepto le-
ff niano de sustentabilidad incluye 

a la racionalidad como su funda-
mento. Leff  (2002; 2004; 2008) 
sos  ene que la racionalidad es un 
instrumento para equilibrar el des-
balance ecológico. En tanto prin-
cipio rector, la racionalidad sería 
u  lizada para desmembrar la in-
jus  cia capitalista que estriba en 
la concentración de recursos y la 
ex  nción de las especies excluidas. 
Leff  (2004) observa en la inmora-
lidad capitalista el problema que 
inhibe la sustentabilidad, mientras 
legi  ma a la economía y la tecno-
logía como instrumentos esencia-
les de un nuevo orden produc  vo. 

Tabla 2. Dimensiones de los saberes sustentables
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Se trata, en primera instancia, de 
reducir la infl uencia de los enfo-
ques u  litaristas que consideran a 
la naturaleza como un instrumen-
to y a las necesidades de progreso 
humano como un fi n. Por ello, el 
problema de la sustentabilidad, se-

gún el pensamiento leff niano, es la 
inmoralidad u  litarista, entonces 
la solución debiera ser una nueva 
racionalidad que contemple a la 
humanidad y a la naturaleza como 
un fi n más que como instrumentos. 
 

Tabla 3. Dimensiones de las racionalidades sustentables

En síntesis, la racionalidad se re-
fi ere al conjunto de normas, prin-
cipios, valores, instrumentos, 
técnicas, métodos y tecnologías 
orientadas al equilibrio entre la 
disponibilidad de los recursos y las 
expecta  vas humanas de progreso, 
crecimiento y desarrollo. 
 Sin embargo, Leff  (2008) ad-
vierte que la racionalidad está más 
orientada a la ciencia y la tecnolo-
gía, ya que es indispensable la in-
novación produc  va para lograr el 
equilibrio entre la disponibilidad 

de recursos y las necesidades o ex-
pecta  vas humanas. En este sen-
 do, la función de las ciencias so-

ciales es facilitar el aprendizaje de 
la racionalidad, discu  r sus bases 
jurídicas y ges  onar sus los proce-
sos que den forma al nuevo orden 
sustentable. 
 En el caso de las polí  cas pú-
blicas, el concepto leff niano de 
sustentabilidad permite deducir al-
gunos ejes aplicables a las proble-
má  cas hídricas de escasez, desa-
basto e insalubridad.    
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Polí  cas públicas y Trabajo Social 
para la sustentabilidad hídrica
 La sustentabilidad requiere de 
un mecanismo de legi  midad para 
conver  rse en un tema de la agen-
da pública. A par  r de la par  cipa-
ción ciudadana y la opinión pública, 
la agenda sustentable podrá trans-
formarse en una agenda universal. 
Es menester considerar que el Es-
tado construye su agenda polí  ca a 
par  r de la agenda ciudadana que, 
a su vez, es infl uida por la agenda 
mediá  ca ya que es a través de 
los medios donde la ciudadanía se 
informa de las problemá  cas am-
bientales. 
 La sustentabilidad es, de acuer-
do al pensamiento leff niano, el re-
sultado de la unión entre saberes 
y racionalidades, pero las polí  cas 
sustentables son un producto de 
los temas ciudadanos, mediá  cos y 
polí  cos en torno a la escasez, de-
sabasto e insalubridad derivados 
de la disponibilidad de los recursos 
hídricos. A medida que la cobertu-
ra ecológica de los medios de co-
municación se intensifi ca, propicia 
un aumento en los temas de opi-
nión pública y los contenidos de la 
agenda polí  ca. De este modo, las 
polí  cas públicas tendrían en sus 
contenidos las problemá  cas am-
bientales enfocadas por los medios, 
la ciudadanía y la clase polí  ca. 

 En el caso de las polí  cas socia-
les orientadas a la sustentabilidad, 
los medios impresos se han erigido 
como las fuentes informa  vas más 
infl uyentes en los lectores con vo-
cación ecologista, ya que son ellos 
quienes buscan fehacientemen-
te información que corrobore sus 
creencias respecto a la escasez de 
agua o el aumento de sequias. 
 Tales factores, la cobertura me-
diá  ca, la opinión pública y las ini-
cia  vas polí  cas son fi ltros que re-
fl ejan la situación hídrica y a par  r 
de ellos se construye una agenda 
pública sustentable. De allí que el 
Trabajo Social, como disciplina de 
inves  gación y ges  ón sustentable, 
requiera de competencias docu-
mentales que le permitan inferir la 
incidencia de la agenda mediá  ca 
en la agenda ciudadana y ésta en 
la agenda polí  ca. Se trata de ha-
bilidades y conocimientos para 
el análisis del establecimiento de 
la agenda sustentable. Es decir, la 
escasez, el desabasto y la insalu-
bridad derivadas de la crisis hídri-
ca son reducidos o amplifi cados 
según los intereses de los medios 
de comunicación, la opinión públi-
ca y la clase polí  ca. Tales sesgos, 
siguiendo el concepto leff niano de 
sustentabilidad, deben ser reba  -
dos por la agenda étnica, cien  fi ca 
y tecnológica. 
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 El Trabajo Social, en sus orí-
genes, se desarrolló a par  r de la 
industrialización de la naturaleza 
(Barriga L. y Á. Mar  nez, 2011), por 
lo que la sustentabilidad pudo ser 
reconceptualizada desde el mar-
xismo como un escenario de con-
tradicción entre las necesidades 
humanas y la disponibilidad de los 
recursos. Sin embargo, Leff  (2002) 
advierte que el marxismo no desa-
rrolló un concepto de sustentabili-
dad a par  r de transformación de 
la producción industrial ya que pre-
gonaba el confl icto, pero el cambio 
de externalidad a internalidad de la 
naturaleza no tenía cabida en la to-
talidad del modo de producción. En 
efecto, los medios de producción 
seguían siendo los mismos para ob-
tener los mismos resultados a par-
 r de la dictadura del proletariado. 

De allí que el concepto leff niano de 
sustentabilidad permi  ría más fe-
hacientemente reconceptualizar la 
historia del Trabajo Social ya no a 
par  r de la benefi cencia (Falla, U., 
2010), la fi lantropía (Lera, C., 2008) 
o el altruismo (Morales, M., 2011), 
sino a par  r de los confl ictos entre 
expecta  vas humanas y disponibi-
lidad de recursos. 
 En un sistema de contradiccio-
nes entre escasez de recursos y 
diversidad de necesidades, la his-
toria del Trabajo Social podría ser 

replanteada si se considera que los 
recursos hídricos serán fundamen-
tales para preservar a las especies 
vegetales y animales. En un esque-
ma de confl ictos hídricos, el Traba-
jo Social emergerá como una disci-
plina para la sustentabilidad más 
que para la industria, la polí  ca o la 
ciudadanía. 
 Piénsese en la sistema  zación 
de los datos a par  r de un enfo-
que leff niano: los archivos de los 
profesionistas del Trabajo Social 
incluirían información rela  va al 
impacto de la escasez y el desabas-
to sobre la población vulnerable, 
marginada y excluida de los servi-
cios públicos hídricos (Ribeiro, M., 
R. López y S., Mancinas, 2007). La 
intervención del Trabajo Social se-
ría entendida como la promoción 
de confl ictos para la generación 
de cambios a nivel local (Repe   , 
G., 2011), comunitario (Riveiro, L., 
2011) o personal (Oliva, A., 2008). 
 Si el marxismo planteaba que 
las relaciones de producción de-
terminaban la superestructura 
ideológica (Parra, G., 2008), el con-
cepto leff niano de sustentabilidad 
plantearía que las relaciones de 
producción están ma  zadas por 
factores intrínsecos tales como los 
saberes y las racionalidades, cuya 
interrelación permiten yuxtapo-
ner la ideología antropocentrista, 
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aquella que implica exención de la 
humanidad de la escasez de recur-
sos, a las relaciones de producción. 
Es decir, el desabasto de agua en 
una comunidad implica considerar 
ya no la disponibilidad de agua, ni 
las necesidades básicas humanas, 
mucho menos las relaciones eco-
nómicas orientadas al abasteci-
miento, sino el establecimiento de 
la agenda hídrica local. 
 La reconceptualización del Tra-
bajo Social, desde el concepto le-
ff niano de sustentabilidad,  inicia 
a par  r del análisis de los medios 
de comunicación en referencia a la 
opinión pública encargada de legi-
 mar, validar y evaluar las agendas 

y polí  cas hídricas. La ciudadanía, 
usuaria del sistema de abasteci-
miento, desvirtúa sus usos y cos-
tumbres para trasponer la infor-
mación circundante en los medios 
de comunicación y, a par  r de ella, 
construir una agenda personal so-
bre la escasez o abundancia de 
agua. En consecuencia, las contra-
dicciones entre disponibilidad hí-
drica y expecta  vas de usuarios se 
diluyen ante la cobertura mediá  -
ca de escasez y desabasto de agua. 
 No obstante, a nivel psicológico, 
el confl icto en torno a la disponibi-
lidad de agua, aun a pesar de los 
medios de comunicación, se mani-
fi esta en la opinión pública dividida 

entre la escasez y la abundancia de 
agua, el ahorro y el derroche. Tales 
contradicciones son el resultado de 
un proceso complejo que va de la 
disponibilidad en los acuíferos has-
ta las inicia  vas polí  cas para legis-
lar el derecho al agua, pasando por 
los cierres de avenidas por parte de 
usuarios inconformes con el desa-
basto y la venta de agua. Tal pro-
ceso implica un reto para el profe-
sionista del Trabajo Social, ya que 
supone el análisis minucioso de la 
agenda cien  fi ca, gubernamental, 
mediá  ca, ciudadana, global, local 
o comunitaria en referencia a la 
construcción de una agenda hídri-
ca sustentable.   
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