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CAUSAS DE LA 
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La escasez del agua es un problema 
multifactorial que afecta a la pobla-
ción, sobre todo aquella que se en-
cuentra en las ciudades por su alta 
demanda. El objetivo del presente 
trabajo fue identificar los principa-
les factores causales de la escasez de 
agua en Morelia, Michoacán. En este 
municipio, la disponibilidad de este 
recurso hídrico se ha visto seriamente 
afectada en los últimos años, pues al 
ser la capital del estado, su dinámica 
socioeconómica es más compleja al 
resto de municipios. 
Palabras clave: Agua; Escasez; More-
lia.

Alguna vez te has preguntado: ¿por qué se escasea el agua? O, en otras palabras, ¿cuáles son las causas que 
generan la escasez de este vital líquido? Acá te lo contaré. Si bien, los factores causales son diferentes, de 
una ciudad a otra, en este documento se identifican las principales causas de la escasez de agua en Morelia, 
Michoacán. 

El crecimiento del municipio ha afectado significativamente varios servicios ecosistémicos, tales como la pro-
visión de agua y la regulación del ciclo hidrológico, debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos y a 
que la mayoría de los cuerpos de agua superficiales son utilizados para descargar aguas residuales sin trata-
miento, generando problemas de contaminación [1].

Aunque desde hace años, se ha identificado en repetidas ocasiones que el agua es cada vez más escasa, al 
parecer, aún no se toma conciencia del problema, pues, cuando se abre el grifo, no se toma en cuenta lo escaso 
del recurso, lo que cuesta y todo lo que implica abastecer a las ciudades. Sólo se tiene noción de lo importante 
que es el agua cuando por alguna causa el servicio de abastecimiento se suspende [2].



¿CÓMO SE PUEDEN IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE LA ESCASEZ DE AGUA EN MORELIA?

Depende de su composición, la cantidad de veces que se consuma y en qué dosis. Algunos 
componentes presentes en las cortezas, llamados metabolitos secundarios (alcaloides, tani-
nos, terpenoides y saponinas) en dosis elevadas pueden ser capaces de atravesar las capas de 
la piel y generar alteraciones en órganos internos como el hígado, el corazón, los riñones, los 
pulmones y los músculos. Además, la piel también puede afectarse por el uso indiscriminado e 
irracional de derivados de cortezas medicinales y presentar comezón, enrojecimiento, urticaria, 
descamación y pústulas [7].

La expansión del sistema productivo en México, que modificó cuencas y cauces con la idea de 
que el agua era un bien inagotable que debía favorecer las necesidades de la creciente sociedad, 
hoy en día ha provocado una grave “crisis del agua”. La problemática que vive el país en materia 
de agua se debe a que el balance entre el consumo y las reservas disponibles está roto, es decir, 
se consume más agua de la que se recarga, y esto puede sintetizarse en tres rubros: distribución 
inequitativa, sobreexplotación y contaminación [3]. En la actualidad, el país transita por una fase 
de escasez de recursos hídricos, acentuado por una progresiva contaminación de los cuerpos 
de agua, superficiales y subterráneos, que ha derivado en un rezago de la disponibilidad natural 
del agua [4]. Pese a la existencia de mecanismos legales que promueven el acceso al agua, el 
escenario que persiste para Morelia es crítico.



¿CUÁLES SON LAS 
CAUSAS DE LA ESCASEZ 
DE AGUA EN MORELIA?

Reconociendo que el problema de la escasez es 
multifactorial, el propósito es identificar los prin-
cipales factores que causan la escasez de agua 
en Morelia (problema central). Para tal efecto, en 
primer lugar, se realizó un análisis documental. 
Se indagó en fuentes como el Plan Municipal de 
Desarrollo de Morelia, 2021- 2024; el Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, 
2022-2041; y, el Plan de Gran Visión Morelia 
NExT 2041. Posteriormente, se utilizó la técnica 
del Árbol de problemas de la Metodología del 
Marco Lógico (MML), para establecer la relación 
que guardan las causas entre sí y con el proble-
ma central.

Se identificaron once factores principales que 
causan el desabasto de agua en el municipio de 
Morelia (Figura 1). Uno de los principales facto-
res causantes de la escasez de agua en Morelia 
es la deficiente red de abastecimiento. Las redes 
están interconectadas de manera inapropiada, 
con materiales que en algunos casos no son 
compatibles o son inadecuados. Es común en-
contrar sistemas de alcantarillado tendidos en 
las mismas zanjas donde va el agua potable, a 
menudo con ésta debajo de la línea de descarga 
de las aguas negras. Asimismo, la antigüedad de 
las líneas ocasiona grandes problemas de inge-
niería, de eficiencia y de salud en la población 
servida. La mayoría de las redes con más de 50 
años de antigüedad tiene grandes fugas y cone-
xiones incompatibles [8]. 

Otro causante importante de la escasez de este 
vital líquido está relacionado con la sobreexplo-
tación de mantos acuíferos . El acuífero More-
lia-Queréndaro funge como fuente de abasteci-
miento del 50% de la población de la ciudad de 
Morelia [9]. No obstante, muestra un déficit de 
6,167,601 metros cúbicos anuales [10]. La sobre-
explotación se debe fundamentalmente al cre-
cimiento del municipio y con este al incremento 
de la densidad poblacional. El incremento del 
número de habitantes, la construcción de con-
juntos habitacionales, comerciales o industriales 

 El acuífero se refiere a un almacén de agua que se encuentra en el subsuelo.



Figura 1. Árbol de problemas de la escasez de agua en Morelia. Elaborado con genially education con base en [1,5,7].

Las presiones políticas y sociales han incidido para el cambio de uso de suelo y la construcción 
de conjuntos habitacionales, comerciales o industriales, causando un deficiente manejo de las 
áreas de recarga. Esto impacta directamente a las fuentes de abastecimiento, como el manan-
tial de La Mintzita, el cual se alimenta de la recarga del cerro del Águila y del área de malpaís 
(basaltos y tobas); la presa de Cointzio, que se alimenta de las corrientes superficiales que 
provienen de la sub-cuenca del Río Grande, que pertenece a la cuenca del lago de Cuitzeo. 
Además, el agua de la presa Cointzio y los manantiales provenientes de la subcuenca del Río 
Chiquito (El Salto, La Higuera y San Miguel) reciben potabilización en la planta de Santa María 
[13]. Una de las fuentes de abastecimiento más importantes es La Mintzita, la cual presenta 
alto grado de contaminación que se aprecia a simple vista, por lo que los pobladores señalan 
que el agua es de menor calidad que hace 40 años, pues ya no se utiliza el agua como antes 
para las necesidades de la población ni para la actividad agropecuaria [14]. 

Los desechos industriales tóxicos vertidos en las aguas residuales aunado al deficiente trata-
miento de las aguas residuales, provocan que el agua se encuentre contaminada [13]. Esto, 
tanto en las microcuencas, como en los ríos (río Grande de Morelia, río Chiquito, Tupátaro, el 
Tejocote, los Sauces, Santa Inés, Los Huiramos, El Tecolote, los Pirules, San José, el Guayabito, 
Loma Larga, La Higuera, Jaripeo, La Joya, La Tinaja y San Andrés) y las fuentes de abastecimiento 
(cuerpos de agua), mencionadas anteriormente. 

En el municipio, existen ocho plantas tratadoras de aguas residuales, dos trabajan a su máxima 
capacidad, cuatro funcionan entre un 60 y un 70 por ciento y otras dos están fuera de opera

-

ción. En su conjunto, solo tratan el 60 por ciento del agua residual [15]. Por tanto, el 40 por 
ciento del agua que no recibe tratamiento reduce la disponibilidad en términos de cantidad 
de este recurso. Derivado de la reducida atención que tiene el abasto del agua en la ciudad de 
Morelia, la población de algunas localidades suburbanas ha presentado cuadros patológicos 



CONCLUSIÓN

referenciados a enfermedades hepáticas y gastrointestinales [16]. Aunado a lo anterior, otro tema 
que incide en el desabasto es la cultura por el cuidado del agua. Esta se entiende como el con-
junto de valores, actitudes, costumbres y hábitos sobre el uso racional, la importancia del agua 
para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones 
necesarias para obtenerla, distribuirla, limpiarla y reutilizarla [17].

El tema del agua es sin duda cada vez más relevante, ya que se trata de un recurso indispensable 
para la vida, desde la producción de alimentos hasta las actividades domésticas. No obstante, es 
común que en las zonas urbanas exista escasez. A través de un análisis documental y con el apoyo 
del árbol de problemas de la MML, se logró establecer once causas que generan el problema 
central. A partir de esto, posteriormente será posible identificar los fines y medios para proponer 
una solución, misma que es urgente colocar en la agenda pública del gobierno municipal, de 
tal manera que sea posible transitar de la escasez a la suficiencia de agua en Morelia. Es preciso 
señalar que, si bien el diseño de la política pública del agua debe partir del diagnóstico, pasan-
do por la identificación de las causas y efectos que lo originan, hasta la propuesta de solución 
(fines-medios), en este documento solo se aportan de manera puntual las causas que originan el 
problema central: escasez del agua en Morelia.
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