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Introduction
La nación comcaac (seri) reside principalmente en dos localidades del

Estado de Sonora: Desemboque, perteneciente al municipio de

Pitiquito y Punta Chueca, del municipio de Hermosillo, El

territorio comcaac comprende un área aproximada de 211,000 ha. al

nivel del mar, y está integrado por una parte continental y por la isla

de Tiburón como se muestra en la Figura 1. A partir de la década de

1970, es cuando se asientan de manera más definitiva en las

localidades de referencia.

Las condiciones climáticas extremas de la región impiden el

desarrollo de la agricultura como forma de vida, aunado a que no es

una actividad que forme parte de su identidad cultural. Las

características del desierto que conforma su territorio no es

impedimento para que los comcaac aprovechen las especies de flora y

fauna de la región. Sin embargo, la pesca, el tallado de palo fierro y la

elaboración de coritas y collares, si forman parte de su identidad

cultural y estas actividades son sus principales fuentes de ingresos.

Figura 1. Ubicación de los asentamientos de la 

comunidad Comcaac (Seri). Fuente: (Luque-Agraz 

et al., 2016), Complejos Bioculturales de Sonora 

Pueblos y Territorios Indígenas.



Situación del agua
Para el contexto de la situación hídrica y su relación con la comunidad Comcaac, Luque-Agraz 2016 propone
diferenciar entre ‘disponibilidad’ de ‘acceso’ al agua; así como diferenciar también conceptualmente el ‘agua
para el desarrollo’, del ‘agua para la autosubsistencia’. ¿Por qué?, es distinto que exista infraestructura
hidráulica o fuentes de suministro cercanas, a que se pueda tener acceso a esta.

Para representar lo anterior consideremos el ejemplo de la situación reciente (marzo del 2021) de la comunidad
del Desemboque, dónde existe un pozo a 8 km de distancia con la infraestructura instalada para el abastecer de
agua a la comunidad, sin embargo, las deficiencias en el suministro de energía eléctrica provocan fallas en el
sistema de bombeo.

Aunado a lo anterior, el otro aspecto preocupante es la existencia constante de adeudo de la comunidad con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de energía para el sistema de bombeo del pozo, lo que se
traduce en suspensión del servicio de energía eléctrica, desde la perspectiva de la CFE, ésta acción no
corresponde a ‘una suspensión del suministro de agua’; sin embargo, al no haber suministro de energía eléctrica,
indispensable para el funcionamiento del sistema de bombeo, no existe entonces acceso al agua. Así pues, existe
disponibilidad, pero no acceso constante.

una convocatoria de la Fundación Honnold para financiar propuestas tecnológicas con energías renovables para
comunidades vulnerables. La propuesta presentada por los investigadores tenía la capacidad de solucionar el
problema de suministro de energía eléctrica para el pozo de la comunidad del Desemboque. Se pensó que la
instalación de un sistema fotovoltaico mejoraría la confiabilidad del suministro de eléctrico y que habría
reducciones significativas en los montos facturados por CFE.



Sustentabilidad
con integración de sistemas fotovoltaicos encaminados como alternativas para resolver problemas relacionados
con el acceso a energía eléctrica. Con esto en mente se puso en marcha la fase 1, financiada por Honnold. Se
instaló un sistema fotovoltaico con una inversión total de $100,000.00 dólares americanos.

Con la tecnología de aprovechamiento de energías renovables instalada y funcionando adecuadamente, los
impactos en el suministro de agua para la comunidad deberían ser significativos ¿cierto?, podemos afirmar
entonces que, una introducción de tecnologías de aplicación solar, para encausar la seguridad hídrica, es
suficiente por sí misma para impactar en el bienestar comunitario de una de las poblaciones de la nación
comcaac.

las dimensiones de sustentabilidad propuestas por Ilskog, 2008, toman relevancia a través de la identificación de
variables e indicadores, que amplían las relaciones, como en este caso, entre las necesidades de una comunidad.
Las propuestas tecnológicas, la disponibilidad de recursos, la organización social y cultural, las relaciones
institucionales, extendiendo la complejidad de los medios para resolver los problemas sociales, donde una
intervención debería tener incidencia social positiva en el bienestar comunitario.



Metodología

El colectivo de investigación transdisciplinario integrado por 16 investigadores de 7 instituciones académicas

Se utilizó la metodología de Investigación Acción Participativa, como herramienta de diálogo a través de
talleres, considerando que la opinión y participación de los pobladores son fundamentales, pues son los
protagonistas para lograr el cambio social (Zapata & Rondán, 2016). La estructura de los talleres corresponde a
la necesidad de identificar los elementos que propician la falta de seguridad en los componentes de agua, energía
y alimentos.

• Universidad de Sonora

• Universidad de Arizona

• Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

• Instituto de Ecología de la UNAM

• La Universidad Estatal de Ohio

• Instituto Tecnológico de Sonora

• Prescott College



Identificación de Problemas taller IAP

Agua Energía

Escasez de agua potable y para todo uso Deuda con CFE acumulada, agravada por pandemia 

porque no hubo pesca ni compradores de artesanías

Tuberías e infraestructura obsoleta y sin servicio: 

con tapones de raíces en tuberías y fugas por lo 

que la calidad del agua del pozo cuando llega a las 

casas ya no es potable

Las oficinas para pagar recibos de luz están en puerto 

libertad a 63 km de distancia por lo que salir de 

desemboque no es fácil ya que no hay transporte público, 

tienen que pagar y esperar a veces todo el día por un raite 

o poner 40 L de gasolina o caminar 18 km a la parada del 

camión y pagar MXN$ 450 por viaje redondo.

Falta agua para limpiar el pescado que venden La luz es muy cara 3000 a MXN$ 5,000 bimensual

Apagones en puerto libertad que les afectan en el 

pozo de agua

Con la instalación de paneles solares en algunas casas no 

se ha visto el ahorro de luz porque están desconectados 

por deuda con CFE, fallas, falta de mufas, y no poder 

pagar trámites ni gastos de traslados para hacer cambio 

de propietarios de casas heredadas por padres fallecidos

Falta de aportación monetaria por parte de la 

comunidad para solucionar problemas al alcance 

de su mano

Los cilindros de gas de MXN$ 300 el tanque chico y 

MXN$ 800 el tanque grande tienen que ir al poblado de 

Bahía Kino a 3 horas de distancia

Tabla 1 Problemas identificados en talleres IAP, fuente: trabajo de campo 2021



Resultados
1. Obstáculos normativos que impiden el cambio a energías renovables en la nación comcaac.

• La comunidad comcaac vive en su situación de marginación en los aspectos sociales y económicos, sin 
reflejar los ordenamientos y mandatos emitidos por la Ley del Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) emitido 
en el año 2001 (DOF 07-12-2001, 2001) que obliga a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, a 
impulsar el desarrollo sustentable de toda la población rural en el país, a través de sus órganos e instituciones. 

• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable de la red eléctrica nacional, es también responsable 
de transitar hacia el uso generalizado de energías limpias, a través de la interconexión de sistemas eléctricos, 
en este caso energía solar a través de paneles fotovoltaicos. Por lo que es necesario flexibilizar la aplicación 
de normas, reglamentos y obligaciones hacia los usuarios en situación de desventaja, en este caso población 
indígena, que este en posibilidad de afrontar en mejores condiciones las consecuencias del cambio climático.

2. Obstáculos inherentes a los modelos tecnológicos ante los nuevos retos: cambio climático, de energía, 
recursos naturales, salud pública y calidad de vida.

• La población comcaac ha crecido 10 veces en un siglo y con ello las demandas energéticas. Sin embargo, la 
adopción de nuevas tecnologías, entre ellas las relacionadas con el uso de energía y la conectividad ha sido 
lenta. Su organización productiva actual está basada en el uso de fuentes de energía convencionales y en la 
sobreexplotación de sus recursos naturales, las cuales dificultan enfrentar el desafío que representa el cambio 
climático, reflejado en los cambios en el ecosistema local.



Resultados
3. Obstáculos representados por actores públicos y privados que inhiben la transición energética.

• Un obstáculo observado y expresado por las personas de ambos pueblos, es que los actores públicos que 
toman decisiones, no se acercan a los pueblos a preguntarles sobre sus problemas actuales y consultarles 
sobre soluciones informadas, posibles y adecuadas a su entorno y realidad. “Nosotros que nacimos, crecemos 
y morimos aquí sabemos cuáles son nuestros problemas y soluciones, vengan a preguntar” comentario 
recogido en septiembre del 2021 en trabajo de campo

4. Obstáculos de paradigmas de pensamiento dominantes y uso de energía.

• Es necesario compartir la idea de la importancia de nuevos paradigmas para integrar a los miembros de las 
comunidades, como aliados en la implementación de proyectos de energías renovables, históricamente estas 
comunidades han sido respetuosas con su entorno. El suministro eléctrico basado en energías renovables 
permitiría ofrecer energía más barata a largo plazo y estaría dentro de la capacidad de pago de la comunidad 
Comcaac. 

5. Obstáculos generados por los actores transformadores sus pensamientos y conductas no esperadas.

• El respeto a la identidad cultural de la comunidad puede representar un factor para que las conductas y 
pensamientos de los mismos actores transformadores, puedan construir soluciones a sus problemas actuales y 
a los futuros, se ha implementado una metodología participativa permanente, que tiene como base rectora el 
diálogo de saberes.



Conclusiones
El estudio del caso de la comunidad comcaac del Desemboque, demuestra que todavía hay mucho por hacer
para resolver problemas relacionados con derechos humanos básicos y fundamentales cómo el acceso al agua y
energía, que forman parte de una deuda histórica con las comunidades de pueblos originarios en todo el país. En
el contexto del cambio climático, los esfuerzos por mitigar sus efectos encausan la búsqueda de soluciones
tecnológicas con capacidad de coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida. Mejorar las prácticas
en cuanto a la relación con las comunidades, el respeto de su autonomía y opinión sobre la forma de atender sus
necesidades es un avance para encaminar las condiciones de bienestar comunitario.

Sin embargo, hemos aprendido también, que no es suficiente conocer las necesidades y lograr la introducción de
tecnologías, en este caso de aplicación solar, para resolver el acceso a agua y a energía, es decir, la
implementación de un sistema tecnológico exitoso no es suficiente por sí solo para lograr desarrollo o bienestar.
Es necesario ampliar la visión y el alcance al análisis de dimensiones de sustentabilidad, identificar obstáculos y
actores, así como también desarrollar metodologías robustas, en este sentido; qué el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, a través de los PRONACES impulse el desarrollo de proyectos de investigación e
incidencia, es un paso adelante en la construcción de un sistema científico enfocado a resolver problemas
básicos de la nación, en sus comunidades más vulnerables. Es así como el caso de Desemboque ha evolucionado
de una intervención financiada por la fundación Honnold (fase 1), a un análisis transdisciplinario para la
integración de una propuesta (fondo semilla, convocatoria PRONACES) a una propuesta en extenso con
financiamiento de tres años para las comunidades de la nación comcaac Punta Chueca y Desemboque,
PRONAII propuesta 319483 (CONACYT, 2022)
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