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I N T R o D u e e I o N 

La disponibilid~d de agua incide en el con 
junto de la sociedad, afecta la organiza-: 
ci6n de la producción, profundiza las dife 
rencias entre el campo y la Ciudad, dismi~ 
nuye las potencialidades de las regiones y 
los usos urbanos competitivos, su adecuado 
aprovechamiento es condición indispensable 
para superar los retos actuales y presur-
var el potencial de desarrollo futuro. 

Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) 

Ante la crisis económica por la que atraviesa actunlmcn 

te nuestro país, se hace indispensable y necesaria la búsqueda 

de nuevas alternativas económicas con la finalidad de qun con--

tribuyan de manera positiva al impulso del desarrollo de nues--

tra economía. 

Actualmente, el abastecimiento" de agua potable es uno -

de los principales problemas económicos que aquejan a nuestro -

país y en forma específica a la zona que comprende al Valle de 

México, ya que el agua representa a uno de los recursos natura-

les más importantes que promueve la actividad económica, so-

cial, tanto en el Distrito Federal como en las demis Ciudades -

y pueblos que conforman al irea Metropolitana. 



Es hasta fechas recientes cuando se le ha empezado a 

dar la importancia debida, pues es indispensable que su abaste

cimlento, vaya acorde al crecimiento econ6mico y social de este 

gran asentamiento humano, ya que de no suceder ésto y no apli-

car medidas adecuadas para su mejor utilización, se ahondará 

a6n más el problema, tanto a nivel regional, como en un momento 

dado a nivel Nacional, 

Con el presente trabajo se pretende contribuir, aunque 

sea de manera modesta, en el planteamiento de algunas alternat~ 

vas para solucionar los problemas sobre abastecimiento, distri

bución y racionalización en el uso del agua entre los sectores 

que conforman el Valle de México. 

El trabajo se dividió en cinco capitulas que pretenden 

ofrecer un panorama de la situación que priva en el ámbito del 

abastecimiento de agua potable a la Ciudad <le México, su distr! 

bución y el uso que de ella se hace dentro de la población. 

La primera parte, trata la importan~ia que tiene el 

agua en la vida económica del pafs, se hace referencia de datos 

históricos sobre el Valle de México, las obras de agua potable 

que se han llevado a cabo, los efectos que se hacen sentir por 

la sobre-explotación del manto acuífero, se plantean además al

gunos aspectos de orden jurídico sobre la explotación del. agua. 



La segunda parte se refiere a los organismos responsa-

bles de la captaci6n, conducci6n, tratamiento y distribución 

del agua, asl como del conjunto de sistemas que manejau para lo 

grar abastecer de agua a la Ciudad de México, como es el caso -

del Departamento del Distrito Federal, Comisión de Aguas del Va 

lle de México, y la Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento del 

Estado de México. 

En la tercera parte se hace un an&lisis de los disti~-

tos usos que se hace del agua en el Valle de México, las impli

caciones del abuso en el consumo de la misma y los costos de la 

construcci5n y operación de los diferentes sistemas que confor

man el Sistema Hidr&ulico del Distrito Federal. 

En el cuarto capitulo de nuestra tesis se hace un an&li 

sis comparativo de la oferta y la demanda de agua en el Valle -

de México, pre~entando un panorama general de la situación al -

año dos mil y sus perspectivas e implicaciones futuras. 

En la Última parte se hace un plan~eamiento sobre la 

viabilidad económica y financiera de los actuales y futuros Eis 

temas de abastecimiento de agua, las medidas y alternativas en 

el mediano y largo plazo, asl como sugerencias para aprovechar 

en forma racional el agua. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas -

del estudio, as! como las recomendaciones que a nuestro juicio 

proceden para que los organismos responsables del abastecimien

to de agua, mejoren en eficiencia y eficacia en el servicio que 

prestan a la poblaci6n, ayudando de esta manera en el mejora- -

miento del nivel de vida y bienestar de los habitantes del Va-

lle de México. 

Queremos hacer patente nuestra gratitud al Lic. Mario 

Alberto Alcaraz Cien!uegos, por haber dedicado parte de su va-

lioso tiempo a asesorar esta tesis profesional, la que sin su -

cooperaci6n no hubiera sido posible llevar a cabo. 

Asimismo, deseamos expresar nuestro agradecimiento al 

Lic. Abelardo Paniagua Zwanziger por su orientaci6n en la es- -

.t.ructuraci6n del presente t·rabajo, a la Sritao. Ma. de Lourdes -

L6pez G. por su colaboraci6n en el mecanografiado del mismo, a 

nuestros padres, que con cariño nos brindaron apoyo, orienta-

ci6n y consejos, lo que nos ha permitido te!rninar nuestra ca- -

rrera; a nuestras esposas por su confianza y respaldo y a to

das aquellas personas que durante el transcurso de nuestra exis 

tencia nos han brindado orientaci6n y consejos para formarnos -

en la vida. 



CAPITULO I 

IMPORTANCIA DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL Y EN EL VALLE DE MEXICO, 

El agua es para la humanidad, la necesidad más imperio

sa, "ya que requiere de ella para sobrevivir". El ser humano -

puede vivir de uno a dos meses sin alimento, pero moriría irr~-

mediablemente en menos de 8 días si no consumiera agua. Aprox~ 

madamente un 60% del peso de nuestro cuerpo es agua, como cona~ 

cucncia de ello, ningdn ser vivo,planta o animal podr5 sobrevi

vir sin ella. 

He ahí la importancia que el agua juega en el proceso -

de conservación y desarrollo de la humanidad y de los seres vi

vos en general, influyendo en forma determinante en la localiza 

ción y ·asentamiento de los seres vivos, en el progreso de las -

regiones, facilitando el desarrollo de actividades productivas 

que se ofrecen a una población en cons~ante crecimiento¡ 

to a nivel nacional, como internacional. 

GF.NERALIDADES. 

tan-

El agua utilizada para las necesidades turnnnas tiene c~ 

mo primer origen a el agua de lluvia, pero ésta a su vez se di

vide en diferentes fracciones al caer al suelo, ya que una par-
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te regresa a la atmósfera en forma de vapor, otra corre por la 

superficie y contribuye a alimentar a arroyos y ríos y el resto 

(que es la parte menos importante de un 20 a un 40%), penetra -

en el terreno por infiltración y contribuye a la alimentación -

de los manantiales y de las capas profundas, Para efectos pr4~ 

ticos de abastecimiento de agua, sea para usos municipales o in 

dustriales, solamente presentan interés las aguas supcrficial~s 

y las subterráneas, ambas con origen en la precipitación plu- -

vial. 

Las aguas superficiales son las que proceden directarne~ 

te de la prP.cipitación pluvial, corren por la superficie y gqn~ 

ralmente reconocen un cauce, convencionalmente no se consideran 

suporficiales a las aguas provenientes de manantiales y veneros, 

éstas son consideradas como aguas subterráneas, junto con las -

que se encuentran en el subsuelo, clasificándose en subterrá- -

neas renovables y no renovables. 

Las primeras son las que proceden de la recarga natural 

y/o artificial de los acuíferos y las segun~as son las que no -

pueden reponerse natural o ar~ificialmente durante el período -

de explotación de un acuífero. 

Entendiéndose por acuífero, a toda estructura o forma-

ción geológica cuyas rocas constituyentes contienen agua en sus 
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poros o conductos y son capaces de transmitirla en cantidades s~ 

ficientes par.a alimentar manantiales o pozos, siendo las prime-

ras afloraciones naturales de aguas subterráneas, en tanto ~ue -

los segundos son alumbramientos de los mismos por medio de obras 

artificiales realizadas por el ingenio del hombre. 

Para su aprovechamiento, las propiedades de un acuífero 

y muy en especial su riqueza y cualidad de transmisibilidad de -

agua dependen fundamentalmente de las características de las ro

cas que los constituyen, pero est&n profundamente influenciados 

por otros factores inherentes a las características geohidroló-

gicas de las Cuencas de que forman parte. Puesto que de hecho -

toda formación acuífera viene siendo solamente un almacenamiento 

subterráneo alimentado por las aguas que se infiltran en su Cue~ 

ca de captación, la cual suele ocupar una extensión territorial 

muchisimo mayor que la correspondiente a las formaciones acuífe

ras que la alimentan. 

En condiciones naturales normales, el agua que satura 

los acuíferos, puede extraerse por gravedad o mediante disposit~ 

vos mecánicos, deno~inándose•almacenamiento subterráneo. Explo-

tándosc mediante galer!as filt~ante3, pozos profundos o norias, 

si ésto no se hace,a la postre el agua descarga al mar. 
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1.1. EL AGUA EN EL MUNDO. 

Desde c~ocas remotas, la importanciu, el car&cter esen

cial del agua, de manera confusa o clara, ha anidado en la con

conciencia del hombre. 

En los relatos tradicionales de los pueblos !ndoauro- -

pees, el agua es un factor primordi1l, se asegura que la tierra, 

soporte y fuente de la vida, es sostenida a su vez por el agua, 

los r!os, los arroyos, los lagos, los ostanques, les pantanos,

se vieron poblados de dioses y diosas, de ser~s místicos y pod~ 

rosos¡ a menudo favorables, otras veces peligrosos, cuyo favor 

o enemistad iban unidos al respeto de viejos pactos entre el 

hombre y el agua. 

En la Edad Media, el pueblo consideraba que el agua en

cerraba parte de la voluntad divina, se le confiaba el papel de 

juez en el juicio de Dios. El Río Ganges fue santificado por -

los Hindúes, el Nilo por los Egipcios, el Rhín por los Germanos, 

el Danubio por los Eslavos, Los fundadores de religiones y sus 

discípulos se han apoyado en.el respeto de la humanidad entera 

por el agua para construir sus simbolismos. 

El agua, evidente purificadora de los campos, se trans

formó en factor de purificación moral. 
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El hombre moderno, llevado por su civilizaci6n técnica 

y racionalista, no se siente inclinado a disminuir la importan-

cia material atribuida al agua por sus antepasados, satisfecho 

por su poder de acción sobre las cosas terrestres, ha perdido -

el respeto un tanto supcrsticiono qu0 ne le tenla. Far lo me--

nos en los países econ6micamcnte desarrollados, un donde ~oLles-

ticada y sometida a su disposición, con largueza en cualquier -

lugar y momento, se usa y abusa ael agua, materia abundante y -

barata que se derrocha con dcspreocupnci~~. Si el ayua falla o 

si se sufre una cierta penuria, la poblaci6n normalmente so nie~ 

te inclinada a acusar la imperfecci6n del gobierno de lus hom--

bres, la imprevisibn, la debilidad de les haciendas pGblictls o 

su mal empleo¡ no se les ocurrir& pensar que existe una verJG-

dera penuria o despilfarro de este recurso. 

El agua que existe en la tierra se encuentra en tres es 

tados distintos¡ el gaseoso, líquido y el s6lido, de acuerdo -

* al Sr. Halbfass, la cantidad de agua que existe en los océanos 

es del orden de 1.3 10
18 

m
3

. Lo que viene siendo un 97.5% de -

la masa total de agua que existe tanto en e~ mar como en la ca-

pa terrestre. 

Referencia Bibliogr§fica del Sr. Halbfass 

* Citado por: Cyril Gonella en su libro La Sed del Mundo, 
1973. 
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De lo anterior, se deduce que existe una cantidad pequ~ 

ña de agua en las tierras sumergidas en el planeta, pero además 

de ello, &sta se distribuye en forma desigual, pues el conjunto 

de. regiones en las cuales la precipitación· es insufjciente, re

presentan el GO%. 

Asl se tiene que dentro del conjunto de paises que con

forman a los continenteH <le tierras emergidas, &stos se clasif! 

can en la forma siguiente: 

Paises totalmente áridos, en donde se vucde asequ~ar ~! 

neralmenle en condiciones muy difíciles, la vida de grupoH l1um~ 

nus de poca importancia, vinculados a una activida~ cconGmica -

especiali~ada (por eJemplo, extracción de petr6lao). 

Paises serni¡ridos en donde se debe asegurar un mlnimo -

de vida económica. 

Pa!ses poblados o superpoblados, cuyo desarrollo econó

mico adquirido o en curso, tiene por consecuencia un incremento 

constante de las necesidades de agua percápita. 

Normalmente el acrecentamiento de las necesidades en 

agua, es una funci6n directa del aumento de bienestar y de los 

bienes de producción y de consumo puestos a disposici6n del hom 
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bre. 

Nuestro país, cuenta con un territorio que alcanza una 

2 
extnnsión de 1'972,547 Km y su p~ccipitaci6n dista mucho de 

distribuirse uniformemente, lxistiendo zonas en donde la lluvia 

apenas alcanza valores de 20 mm anutllcs y otros en los cuales -

se obtienen valores hasta de 6 000 mm de humedad del suelo. Por 

otra parte, debe hacerse not&r que se ubservan desniveles OLO--

gráficos de importancia en el país, los cualcn fluct~an de O a 

6 000 m.s.n.m. 

En estas condiciones es comprensible que en nuestro 

pals, tengan que vencerse grandes problemas vara ~provechar el 

agua, cqya distribuci6n horizontal y vertical no corresponde a 

la localización de los centros de aprovechamiento. 

Destacándose además de la mala distribución del agua en 

el territoric nacional, la rápida disminución de la reserva de 

este recurso en las zonas sobrepobladas y la creciente contami-

nación de los recursos hidráulicos¡ pues a medida que aumenta 

la població~, crece la demanda y se incrementa el consumo per-

c.!ipita. Mientras que la disponibilidad de este recurso perman~ 

ce conEtante, en t~rminos generales, el pals en su conjunto 

cuenta con agua suficiente para satisfacer sus necesidades pre-

aentes y futuras, pero la mala distribuci6n geográfica de este 
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recurso impide aprovecharlo a escala racional y deja a mis de -

la mitad del territorio con un abastecimiento de agua insufi- -

ciente o nulo y a una buena parte de la poblaciGn sujeta a d¡fi 

cit críticos que constituyen un freno para el desarrollo econó

mico y el progreso social. 

Siendo el caricter, la magnitud y la mayor o menor pro

ximidad de los problemas relacionados con el agua üistintcs en 

cada región, ocurriendo con frecuencia que en algunas zonas de 

alta disponibilidad de agua queden i11cluídas áreas que sufren -

de escasez y por el contrario, otras regiones que sufren limit~ 

ción, incluyen áreas que disfrutan de un abastecimiento abundan 

te y hien distribuido. 

Pero más importante que la mera disponibilidad regional 

del agua, es la cantidad de agua que se pueda disponer por hab! 

tante en cada región, ya que la distribución regional de la po

blaci5n en Mªxico, no coincide con la distribución de los recur 

sos hidráulicos, o sea que la mayor parte de las regiones que -

sufren de limitaciones de agua tienen generalmente una elevada 

densidad de población y por lo tanto, una reducida disponibili

dad de agua por habitante. 

Generalmente las grandes disponibilidades de agua se en 

cuentran abajo de los 500 m.s.n.m. y al sur del paralelo 28° y 
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en las fajas costeras del Pacífico y del Golfo de México, mien-

tras que las necesidades más apremiantes se presentan arriba de 

esa altitud y al norte de ese paralelo. 

Así se tiene que el Valle da N~xico con sus tradiciona-

les problemas de abastecjmiento de agua en esta porci6n del te-

rritorio nacional, la más poblada y con escasos recursos hidráu 

licos en donde como consecuencia de la concentraci6n industrial 

que ha tenido durante ·las Gltimas d6cadas, ha hecho que el agua 

de los ríos se contamine con desechos industriales que desembo-

can en ellos. 

1 • 2. UBICl\CION GEOGRAFICI\ DEL VALLE DE MEXICO Y SU IMPORTAN--·-------------------------
CIA ECO~OMIC~_!!.1E2:!!~.._E~l\IS :. 

BREVE RESENA HISTORICI\ 

El Valle de México fue una cuenca originalmente cerra-

da hasta principios del siglo XVII, cuando los españoles abri~ 

ron un drenaje artificial conocido como tajo de Huehuetoca, és-

te se conectaba con el Río Tula y de esta forma con el Golfo de 

México, el Valle era un extenso sistema de lagos de poco profu~ 

didad 1 de lagunas y pantanos formados por las precipitaciones -

pluviales y ríos permanentes que procedÍa sobre todo de las sie 
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rras Nevada y de las Cruces y de grandes y pequeños manantia- -

les. 

La cuenca está rodeada por una serie de Valles, de re--

cursos naturales y situaciones ecológicas, diferentes condi- -

ciones que han hecho del Valle de México un polo que·canaliza -

todd tipo de recursos de zonas geográficas diversas. Esta pol~ 

ridad se manifiesta a lo largo de toda la historia y ha sido 

uno de sus elementos ~Is dinámicos y permanentes. La precipit~ 

ci6n pluvial se concentra en una sola estación lluviosa y es 

muy irregular en términos de distribución tanto geográfica como 

cronológica, siendo más regular y abundante donde es menos Útil 

para la agricultura¡ ésto sucede en las partes más altas, don

de las heladas, la abrupta topografía, los suelos pobres hacen 

dif!cil el desarrollo de la ·agricultura. 

UBICACION 

La cuenca del Valle de México está ubicada entre las -

latitudes 19"30' 53" y 23º11' 09" y las longitudes 98º11' 53" y 

90º30' 24" al oeste del meridiano de Greenwich, est! situado en 

2 el limite sur de la meseta central con superficie de 9 600 rn 

aproximadamente, limitando al norte con las cuencas de los ríos 

Tula-san Juan y a las del Amajac; el noroeste por la del Teco-
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lutla; al sureste por la del alto Balsas, al sur por el alto -

Amacuzac y al oeste por el Lurrna-Chapala-Sauti.ago. 

El 53% de los terrenos de' la cuenca son planos, con pe~ 

dientes menores del 15% y el restante 46,7i de los terrenos son 

cerriles y montañosos con i1u11dienlcs n.ayores del ¡ 5-,,. 

De acuerdo a la jurisdicci6n política, ust&n contc~idas 

en la Cuenca del Valle de M5xico en forma pruporcional, las s! 

guientes entidades fuderativ.1s: El i:stado de México Stn, Eidal.:. 

go 26.4%, Distrito F'ederal IJ.;-J%, ·riaxc.:i.ln 8.Hi, Puebla 1'1., 

!,a i1:1portancia económica del Valle de México e11 relación 

al total del país, data de la época prehispánica, '"lancio el ;;u:'. 

blo rnexica fundara en el Valle, en la mitad del siqlo XIV de 

nuestra era, la Gran Tenochtitl5n, lo que durante los siglos XI~ 

XV, y parte del XVI, se convirtiera en el centro del po~er polí

tico y económico de las culturas desarrolladas en la meseta cen

tral, hasta la llegada de los españoles, los cuales en su pol!t~ 

ca de expansión y dominio destruyeron a todos los asentamientos 

existentes en lo que llamarían la Nueva España, fundando en el -

siglo XVI la ciuda·d de México sobre las ruinas de lo que fuera -

la Gran Tenochtitl~n y erigi5ndose corno capital de la Nueva Esp! 

ña, centro de poder politico y económico de donde se dirig!an y 

coordinaban las acciones de conquista y dominio de otros pueblos. 
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Durante todo el período colonial, Pl Valle de Mixico r~ 

presentaba a la región más privilegiada del país, pues en ella 

se desarrolla la mayoria de las activirlades económicas, pollti-

cas y socjales de la época. Aglulinando además a la mayor par-

te de la población existente en las ciudades. 

Esta situación se r~atirma despu6s de la Independencia, 

al transformarse en país icdependiente, el cual se consolida y 

fortalece como un estado autónomo y libre, inic!a su reorganiza 

ción polltica y econ6mica al lorrarso paulatinamente el desarr0 

llo de sus fuerzas proJu~tivJs y de las relacionoo sociales du 

producción; vi&ndosc influenciado de manera importante por el 

crecimiento económico observado en los países capitalistas 

desarrollados, lo que hace que el sector industrial mexicano se 

desarrolle de acuerdo a los requerimientos de los sectores m5s 

dinámicos de esos países. 

Creándose en la segunda mitad del siglo XIX las bases -

del desarrollo de una economía capitalista y consolidándose po

co a poco en un Estado sólido y "fuerte" el cual fomenta e im-

pulsa la creación de l~ Industria Mexicana, la cual durante esos 

afios era precaria, 'permitiendo la instalación de empresas extra~ 

jeras a través de la política de puertas abiertas al mercado ex

terior de capitales, 
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Es después de la Revolución Mexicana cuando se crean 

las condiciones políticas, económicas y sociales para la conso

lidación del sistema político, económico y social. Al impleme~ 

tarse una serie de políticas por los regímenes posrevoluciona-

rios de los cuales ~l c5s importante fué el de Lázaro cárdenas, 

en cuyo período se consolida el Estado como un órgano.de poder 

fuerte que en apariencia mantiene l~ conciliaci6n entre las cla 

ses sociales, ubicándose por encima de ellas, jugando un papel 

rector de la economía. Bajo estas condiciones, el creciMiento 

económico observado en el Valle de Aéxico se dá de mane~a acele 

rada, ob1ervándose que muchas de las poblaciones aleda6as a la 

Ciudad de México (Atizap5n rte Zaragoza, Coacalco, Cuautitl2n, -

Tepoztlin 1 Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Netzahualc6yotl, Tcxco

co, Tezayuca y Tlalnepantl.a), se han unido prácticamente a lo -

que era antes el Distrito Fed'cral y convirtiendo a la zona Me-

tropolitana en una enorme Ciudad ~ue ocupa un importante lugar 

entre las principales ciudades del mundo y la cual en el afto de-

1980 aglutinaba a más de 14 millones de habitantes, lo que en -

términos relativos representa el 21 .12% en relación a la pobla

ción total del país, manteniendo durante el período de 1950 a -

1980 un crecimiento anual del orden del 5,46%. 

En el aspecto económico, el Valle de México aglutina al 

volumen mayor de actividades; industriales, comerciales, de ser 

vicios, etc. Así se tiene que de acuerdo a los resultados del -

Censo Industrial. de 1975, en el Valle de Méxido se concentraba -
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el 27.2ij\ de los establecimientos comerciales, el 34.28% del ?e~ 

sonal ocupado en el ramo, el 49.~~% de las remuneraciones paga-

das a obreros y empleados, el 43.67% del capital invertido en la 

ampliación o creación de nuevas empresas, el 46,86i del total de 

venta de mercancía producida en el país o importadas del exte- -

rior y el 41.53% de la compra de las mismas. 

En relación al sector industrial y de acuerdo a lo~; re

sultados del Censo Industrial de 1975, publicado p6r la sc=re:~

ría de Programación y Presupuesto, arroja los sigulentes resulc! 

dos: en el Valle de Mlxico se concentra el 29.19i de ln~ cst3-

bl~eirnientos industriales, el 41 .12' del pers6nal ocupado, el 

43.34% de las rem~nBraciones pagadas, el 25.76' del capital in-

vertido en !a ampliación o creación de nuevas industrias, el 

44.26% de la producción bruta, el 43,61\ del consumo de materia

les e insumos, 44.19% de lubricantes, combustibles, energía elé~ 

trica consumidos por el sector industrial. Además de observar -

un crecimiento y una densidad de población fuera de toda predi~

ción, manejándose en la zona metropolitana cerca del 80% de las 

operaciones burs&tiles de las ciudades de M&xico, Monterrey y 

Guadalajara, registra más del 60% de los ingresos brutos Estata

les y contiene un poco mis del 50\ de los autom5viles registra-

dos en el país, a más del 50% de los aparatos telefónicos insta

lados, el 16% de las radiodifusoras y el 75\ de las institucio-

nes de enseñanza superior. 

--------
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En el área metropolilana del Valle de México se encuen-

tra cerca del 21.12i de la población del país, sin e~bargo ista 

no es una situación privilegiada y ocurre con los bienes y ser-

vicios lo que con el fenómeno de la riqueza, su distribución no 

es equitativa, cabe mencionar por ejemplo, que el 90' de Jos es 

tudiantes de nivel superior ~e~tenecen al 15% de la poblaci6n -

de mayores ingresos, asf mismu se encuentra que la electrifica-

ción, drenaje y las mejores y más completas redes de distribu--

ción de agua, están uuicadas en los perínetros que habita aquc-

lla población de más altos ingresos. 

1 ,3. PRINCIPALES OHRAS DE AGUA POTABLE OUE SE HAN LLEVADO A 
cÁso ouRA"NT"EELPR"ESi:TÑ-Ti::-s1GL(~·-----------

El abastecimiento <le agua potable a la población, ha si 

do desde la época prehispánica, una de las grandes preocupacio-

nes de sus autoridades. La historia habla de grandes obras 

construidas por los rey~s ind!genas, por los virreyes espafio- -

les, por los gobernantes del México Independiente y del México 

actual. si bién el problema de abastecimiento fue siempre diff 

cil, pudo ser resuelto a base de captar las fuentes que exis- -

tian en las cercanias y conducirlas tasta la zona urbana. 

A mediados del siglo pasado so inició la perforación -

de pozos en la capital. Es~e medio de obtención del agua ad--

quirió gran popularidad durante la segunda mitad de dicha cen-
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turia, Al finalizar el siglo, la ciudad tenía 400,000 habitan-

2 
tes y ocupaba 40 kms Al continuar su crecimiento se hizo in-

dispensable buscar fuentes de mayor capacidad. Bs en esta épo-

ca cuando el problema comienza a ~dquirir las características -

de dificultad que lo hacen cada vez más crítico. 

Para remediar la escasez, la ciudad había adquirido las 

aguas pertenecientes a diversas fincas y haciendas, pero todas 

las medidas habían resultado insuficientes. En 1899, el ayunt~ 

miento decidi6 atacar en forma definitiva el problema. Se en--

cargó al Ing. Manuel Marroquín y Rivera, que hiciera los estu-

dios y proyectos necesarios, por lo que dos años más tarda pre-

sentó al ayuntamiento su proyecto de abastecimiento y distribu-

ción de agua potable para la Ciudad de México, abogando por el 

empleo de los manantiales de Xochimilco. 

Tambiét hubo otro proyecto presentado por el sr. 

William Mackenzie, en el que se proponía abastecer a la ciudad 

con las aguas del Río Lerma, pero finalmente en 1902, se aceptó 

el proyecto del Ing. Marroquín y Rivera, quien fué nombrado Di-

rector Técnico de la Junta de las Obras de· Provisión de Aguas -

para la Ciudad de ~éxico, 

Las obras se iniciaron en 1905 1 consistieron en captar 

el agua de cuatro tomas l~amadas La Noria, Nativitas, Sta. Cruz 



1 7. 

y San Luis, El caudal sería enviado por gravedad en el acuedu~ 

to cerrado de concreto reforzado a una estación de bombeo y de 

ah[ elevado a los tanques del Molino del Rey o introducido a la 

red ae distribución. El acueducto se construyó entre 1905 y 

1Y08, as! como una carretera y un ferrocarril auxiliar. Los 

tanques de regulación del Molino del Rey, se terminaron en 1908 

y la Planta de Bombas de la Condesa en 1910, 

Esta obra pudo aprovechar 2,100 litros por segundo, de 

los manantiales situados en el antiguo lago de Xochimilco, cu-

yas aguas provienen de las abundantes filtraciones que a trav6s 

de las copas de basalto y ceni~as volcánicas se generan en la -

Sierra del Ajusco, siendo de una pureza extraordinaria. 

El abastecimiento con aguas de Xochimilco, se inauguró 

en 1912, ~poca en que el consumo empieza a tener un gran incre

mento de 160 a 240 litros diarios por habitante, un incremento 

de casi el 50%. Pero no sólo el consumo aumentó, sino también 

la población, y cinco años después de inaugurado el sistema, el 

agua era otra vez insuficiente, por lo que las autoridades se -

vieron obligadas ~ suspender el servicio pbr lai haches. 

Las convulsion~o políticas que padecía el país con los 

embates revolucionarios, hicieron que los servicios públicos e~ 

tuvieran en condiciones lamentables y ante la notoria disminu--

................ -----------
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ci6n de los caudales, los pozos artesianos se multiplicaron. 

Una vez adentrado.¡ lo~ regímenes emanados du ld Revolu

ci6n, la ejecuci6n de obras pnrb abastecimiento de agua potable 

recobr6 un interés que por vital se hacía impostergable, las 

autoridades por principio se dieron e la tarea de la reconstruc 

ción de las obras derruidas. 

A partir de 1924 y durantu todo el régimen del Gral. 

Plutarco Hlias Calles, las obras de agua potable empezaron su -

ritmo ascendente, aunque por esos años se limitaron a la cons-

trucci6n de obras parciales que en forma emergente reclamaba la 

población. 

Existen escasas noti~iasal respecto; es hast> 1932 

cuando se consolida y define una politica hidráulica. Sin em--

bargo, cabe mencionar que las diversas iniciativas q~e existían 

para llevar a cabo obras de esta clase, se canalizaron a ~ravés 

de la Direcci6n de Ingeniería Sanitaria de Salubridad. 

Cabe me11cionar también que en enero de 1926, siendo rr! 

sidente el Gral. Plutarco El~as calles y secretario de Agricul

tura y Fomento, el Ing. Luis L. León, se cre6 la comisi6n Nacio 

nal de Irrigaci6n, organismo que vendría a mejorar el aprovech! 

miento de las aguas en nuestro pa~s y a ser el origen de la Se 



1Y. 

cretaria de Recursos Hidráulicos y al formarse corno tal e~ 1946, 

incluy6 entre sus funciones la de abastecimiento de agua pota-

ble. 

El primero de enero de 1929, se fund6 el Departamento -· 

del Distrito Federal cuando el abastecimiento de agua "potable a 

la Ciudad estaba en pleno. El acueducto que habia sido construl 

do por los antiguos mexicanos para pro0resar los manantiales de 

Tulrniac y que fufi r~c&nutruldo en el siglo XVI, para abastcci-

miento a Milpa Alta, estaba ~uy deteriorado hacia 1930, por lo 

que el Dcp<1rtamento del o:.utrito Federal cstudi6 las posibilid~ 

des de abastece~ los puoblo~ de la ·serranía del Ajusco. En 

1934, quedaron terminadas las obras que inclulan captaci611 y 

conducci6n en una linea principal de 40 km., en líneas secund~

rias, abasteciendo a 50,000 habitantes de 25 pueblos, tambi&n -

por conducto del•Departamento del Distrito Federal. En 1934 se 

reconstruy6 el ccueducto de Xochimilco en el tramo Candelaria -

Condesa, pues debido al hundimiento había tal p&r<lida de agua -

que ésta hubiera abastecido a 300,000 habitantes, o sea al or--

den de 1 1 000 litros por segundo. En ese afio se inici6 la cons-

trucci6n de la Bstgcibn de Bnmbeo de Xotepinqo y gracias a ello 

pudo abastecerse a Mixcoac, Tacubaya, San Pedro de los Pinos y 

Coyoacán, ademas se entubó el manantial de Texocotitla para el 

abasto de la Magdalena Contreras. 
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Hacia 1935, concinu6 la construccibn de la Estaci6n de 

Bombeo de Xotepingo ubicada en el kil6metro 10 del acueducto de 

Xochimilco, durante el períotlo prasidencial del Gral. L5zhro 

Cirdenas 1 la política que sigui6 el Departamento del Distrito -

Federal en materia de agua ~atable ~uS principalmente la ¿e con 

tinuar las obras de la nueva conducci6n del acueducto de Xoc~i

milco a la estaci6n de Xotepingo. 

Con la estaci6n de Xotcpinqo y l~ suetituci6n de parte 

del acu&ducto de Xochirnilco, se evitaron grandes fugas y se pu

do controlar y distribuir el caudal que ahora sería mejor apr~

vechado. 

Desde entonces, el buen aprovechamiento fue muy impor

tante para evitar el desperdicio, ya que el crecimiento de la -

poblaci6n había rebasado los ~&ximos calculados y la dotaci6n -

que en 1912 era de 311 litros diarios por habitante había des

cendido en 1940 a 256 litros. 

En 1941, durante el gobierno del Gral. Manuel nvila Ca

macho y dispuls que el Departamento del Distrito Federal habla 

aplicado gran parte de los recursos para la ampliaci6n y la me

jora en el sistema de Xochimilco, se consider6 el proyecto de -

la cuenca del r.erma. Las o~ras se iniciaron en 1942 y durante 

nueve afios se pudo llegar a concluir dicha obra, pero adem5s -
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en este período presidencial se complet5 el ab~stccimiento del 

Distrito Federal con 58 pozos artesianos que ya existían. 

El aumento de la roblaci6n, la disminuci6n de los acuí-

feros ubicados dentro del Valle de M5xico y el consecuente hun-

dimiento de la Capital, l1izo reconsiderar el proyecto que desde 

1930 habían elaborado loH Ings. Juan de Uios Vinorelo y R~fael 

Orozco, que proponían la ex¡;lolaci6n de los acuíferos del Río -

Lcrma. El viejo proyecto se ~uYo en ejecuci6n en ¡q42 y se Le~ 

min6 la primera etapa en JY51, abasteciendo 5 m
1 /seg., ya en el 

período del Lic. Miguel AlemSn V. 

Esta ohra consisti6 en la captaci6n de los r1anantiales 

ubicados en los mSrgEnes sur y oriente de la Laguna de Lerma y 

en su conducci611 por gravada~ a la cuenca del Valle de Mfixico. 

Para 5sto se aprovech6 la ubicaci6n del Valle de Toluca que -

estS 273 m. mSs alto que el de M¡xico, lo que propici6 cuatro 

caldas de agua planeadas para la generaci6n de energía el,ctri 

ca, 

El acueducto 1 asta la Ciudad de M&xico tiene un desa-· 

rrollo de 60 km. e incluye el tune! Aiarasquillo y dos ríos -

que atraviesan la Sierra de las Cruces, uniendo los Valles de 

Tolucn y Hixico. 
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El acueducto fufi calculado pnra conducir G m
3
/seg., pe-

ro en la Eecci6n del tGnel la capacidad es m~yor, previendo fu

turas ampliaciones. 

Oespu6s de llegar a la cfimara de diHtrihcci6n, ei cau-

dal entra a cada uno do los cangues y pasa a la de vSlvu:as de 

la Condesa y de ahí a la rud de distrihuci6n de la ciudai. 

El costo aproximarlo rl(? es1 ~hr~ y en esa ~p0ca fu~ da -

212 millones de pesos. Esta obra tan importante ~ara el abas--

tecimicnto de il<Jllil potable al Vcil le de MéXl«O, t•n SI.. tier.1!'º fué 

suficiente, pues haci.i 1'i41 hubÍa una dotucii'in •.k 1~9 litros 

por habitante y por dia y an 1952 se clev6 a 386 litros diarios 

por porso11a; en ese mismo lapso, la población h<:i~!a .3umcnt<1do 

de 2,2 a 3.6 millones de habitantes, 

Hacia 1953, la oferta de agua potable al Distrito Fede

ral era teóricamente aceptable, pues era de 14.3 m
3
/seg. y en -

apariencia suficiente para cubrir las necesidades de 3.6 millo

nes de personas, pero no fu& así, ya que las redes de dietribu

ci6n no cubrían toda la superfic~e urbana y 800 mil personas ca 

recían de servicio y además se tenían fugas al orden de 2.0 

m
3
1se9. lo que aunado a otros 2.0 m

3
/seg. desperdiciado por los 

consumidorcn dejaban el caurlaJ real en 10.3 m 3 /s~g. 
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Para resulvcr el abasto a la capital se propuso la cap-

taci6n de aguas subterr§neas dentro del Valle de M&xico, pero -

en ~reas geohidrol6gicas que no incluyera11 la zona urbana, pues 

el hundimiento hahía aurrcntacto de 4 cm. por afio en lYJO a JO cm. 

por afio en 1954, fuG así que se ~repusieron los sistemas Chico-

nautla 1 Pefión Viejo, Cllimalhuaciín, Ch.ilco y i\mecamecct. llJ. fi:1a 

li~ar el período del Lic. i\dolfo Ruíz Corlineo, se habla Lermi-

nado el sistema Chiconautla, la primera elapa del Sistern~ del -

Peñén, proyectado los de Cha.Le(¡ y i\mecameca y estaba en Lstudio 

el del ~lto i\macuzac, que conoiJerabn nuevamente la introduc· 

ción de aguas de otra cuenca. 

Hacia 1Y65, ya se prevala otra vez la escasez de ayua -

en la zona urbana de la Capital y el Departamento del DiRtrito 

Federal estudiG incrementar la explotación en el Alto terma en 

3 e.o m /seg. por lo que se construyó una segunda etapa de esta -

obra y se 11e96 a tener una dotaci6n total de 13 m
3
/seg. Afias 

antes, en 1951 1 el gobierno federal hab~a creado la Comisi6n -

Hidrológica de la Cuenca del Valle de Mlxico, dependiente de -

la Secret11ría de Recursos llidraulicos, cuya misión era estudiar 

todos los problemas que se presentaran en materia de hidrología 

y abastecimiento de agua potable. 

A principio de la dlcada de los setentas, el problema 

dn abastecimiento a la Ciudad de M6xico habla alcanzado un pu~ 
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to crítico. Ademis, la conurbaci6n existente rebasaba ya loa -

limites políticos del Distrito Federal. Los '.>lanas p.:it.·a abas'.:~ 

cimiento de toda el Area Metropolitana habla sido ya desa~roll~ 

dos por la Comisi6n Hidrol6gica de la Cuenca del Valle de 11,xi

co, pero requerían ser implantados por al~Gn organisno con fa-

cultades ejecutivas, y además pudiera manejar el nroblena de 

construir las obras para abastecer el Area Metropolitana, ~ue -

se ubica ya en dos entidades federativa~. el Estado de M5xico y 

al Distrito Federal, ~in crear una dcpcndenria de una entidad a 

otra. 

Abastecer de agua a la poblaci6n del Arca Metropolitana 

del Val le da M6xi~o, ha obligado con el tieNpO a hacer un uso -

excesivo de las aguas subterráneas, despu&s de haber a0otado t? 

dos los r0cursos superficial~s. Esa explotaci6n intensiva de -

las aguas subterrlneas oblig6 en 1YS¡, a establecer una veda to 

ta! en el Valle de M&xico, con el fin de controlar el hundimicn 

to del Area Metropolitana. 

Toda la historia de los abastecimientos para la Ciudad 

de M&xi~o hasta la &poca revolucionaria, nos muestra que el 

aprovecha6iento de agua potable fu& resuelto de manera local y 

nunca pensando en todas las poblaciones del Valle de M6xico. 

Esto tal vez se debi6 a que la demograf!a de la capital era in

dudablemente la mis importante y en dond~ los sorvicios reque--
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rlan mis atención, ademls de que no se encontraban conurbadas -

las localidades aledafias del E&tado de M¡xico. 

J,as soluciones en el ~hastecirnier1to, a1>artc de SU8 se -

circunscribían Gnicamonte a la Ciudad óe Mixico, se hacían de -

manera parcial e inmediata; prir:0ro fué el Ayuntamiento de la 

ciudad el organismo encargado do las obras hidrfiulicas y des- -

pués la Direcci6n General do O~ras rGblicas y en lo concernien

te a proyecci6n y construcci6n la Dircc~l6n de Aguas y S3nccl-

miento en cuanto a la operaci6n, ambas dependencias del ~epart! 

mento del Distrito Federal. 

Para atender los problemas de agua potable y alc9ntari

llado de la ciudad, el Departamento del Distrito Federal, cre6 

en 1953 la Direcci6n de Obras Hidrlulicas y fué esa Depe~dencia 

la que en 1954 por primera vez pensó en realizar un plan de aba~ 

tecimiento a largo plazo y formul6 un primer esbozo que aprove

charla diversas fuentes subterrineas en el Valle de México. Es 

te plan de abastecimiento se proyect6 hasta el afio 2000. 

Tambi6n la comisi6n hidrol6gica de la Cuenca del Valle 

de México que fue fundada por la Secretaría de Recursos liidráu

licos en 1951, empez6 de manera semejante a reali?.ar estudios -

para el abastecimiento a largo plazo y no s6lo para la capital, 

sino para toda el Area Metropolitane, pero en un principio, am-
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bas dependencias atendían solamente el abastecimiento tenporal -

para hacer frente a necesidades inmediatas, estudios que sin d~ 

tallarse buscaban la posibilidad de traer agua de los R{os Ama-

cuzac, Tecolutla, Balsas, Lcrma, Tepcji¡ así mismo se h&blaLa 

de sobreexplotar acuíferos del Valle de M6xico en la zcna de 

Cuautitl&n y traer agua de ld Cuenca de Orie~t~l. 

En esa fecha se tenía una serie de posibilid~dcn. Sin -

embargo, ninguna decisión s0 habla tomado para solucionar de ma 

nera global el abastecimiento al Arca Metropolitana del Valle -

de Mlxico, en el cual se concentraba el 21' de la poblaci6n del 

país. 

El Area Metropolitana de la Ciudad de M6xico ha desbor

dado los límites del Distrito Federal y en ella cst&n inclufdas 

las ciudades contiguas de Huixsuiluean, Naucalpan, Atizap~n de 

Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitl&n Izcalli, Tultitl&n, Coacal

co, Ecatepcc, Netzahualc6yotl, Los Reyes la Paz y Chinalhuac&n. 

Para 1980, el área conurbada contaba con una población que reba 

saba los quince millones de habitantes, En esa proporción la -

demanda de agua tambi6n tuvd un sGbito inereme11to y el satisfa

cerla obligó a sobrecxplotar aGn n~s los acuíferos, principal-

mente en la zona de Naucalpan, Atizap&n de Zaragoza y Tlalncpa~ 

tla, donde se han producido abatimientos del orden de 15 m
3 

anuales. 
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Es fundaffiental que la polltica hidr&ulica en el Vall~ -

de México, amplíe sus perspcctiv~o para encontrar fuentes de 

gran rendimiento que pcrmit:an aba¡;tcccr satisfactoria1~nnte tan-

to al Distrito Federal comt al Are~ Metropolitana de &cte. 

1. 4. 

A mediados del siglo pasado, el abastecimie;1to de <19'Ja 

proporcionado por los manantinJ.<>s, resultó insuficiente, r;or lo 

que se <lió la necesidad por primera vez de perforar pozos; pa-

• ra el año de 1847 se habían pcrfo;~adc 50.0 pozos , seguidamente 

en 1886 mis de 1 000 pozos. 

Posiblemente el ~undimiento de la Ciudad haya empezado-

en esa fecha a juzgar ~or las nivelaciones realizadas de 1391 a 

1895, las cuales registraron un descenso de 5 cm/afio, aden&s, -

la presión en el acuífero empezó a disminuir a cau~a de la ex--

tracción y, en consecuencia también se redujo el caudal de los 

manantiales. 

La extracción 'ª los pozos debió incrementarse hasta 

1936, por la cvoluci6~ de los hundimientos que h~sta ento~ces -

se siguieron re3istrando 1 los cuales se mantuvieron en alrede--
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dar de 5 cm/afio, posiblemente gracias a que en 1Y13 se tcrmi1.~ 

el acueducto que captaba las aguas de los manantiales de Xochi-

milco, de 1936 a 1944 se adv!:'rtía una deficiencia dEO las fuer:--

tes de abastecimiento de agua para abastecer la demanda de u~a 

población que crecía ripidamentc y, en ese lapso, el aobierno -

inició la perforación de 93 pozos profundos muni.cipales; lo a:-i 

t~rior ocasionó que el hundimiento en el centro •le la Ciudad se 

incr.imen tara a 1 U cm/año, entre l '.-l 3 8 y 19 4 8. 

El atraso de las ohras par;;i c¿¡1_,tar l.os man11ntii1les del 

Río Lerma en el Valle de Toluca, provocaron que en el afio de 

1951, se perforaran otros 10 pozos ~rofundos municipalen; a 

pesar de que en 1947, el Ing. Nabar Carrillo presentó un traba-

jo tficnico en el que con datos cuantitativos, dejaba claro ~ue 

la Ciuóad de Mlxico se hundía ryrincipalmentc por el abntimiento 

de las presiones en los acuíferos localizados debajo de ella, 

Este trabajo crc6 conciencia de no agravar el problema, sobre -

todo en el centro de la Ciudad y, hacia 1954, se suspendieron -

los permisos para perforar pozos particulares, no obstante al -

afio siguiente, hubo la necesidad de perforar 10 pozos municipa-

les m&s, en 1957 se inaugur6°el acueducto de los pozos de Chico 

3 
nautla con un caudal de 3 m /seg., y en 1958 el de los pozos 

del Pcfi6n con un caudal de 1 m3/se9,, entre 1960 y 1967, se pe~ 

foraron alrededor de otros 50 pozos ~unicipalcs, esta vez ale--

jados del centro de la Ciudad pero muchoR dn ellos situados en 
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zonas arcillosas, por lo que también ca·1saron hundimientos; 

afortunadamente, estos hundimientos ya no sucedieron en •l cen-

tro de la Ciudad, sino en laH ?.onas en cl•,nde se hizo L1 parfor?_ 

ción de pozos. 

Ante e 1 aumento de 1 a <' :,-ia 11 u .1 cl e agua y en 1 os costos -

para satisfacerla, se vi6 la conv~~lcncia de tratar las aguas -

residuales pard ~vitar el cm~leo ~~ agua potable en los us~s 

que no requerían de esa calidad, las aguan residuales se c~plcan 

en el riego de &reas verdes y en el llenado de lagos. 

A pesar de las acc1ones toi·iadas, la demanda de ac¡u.:i po-

table no quedó satisfecha; lo~; mana:,tiales de Xochimi leo se 

born~earon hasta agotarse, y en 1964 se hubo que ~crforar en 

esas zonas baterías de pozos para suplir el caudal de los manan 

tiales, en 1967 se incrementó la aportaci6n proveniente del Le~ 

rna en 4 m
3
/seg.; en 1973 nuevamente se perforaror mis ~ozos en 

el área de Xochirnilco; en 1977 entró a la red de abastecimien-

to el caudal de los pozos perforados por la Comisi6n de Aguas -

del Valle de México, en el sur de la Ciudad, la bateria de po-

zos perforados, a lo largo del Anillo PerifGrico, en Tl&huac 

y la bateria de pozos ainla~os, al norte de la Ciudad, los Re-

yes Teoloyucan Atlamica, los ~eyes F,C., San Crist6bal Ecatepec, 

Tizayuca, Pachuca y tambiSn la bateria de poznn aislados, al 

oriente de. la Ciudad, en los alrededores da Chalco, Tlalmanal--
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co, y en 1982, fueron inaugurados los pozos perforados en el 

desecado antiguo J.ago de Texcoco~ por la Co~iei6n de Aquao del 

Valle de M6xico, actualmente est&n por inaugurar los pozos per-

[orados en el tramo comprendido entre Santa Catarina y Tllhuac 

Nelzahualcóyotl, por la misma Comisión. 

Como se ve en general, la sobreexplotaci6n existe en 

toda la parre del Valle de Mixico, pero mis detalladamente en -

algunos sectores que tienen mayor importancia por estar mis den 

samente poblados. 

CONSECUENCIAS ECOé.OGICAS y ECONO~.JICAS EN [·:L V1'\LJ.E nr; m;xrco. 
--··---------·------··----~-----·--···------·--· -------·--------···-·---- ·-

En el afta de 1968 la Conisi6n Hidrol6qica de la Cuenca 

del Valle de M&xico hizo determinados estudios piczom5tricos -

(los cuales sirven para medir el caudal que proporciona un po-

zo) selectivos en determinados puntos del Valle, y uno de esos 

sectores-en el llamado Netzahualc6yotl, observaciones piezoml-

tricas que realizó la Comisión en dicha zona.acusan que ~n los 

últimos años ha habido un d~sccnso contínuo y alarmante de los 

niveles, señal de la sobreexplotación de los acuíferos locales 

por la extracción que ahí se efectúa para industrias y fraccio 

namientos. 

• Actuillmente rehabilitadn con agua tratada. 
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Para mostrar con m&s detalle las evoluciones negativas 

que se estaban registrando en los acuí~cron de esa zo11u, ae ee

lcccionaron algunas estaciones pie~om6tricas que se co11sidera-

ron representativas, mostr&ndosc a continuaci6n algunas de las 

evoluciones registradas: 

Tlalnepantla entre 1962 y 1967 ctisminuy6 9.05 mtn. 

Ciudad Satfilite entre 1962 y 1967 disminuy6 9.57 nts. 

Euhegaray entre 1962 y 1967 disminuy6 13.27 nts. 

Atzcapotzalco entre 1962 y 19G7 disminuyó 25.5~ mts. 

Por los datos anteriu~es ~uede verse claramente que en 

la zona ciudad Sat¡lite, Tlaluepantla, el descenuo ha sidc uni

forme, mientras que en la xona Bchacaray, Atzcapotzalco, el des 

cense es creciente hacia la hiud~d de M6xico, siendo por lo tan 

to la explotación creciente en el mismo sentido. 

Otro de los sectores analizados fu¡ la zona de Chalco -

que en varias ocasiones haLí~ sido propuesta corno fuwnte posible 

de abastecimiento de agua para la Ciudad de Mlxico. 

Todos los estudios que se habían realizado con anterio

ridad a 19GA demostraron que podía obtenerse con la explotaci6n 

de los mantos 

te 7 m3 /sng., 

acuíferos en esa zona, un caudal de aproximadame~ 

an5lisis completamente falsos. Puesto que dichos 
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c&lculos estaban basados en evdpotranspiraci6n o en la aplica

ci6n de coeficientes de infiltraci6n supuestos, así lo demos-

traron estudios posteriores que realizd la Comisión Hidrológica 

de la Cuenca del Valle de M'xico, 

De la zona de Xochimilco no es necesario explicación -

alguna, puesto c;ue fue una de las primeras zonas qu.., sufrió ma

yor explotaciún. 

Todo lo anterior revela que la sobreexplotación de los 

acuíferos del Valle de Mfixicn, desrtc hace aftos es ya peligrosa 

por el descenso continuo de los niveles piezom¡tricos que cstin 

ocurriendo en los mismos, por lo que debe tomarse en cuenta 

cada vez que s~ planee una explotaciún adicional para cualquier 

fín, que las posibilidades de los acuíferos están ya sobreexpl~ 

tadas y que, ademis del hundimiento del subsuelo ha generado 

otro fen6meno la esterilidad de la tierra, consecuencia allame~ 

te grave para la economía de los pueblos que se ubican dentro -

del Valle de México. 

En la zona norte dei Valle, los principales cultivos -

han sido el maíz, frijol, alfalfa sobretodo, y algunas verdu-

ras y legumbres¡ pues en los Gltimos afios para lograr dichos -

cultivos ha habido la necesidad de utilizar grandes cantidades 

de fertilizantes y, con todo eso se ha observado un descenoo -
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que fluctúa entre el 30 y <IO'i en la producción por hectii!.'"a* 

En Ja zona de Xochimil.co tradicjonal.1,,.,nt.0 .los c-ultivos 

han sido las verduras y legumbres, las flores de ornat0 y n&s -

que nada los i11yrcsos económicos ele sus h¿¡bituntes, se trddu- -

cían en la atracción turística de Jos mdntlntialeH que an ~xis-

tían, porqun actualmente SC! están convirtiendo e1, c.in«l<•s :ie 

aguas ncgri.\S y que día u. día tienden i1 secar~Jc, ;;~.>t1... i.1...: .. : •. u iiil -

propiciado :,or consiguiente que la éit.r:acción turí.f-itj c.::1 ti·.·:~~:~: a 

disminuir; otro tanto ncurtc ~on loa.cultivos q~~ gn igual ru-

zón han disminu!do entre un 30 y un 40% de producción por nect' 

•• rea 

CONSECUf:NCIAS EN !.A CTUDl1D nr·: t·ll'XICO 

i::n el año 1098, la Comisión l!idrológl.ca L"eali~.ó ulia ni-

velación general de la Ciudad, dejando placas en diversos edifi 

cios y monumentos; el punto de referencia usado fu5 la tangen-

te inferior del calendario azteca que estaba colocado en el ala 

oeste de la Catedral Metropolitana de la C~udad de M5xico a pri[ 

cipios del siqlo. Por otras nivelaciones posturiores ha siJo -

posible ligar aquellas a los datos actuales detcrninando el 

¡¡-·-üiitos .... o.btc·ñr,¡07. en hü::;n a la er1•:ucsta aplicaña en Psta ?ona. 
** Dül:os obtenidon en béJ.'3e il la c11cuestu upl.i c;1da en oi:;ta zona. 
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asentamiento ocurrido en la Ciudad. 

F.1 hundinicnto medio en la antigua plaza de la Ciudad -

fui de 4.25 mts., en general; le~ valores m&ximos y mínimos re 

gistrados fueron 5.21 y 2.89 mts., respectivamente. 

Con base a loH estudios realizados por la nirecci6n de 

Geografía y el Laboratorio de Ingenieros Civiles Asociados, ha 

sido factible tomar en ccnsidcraci6n loq hundimientos en fun- -

ci6n del tiempo; debe nnotarse c¡ure los asentamientos de la su-

perficic muestran tres etapas en su evoluci6n, las veloci~ades 

del hundimienlo para ul año 1D~B-1S3íl fu6 de 4 cm/año aproxima

damente, de 14 cm/año ele 193B a 1948 y ele 40 a 50 cm/año en la 

dicada de los setentas. 

Son bien conocidos los perjuicios que el hundimiento -

está causando en las obras de la Ciudad. En los edificios los 

efectos son de diversa Índole, los edificios construidos con P! 

lotes hidráulicos en ciertas regiones de la Ciudad, emergen de 

la superficie causando graves da1os a las construccioneP veci-

nas desplantadas sobre otro ti~o d~ clmentaci6n, ya que la frie 

ción que se desarrolla en el perímetro donde son colocados los 

pilotes hidráulicos, restrinqe el secamiento de la formación ar 

cillosa alrededor del edif iclo y ocasiona así asentamientos di-

ferenciales en aqufillos, tendi6ndolos a desplomarse; sus cone-

xionas de'agua potable y dr~naje sufren repetidas rupturas; 



35. 

las banquetas y aGn la ~avimentoci6n de las calles son afecta

das de manera seria en otras zonds de la Urbe; otros se hunden 

con el mismo rit~o que la superficie del terreno, el quL se de, 

uno u otro caso depende del 1Jstado de avance del proceso de CO!.:_ 

solidaci6n provocado por el excesivo bombeo en los acuíferos 

del subsuelo. 

Una de las consecuen1:ias rn,)s important(? de la sobreex-

plolaci6n de los acuíferos, es el deterioro que sufre ld culi--

dad del agua subterrfinea. Lota calidad en principios de la ex-

plotaci6n era excelente y, por tanto, no es de extrafiar que du

rante las Gltimas dicadas se haya dado atenci6n de cantidad que 

a las de calidad. Sin embaryo, al transcurrir el tiempo y ace~ 

tuarsc la sobreexplotaci6n, se ha extraído agua proveniente de 

mantos acuíferos que son poco pcrmoables; por ello este tipo -

de agua permanece mucho tiempo en contacto con formaciones geo-

15gicas, las cuales contienen substancias que son disueltas por 

el agua y alteran la calidad química del líquido. El crecimien 

to urbano también degrada la calidad del agua, al asentarse la 

población en zonas rocosas y permeables de la Ciudad, donde ~u-

chas veces se carece del servicio de drenaje; las aguas resi--

duales pueden contaminar directamente el acuífero o el aqua je 

lluvia que escurre y lo recarga. 

El sistema de drenaje se ha dislocado alt~r&ndose las -
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pendientes de manera tal, que la eliminación del líquido cloa-

cal se cfectGa con dificultad un el periodo de sequía y ha sido 

la causa de graV•JS inundaciones de la Ciudad. .:n los GlLimos 

años, los colectores se asol'lan rápiddmente por el defect:uoso 

escurrimiento ele agu¡¡s negras y cada v1•z son más frecuentes las 

roturE?s; constituyendo una amenaz¡¡ constante para la salud de 

la pobl'1ción. 

Debido al hundimier1to de la supt?rficie, la desernl:ocadu

ra de los colectores al Gran Ca:1al de Desa9ue, que al princi·)iO 

del siglo tenía una pendiente de 19 cm/km, actualmente ha des-

cendido a 4.0 mts. en los Glti~os años, para salvar el obstácu

lo que ello significa al funcionami«nto del sistema, ha sido ne 

cesario instalar una estación de bombeo a cada salida de los 

conductos principales de la red de drenaje y otros en puntos es 

tratéyicos de la Ciudad. 

La incapacidad del drenaje del Gran Canal obligó, que -

de 1973 a 1975 se construy~ra una parte muy mlnima del Gran Ca-

nal de la Ciudad; el drenaje profundo constituye la columna 

vertebral del sistema, y de su desarrollo y terminación depende 

en buena meditla la infraestructura de drenaje que se requiere -

construir en cada zona, ~!entras mis se retrase su terminación, 

habr& que recurrir con mfis frecuencia a soluciones que deberán 

llevarse a la pr&ctica en el corto y mediano pla~o en los dlfo-
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rentes rumLos de la Ciudad. 

Las inversiones para reparar todos estos daiios ~;erán ma 

yores a medida que pasa el tiempo: esas erogaciones reprcscncan 

para la Ciudad de M6xico ~na carsa econ6rnica considerable que -

tiende a crecer y esta carga, en una u otra forma recae en sus 

habitantes y en general lesiona buena parte de la economía del 

pais. 

1. 5. IMPORTANCIA DEL AGUA FH EL DESARROLLO ECONOMICO DEL 
VA LLE-DE·M-EXffff:··---·· ····--·-----------

El agua como recurso natur~l renovable, juega un papel 

muy importante dentro del proceso de crecimiento económico del 

Valle de México, debido al carácter y cualidades que la hacen -

indispensable para cualquier proceso o actividad, siendo vital 

su uso como alimento básico de la población para el riego de 

los cultivos dentro de la agricultura, en la prestación de ser· 

vicios y en la elaboración de productos alimenticios, etc ... 

En otros t&rminos, sin agua se detiene cualquier actividad del 

hombre y se pone en peligro su existencia y la de las especies 

que le rodean. 

Se estima que la producción de las fuentes de abastecí-
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miento de agua operadas por 01 Departamento del Distrito Fede--

3 ral es del orden de 28.705 m /seg. y las f•1entes operadas p':lr -

el Gobierno del Estado de M6xico son del orden de o.e m3 /seg., 

increment<tdas en 1 .o m
3 
/seg. que 'éste recibe del acueducto del 

Río Lerma con lo que se llega a un caudal de 9.8 m
1 /seg. 

La Comisi6n de Aguas del Valle de México produce act~a~ 

mente un caudal de 22.G45 m
3
/seg., ad,;m5s del a<1ua potable, se 

aprovecha en el ~rea Metropolitana el ayua captada del drenaje 

y la cual se trata para su utilizaci6n en diversos procesos in-

dustriales que no requieren do agua potable y fundamenta!mente 

en el riego de &reas verdes. La producci6n de agua potable de 

las distintas fuentes de abastecimiento alcanza un volumen de -

61.150 rn
3
/seg. 

La demanda presenta el siguiente comportamiento; clasi 

ficada en tres grandes grupos, de acuerdo a su uso serla la si-

guiente: se requiere de 216 lts/hab/dla para uso doméstico, de 

74 lts/hab/día para uso industrial y de 70 lts/hab/día para el 

comercio y los servicios. Cabe aclarar que estas muestras se -

tornaron a nivel de consumidor, por lo que ya se incluyen ~as p~ 

sibles fugas que p~dicra haber en la red de distribuci6n, as! -

la dotaci6n total es <le aproximadamente 360 lts/hab/dia, esta -

dotaci6n podrá variar en el futuro dependiendo del grado de con 

ccntraci6n industrial y de lan acciones para mejorar el uso y -
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consumo del agua, asi como pura cli11inar las fu~•as de agua en -

lu red de distribución, 

Otro factor importante que puede hacer variar la dotl 

ción en un futuro, es la conciencia de la población sobre el 

uso racional del agua en una zona con enormes prohleAas da aba! 

tecimiento de agua, es absurdo e imperdonable que aGn muchoJ de 

los habitantes de esta ~norme iona urbana se permitan el l~jo 

de lavar sus automóvileG con man<JUP.r•l y ésto como con:>ecuencia 

de la jdea que tienen, de que el agua es un recurso abundante e 

inagotable, originando con ello un descuido en su uso y explot! 

ción durante mucho tiempo. Atlem¡s, buscando dar soluci6~ a los 

problemas de inundaciones de la Ciudad, se han tomado me<lldas -

~ 

para la desecación total o pareja! de los lagos de Texcoco 

Zumpango, Chalco y Xochimildo, rompi6ndose con ello el eq~ili--

brio ecológico establecido por la naturaleza, agurliz;,ntlo "l 

avance de la flora desértica y originando tormentas de polvo -

que azotan a la gran Ciudad. 

Adem&s, la concentración de las actividades industria--

les y administrativas en el Arca Metropolitana, es uno de los -

problemas m&s graves que confronta actualmente el país. 

* Actualmente se ha llenado de agua tratada buscando regene-
rar el medio ambiente. 
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En 1930 la Ciudad de M6xico tenía 1.6 millones de habi

tantes y toda el &rea conurbada se encontraba dentro del Distri 

to Federal; en 1970 ya no se podía hablar de la Ciudad de ~6xi 

co, sino del Area Metropolitana de ésta. ya que su 5reo urla1·a 

desbordaba sus fronteras políticos y una parte de ella se ubica 

ba en el Estado de México; en ese enlo11c.::s, su población era -

de 8.2 millones de habitantes; 

15 millones de habitantes. 

en 1980 su población rebasa los 

Esto h3ce ver, que en 10 años se ha tenido que cons

truir el mismo volumen de servicios que en los cuarenta afias an 

teriores. En el caso particular del abostecimiento de anua, la 

situación es mucho m&s grave, pues obviamente las obras m&s ba

ratas ya est&n construídas y es necesario ahora llevar a cabo 

aquellas cuyos costos son actualmente muy elevados y requieren 

de inversiones cuantiosas. 

La situación se complica cuando se toman en cuenta los -

problemas de hundimiento y agrietamiento en el suelo y edifica

ciones respectivas, las cuales se manifiastan con mayor incide~ 

cia en Tlalnepantla, Ciudad ·Satélite, Ec:hegaray, /\tzcapotzalco, 

Chalco y el hundimiento del centro de la Ciudad de 50 cm. por -

afio, adem&s de los dafios que sufren las redes de distribuci6n -

de agua, el drenaje profundo y el hun<limiento d0 los edificios 

que han sido piloteados. Esto como consecuen~ia del proceso de 
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consolidaci6n provocado nor el bombeo en los acuíferos del sub-

suelo, 

Por otra parte, Jos Valle~ de Tcluca e Ixtlahuasa se es 

tln desarrollando rlpidamcntc, tanto 011 El aspecto industrial -

como damogrlfico, incrcment5ndose irremediablemente el c~nsu~o 

de agua para uso dom~9tico, industrial, en el comercio y 10s 

servicios en general, lo que obliga a prever mayores requeri

mientos de este recurso en las &reas mencionadas, lo c11al redun 

dari e11 una explolaci6n m5s intensiva de Jos mat1tos acuíferos -

de esta& regiones, aunado al incremento domoqr5fico de la 2ona 

Metropolitana que cada dla que paoa exige mayores volGwene& Ce 

agua. Es do esperarse q11e se dª 11na situaci~n rle sobrcexplota-

ci6n y escasez de este recurso. 

Fara poder dar soluci6n a esta problem&tica se rcq·1ierm 

de una concientizaci6n de la poblaci6n que habit~ toCa el 5rea 

conurbada de la Zona Metropolitana, sobre el u~o y consumo d~l 

agua, el cual debe ser más racional, usindose la cantidad míni

ma posible para lnn necesidades vitales de la poblaci6n, redu-

cir o acabar el desperdicio,. reducir al rnlnimo lan fug~s exis-

tcntes en las redes de distribuci6n, a travlD de la caor<lina- -

ci6n de las autoridades responsables de esta tarea con las jun

tas vecinales, para que estas reporten de inmerlialo cualquier -

falla o fuga que exista. 
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Adem§s de lo anterior, se debe controlar la producci6n 

directa de agua que llevan a cabo empresas y personas a nivel -

particular (todos los pozos que manejan las empresas privadas -

y los propietarios de las grandes residencias), cuyo cons\Jmo no 

es controlado de manera estricta por ninguna dependencia ofi- -

cial, ello incrementa hasta cierta forma la sobreexplotaci6n 

que se ha hecho de los mantos acuíferos exi~tentes en la Cuenca 

hidrológica del Valle de México. 

Este consumo a nivel particular que se lleva a cabo óe-

be ser controlado por las distlntas lnstancias (Departamento 

del Distrito Federal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hi--

dr&ulicos y por la Comisión de Aguas del Valle de México) para 

evitar el derroche y mal uso de este recurso, el cual es vit~l 

para el'desarrollo de cualquier actividad del hombre. 

1. 6. LEGISLACION SOBRE DOTACION Y EXPLOTACION DE AGUA EN EL 

La explosión demográfica y el crecimiento de la pobla--

ción urbana en el país a partir de 1924, bajo el régimen del G~ 

neral Plutarco Elías Calles, provocaron que la demanda de obras 

para el abastecimiento de a~ua potable se incrementaran y éstas 

pudicra11 ser sntisfcchau s6lo en forma parc:Jal, Jlttesto que se -

adolecfn de una politicn hidr&ulica que pudiera satisfacer en -
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pleno la demanda que en forma emergente reclamaba la socjedad. 

Las diversas iniciativas que en eso período existieron 

con respecto a obras de agua potable, fueron canalizadas a tra

v~s de la Dirección de Ingeniería Sanitaria de la Direcci6n do 

Salubridad, y cabe también hacer mención que en el año de 192r, 

se creó la Comisi6n ~acional de Irrigaci6n, la cual viene a me

jorar el aprovechamiento do las aguas del territorio nacional y 

dicha Comisi6n fue el origen de la Secretarfa de Recursos Hi- -

drlulicos, la cual se formó como tal en 1946, y que tuvo entre 

sus funciones el abastecer de agua potable a la kep6blica Mexi-

cana; también en ese mismo período (1929) se fundó el Departa-

mento del Distrito Federal, institución que se encargó de diri

gir y canalizar la explotación y dotación de agua potable a la 

Ciudad de M&xico. 

No es hasta el año de 1956, cuando siendo Presidente de 

la República el c. Adolfo Ruíz Cortinas, fecha en que se conso

lidó el Reglamento en Materia de Aguas del Subsuelo. 

La explotación de los mantos acuíferor. en la Rep~blica 

Mexicana y sobre t'odo en el Valle de Méxl.co sn estaba dando en 

forma desmedida e irracional y fue precisamente esta situaci6n 

la que obligó a las autoridades Federalnr. a buscar un mecanis

mo de ley que otorgara derecho~ pero tambifin obligaciones zohre 
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la explotaci6n de las aquas dvl suLsuelo a fin de evitar una so 

breexplotaci6n en aquellas regiones donde ya no era posible qt:e 

se siguiera dando, puesto que de seguirlo haciendo se hubiera -

incurrido en una políti c.:a irrcspo11sable en la materia, trayenco 

con ellu cousecuencias más graves para la sociedad. 

De hecho todo el reglamento de ley, en materia de aguas 

del subsuelo, gir6 en torno a la pre~ervaci6n de los mantos acu! 

feros¡ para este caso se sefialar5n los artículos que tienen ma 

yor relevaucia y repercusión, sobre todo en lo que concierne a 

la dotación y explotaci6n de agua en el Valle de Maxico. 

En el ~rtr~ulo 9 del reglamento sobre el establccimien-

to y control de las zonas vedadaF, se estipula que; se denomi-

nan zonas de veda aquellas regiones en las que por sus condici~ 

nes hidrol6gicas o por consideraciones de inter&s pGblico, que 

el Ejecutivo haya decretado o decrete la prohibición temporal o 

condicional para realizar nuevas obras de alumbramiento de las 

aguas del subsuelo. 

En al articulo 10 estipula¡ cuando los estudios reali-

zados por la Secretaría de Recursos HidrEulicos, ya sea por in~ 

ciativa propia o a petición de autoridades federales o locales, 

empresas descentralizadas o sectores populares importantes de -

la regi6n, se desprende que ue afectan los aprovechamientos 
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existentes o se corre el peligro <le ágotar los acuíferos o en -

cualquier caso en que los muchos alumbramientos resulten perju

diciales para el interls pGblico, la Secretarla propon<lr& al 

Ejecutivo Federal la veda correspondiente limitada a la zona o 

región que se considere necesaria. 

Las zonas de veda por 5US carscterísticas pueden ser 

clasificadas en (art. 11) 

1. Zonas de veda en las que no es posible aumentar 

las extracciones sin peligro de ab&tir o agotar 

los mantos acuíferos, 

2. Zonas de veda en las qu0 la capacidad de los ~an-

tos acuíferos s6lo permite extracciones para usos 

domésticos. 

3. Zonas de veda en las que la capacidad de los ~an-

tos acuíferos permite extracciones limitadas para 

usos domlsticos, industriales y de riego. 

Dada la situsci6n de sobreexplotación de los acuíferos 

que ya existía, tanto en la Ciudad como en e! Valle da México; 

el artículo 23, señala que las solicitudes para poder perforar 
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pozos* dentro del Valle de México, se entregarLrn ¿¡.[ Departa11e~~ 

to del Distrito Federill para su ebtudio y análiuis y conceder o 

no el permiso correspondiente. Asimismo, la Secretaría de Re--

cursos Hidráulicos solici.t.:iría del Gobier110 del Estado corres--

po11diente los puntos de vista de las solicitudes; de aprobarse 

por ambas partes, la Secretaría de Recursos Hidráulicos debía -

proceder de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento. 

a) El Departarnenlo del Distrito podría perforar aque

llos pozos do los que se tuviera necesidad para to 

dos los servicios municipales de abastecimiento de 

agua (público, doméstico o industrial), dando el -

aviso correspondiente a la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos. 

b) Se negó toda solicitud presentada por particulares 

para la perforación de pozos para riego corno para 

abastecimiento de agua a nuevos fraccionamientos y 

terrenos, pudiendo el Defartamento del Distrito Fe 

deral, de acuerdo a sus posibilidades, proporcio-

nar este servicio de sus propias fuentes de abaste 

ci.mient:o. 

el Los permisos solicitados por particulares para usos 

*Municipales Gnicamcnte. 
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dom~sticos exclusivamente, excluyendo expresamen~e 

de este caso los que presentaron las empresas frA~ 

cionadoras debieron sujetarse a la condición y co~~ 

probación estrictamente de que las aguas se destina 

ran exclusivamente a usos dom6sticos del permisio-

nario. En este caso deberla obtenerse el permiso 

del Departamento del Distrito Federal por lo que t~ 

ca a lo dispuesto por su ley de Hacienda y el reqis 

tro correspondiente en la Secretaría de F.ecursos lli. 

dr§ulicos, quedando sujetos a la vigilancia de am-

bos. 

Los permisos contemplaron además de las iudicaciones que 

requieren la ley y este reglar.iento, los siguientes datos (artí

culo 24). 

I Características y especificaciones de la construc-

ción de las obras que se autorizan. 

II Características del equipo de bombeo, en su caso, -

incluyendo espe~ificacioncs respecto de ademe y con 

ser.vación de los pozos. 

III Gasto máximo instant§neo volumen anual autorizado -

y rigimen de aprovechamiento de las aguas alumhra--
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das. 

IV Obligaciones a cargo del permisionario: 

1. Ejecutar las obras que ordene la Secretaría p~ 

ra: 

a) LiMitar los gastos a los autorizados. 

b) Mejorar las ubras realizaá~s. 

c) Dispositivos aprobados para aforo, 

d) Colocaci6n de disrositivos adecuados para 

la lectura de niveles. 

2. Compromiso de aceptar las normas relativas a · 

la operaci6n de las obras autorizadas especia~ 

mente en materia de épocas de bombeo, horas 

diarias do extracción, etc., así como las nor·· 

mas reglamentarias, para acatar los reglamentos 

de veda que se llegaron a decretar. 

3. Compromiso de no modificar sin previa autoriza 

ción de la Secretaria de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos, la naturaleza o aprovechamie~ 

to de las aguas, localización, capacidad de 

los equipos y además, condiciones en que se hu 

bieran autorizado las obras respectivas. 
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4. Compromiso de no ceder a título generoso e gr~ 

tuito, el agua alumbrada, sin previo permiso -

de la Secretaría, comprornetiindose a ernpl~arla 

únicamente para los fines para lo que fue auto 

rizada la obra de alumbramiento. 

V Plazo para ejecutar las obras y forma en que debe

rán realizarse. 

VI La obligación de presentar proyecto de la obra o -

pozo para aprobación de la Secretaría. 

VII Comprorni~o de ejecutar el sondeo eléctrico del po

zo, si la Secretaría de Recursos Hidráulicos lo es 

tima convenienie. 

VIII Además, las especificaciones especiales o locales 

que la Secretaría estime convenientes en los pe=m~ 

sos. 

De hecho, este reglamento de la ley tuvo vigencia dura~ 

te toda la década de los sesentas y el primer año de la de los 

setentas, pero nuevamente las circunstancias del país, hacen -

exigible una nueva ley sobre el tratamiento y dotación de aguas 

a las comunidades y ciudades del pa~s y es así como bajo la Pre 
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sidencia del Lic. Luis Echeverría Alvarez, el dia 11 de enero -

de 1972, se publica la nueva Ley Federal de Aguas. En dicha 

Ley, se incluyen articulas no considerados en el reglamento de 

ley del año de 1956 (dehido a las condiciones específicas del -

desarrollo económico que ob~ervaba el país durante esos años), 

la nueva Ley ampliada contempla 277 artículos a diferencia del 

reglamento que sólo contenía 70, 

Cabe hacer notar por otro lado, que los proyectos y 

programas sobre dot~ción de agua al Distrito Federal y áreas ur 

banas del Valle de Mexico eran contempladas por la S.R.H., a 

trav6s de la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle de M~

xico¡ la cual fue creada el 19 de junio del año de 1951, debi

do a la interdependencia que esta Comisión tenía con la Secreta 

rra de Recurs~s Hidráulicos y al bajo presupuesto que se le asi~ 

naba,muy poco avanzó en el cumplimiento de dichos programas de 

abastecimiento,mientras que el explosivo crecimiento demogrlfi

co y de las áreas urbanas, así como el desarrollo industrial, -

provocaron un incremento acelerado en la demanda y consumo de -

agua, por tal razón era obvia la necesidad de elaborar un plan 

integral de abastecimiento de agua, estas motivaciones fueron -

las que dieron origen a la creación de la Comisión de Aguas del 

Valle de M&xico, decretado el 17 de agosto de 1972, conforme al 

artículo R9 fracción I de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos y los articules 2° y 7º de la Ley Federal 



52. 

de Aguas entre otros. • 

Este hecho en el Valle de M~xico es lo mis sobresalien-

te con respecto a la Ley Federal de Aguas. Para el año de 1977, 

en el período Presidencial del Lic. José López Portillo, confor -. 
~e a lo dispuesto por las fracciones XXX, XXXVIII, XXXIX y XL -

del artículo 35 de la Ley Orginica de la Administraci6n PGblica 

Federal, se anexó a la Ley Federal de Aguas el siguiente acuer-

do: que a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras PG-

• blicas , le corresponde planear, programar, estudiar, proyectar, 

construir, operar, conservar y administrar las obras de ca,ta--

ción de aguas del ~ubsuelo y la conducción y potabilización res-

pectivas, para los centros de potlación e industrias, cuando las 

fuentes de abastecimiento se encuentran en zonas donde no se ha-

ya decretado veda para la ex~racci6n y utilización de las aguas 

del subsuelo, limitándose en estos casos a comunicar a la 

S.A.R.H. la localización y características de la obra de capta-

ci6n construído y los "caudales de agua que se exploten, a efec-

to de otorgar la ~signaci6n o concesión correspondiente, in-

cluir los datos en el registro nacional de pozos, vigilar el 

comportamiento de los acuíferos y mantener actualizado el inven 

tario de los recursos del pais para fines de planeación • 

• Actualmente la Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecología, 



CAPI'l'ULO 11 

ORGANISMOS RESPONSABLE~ UE LA REGULACJOH DB AGUA 
EN EL VALLE OE MEX!Cü 

J,as institlJc:ionc::c.. qun 1~an c:ontrolado la ex~.raccjón, -

tratnmlanlu y suministro <le agua al Valle de M6xico, son nquc--

llas que de alguna form~ han estado vinculadas n la proLl~m&ti-

ca d'-'l abastccimic11to, coutrol y operución de las oLras de abas 

tecimicni.o de agun. 

hsí se tiene que durante la Colonia, es el U. Ayunta-

miento ele la Ciudad, la Jn:;tit.uc:iún respo1-.süble de esta gcstJón. 

En el siglo XIX y partu de la~ primeras d~cadas del siglo XX se 

asigna e~ta rcsponsabil i dad .ª la Dirección de Ins¡euicría Sani-

taria dul Departamenlo de SaluLrldad. 

Al crearse: el Departamento del Distrito Federal en el 

dfio de 1929, se le responsabiliza de esta labor y las ejecuta n 

través la Dirccci.6n Ge11ernl de OLraD rfibllc;1s y ln DirecciG~ 

de Agua.<.... y Sancamienlo en enante.> a la operación. P.0Bterio1:mcn-

t.c y par.1 ale11der los pro!Jlc.mas de agua potable y alcantüri.1.la-

do un la Ciudad, el l1cpa1:tamP1Jto del Distrito FerJl!ral crea la -· 

Dirt:cc.i.Ón de Obran llidri1ulicas. 



Cai;i simullá1H!ilmc:1te 1 el Gobierno Federal y d11r.'l:1L<! 

la gesti6n del Sr. Gral. Plutarco Elías Calles, crea la Co~isi6n 

Nacional de l r!~j CJi1C.i.Ó11, organ .i smo qi1t~ daría ori9e1. il la Sec:a:c·tt1-

rS:a de Hecu1t.,1s llidr5.uJicos y qui.! en 1977 se tra11sformürL.1 en la 

Secretaría de llgricul t.ura y !<.:cursos llidráulicos; 

dcncias surgen por la nece~idad <lc~structurar planes y progr&-

mas sobre el uso y racionalización at]ecuadil de los r'~cursos lii--

dráulicos del país. I~sa Secrc.:tai:ía a su vez, tratando de coa<ly~ 

var ~n la scluci6:1 de ia proLlcrn5tica del abastccirnic11lo <le ayua 

al Valle de MC:xicn, crea en el afio de 1953 la ComisiÓI! Hidroló

gica ~e la Cuenca del Valle de M6xico, organismo que inicia GUH 

actividades, olaLoraudo estu<li0s sobre el aLaslccirnicnto de agua 

a la Zona Metropolitana de Ja ciudad de M6xico, a largo plazo. 

En 1972 y como consecuencia del incremento da pobla--

ció1·,, conccnlrüciún iudu slr la 1 en un grado cJc densit1cJd fnora de 

toda prcdi.cción cicnbor<lnndo sus límit.cs polílicos, uniéndose e: -

varios Municipios del Estndo de México, y existiendo la nccesi-

dud de un orgnnisrno que asumiera la responsabilidud total de la 

extracción, se transfor111a la Comisión llidrolÓgica de la Cuenca -

del Villle de México en lo que en ln actualidad se dcHomi11a como 

la Conisión du A9uas de) Volle de M&xico, organis1t10 f¿¡cultado P~. 

ra prograwnr, proyectar, construir, operar y conservar Jas obrn~ 

que sean neccsnrias para el abastecimiento de agua a las po~la-

cioncn del V&llc de M~xico. 
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A su vez, el Departamento del Distrito Federal ha re 

forzado y ampJ.i..ido a los or<Janismos rcsponsablcr: de esta tarea, 

evtructuran<lo un plan hidrilulico uel Dii;trito ~'edcral, que en -.. 
coordinación co11 1a Comisión de Aguas del Valle de México y la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado -

de México, lo han estado llevando ¡¡ cabo. 

En los programas de gobierno de los reglmenes de los 

Presidentes José LÓpe~ Portillo y Miguel de la Madrid, se ha 

visto una preocupación por la problernStica que plantea la Ciu--

dnd de M0xicc. 

En el Plan Global de Deaarrollo, en el Plan Nacional 

de Desarrollo Industrial, en el Plan Nacional de Desarrollo Ur-

bano y en el Plan Nacional de Desarrollo (vigente) se plantea -

como lineamiento general Ja necesidad de evitar que el crcci- -

miento de la iona Metropolitana de la Ciudad de México, genere 

rnSs desequilibrios o rezagos en otras regiones del país. 

En lo referente al abastecimiento de agua, existe el 

planteamiento de explotar en forma racional los mantos acuite--

roz, mcjorür lan r•!dcs de Guministro, concluir las oLras de los 

Jtíos Cutza1n~la y Amacuzac, realizar m5s pcrforaci.oncs de pczos 

en las zonas que sea posible llev;ir a cabo, incrementar la cap~ 

cid1Jd de alr.rn.cenarnie11to y bombeo de agua, construir más plantas 



para pct¡¡biliz<tr el agua, ns! como lograr 1;1 cficicnc:Ja rJc los 

sistemas <le <listribuci6n del agua potable. 

ma de DcsarrolJ.o de l.a ~ona Mctropolitona ¿~ la Cíudaa de M6xj--

co y lle l.a Hcgi Óu Centro* 1 propone: hacer efectiva la <lcsconcc'll 

traci6n industrial de aqunllas plontas cuyas actividnrlcs l11cl--

den de s f ci v ora lJ l P me n Le en 1 a e a 1 id a •1 de 1 a \" id a , en e i' .u e o y c o!"!_ 

sumo de~ recursos 11aturales y energéticos del 'I'errilorio ele lu -

Zona Hctropol it.ana de la Ciudad de México, reafirmándose; estil -

disposici6n en el. Programa de Estfmulos para la Desconcentra- -

ci6n Territorial de hctividadcs Industriales•• 1 en el que se -

promueve la rcubicaciCn industrial fuera de la Zona III-A que -

co~rrendo el Vallo de M~xicu 

2. 1 • COMTSION DE AGUAS DEL VALLE VE MEXICO. 

SU CHE/\CJON. 

La Comisi6n de Aguas del Valle de M'xico, fue crcadn 

el d!a 17 de agonto de 1972, como un organismo t&cnico ndmjnis-

trntlvo dependiente de la Secrular!a de Recursos IIidrfiulicos***; 

a pnrtir ele cr;.;, f<,cha, absorbió a la antigua Comisión Hidrol69i-

* PuLlicado en el Diario Oficial de la PederaciGn el dfa 27 -
de octuLro <le 1983. 

** PuLlicadc en el DjarJo Oficial de la Fecleraci6n el dia 22 -
de enero <le 19~5. 

••·• Jloy Secretaría de /\gl'.icult.urr. y Hccursos llidréiulicor.. 
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ca de la Cuenca del Valle de M[xico. Los ohjutivos primordia--

lus de e&ta Comini6n so11: ¡>rogra11;ar, proyectar, construjr, op~ 

rar y con~--.C'rvar .las obras <JUC' b<!itn 11er.:c•.sur.ias para el ahusteci· .. 

miento du agua a las poblaciones del Valle de M~xico. 

FUNCIONES GBIJFH ICl\8 

Las funciones primordiales que a la Comisiln de Aguas 

del Valle de M&xico competen son: 

1) Realizar los estudios necesa~ios para programar 

y proyectar las obras de aprovechamiPnto de los 

recursos hidrfiulicos de la Cuenca del Valle du -

M&xico, esp&cíficamente el Arca Mctropolllana. 

2) Construir las obras correspondientes a los pro-

gramas y proyectos aprobados. 

3) Operar y conservar las obras de captaci6n que 

construya en las fuentes de abastecimiento y de 

acueductos para la cunducci6n del agua desde 

esas fuentes hasta los sitios que se fijen de co 

mún acuerdo entre la Comlsi5n y las autoridades, 

según sea el caso del Dcparta111c11to del Distrito 

Federal, lor; Estados y Hunicipion, en todos los 

poblados del Valle dn M6xico. 
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menclonados, las redes y otr;.s instalacioucs en el Distrito Fe

d~ral y en lan dum5s poblacicncs del Valle, son proycctcldas, 

conr.trul_ULI.!-;, nperadils y consr:·1-vadits por las autoridades del De-

partamento del Distrito Federal, los Estados y Municipios corres 

p()ndioutt!G. 

4) Celebrar contratos o convenios qua se requieran 

para la consecuci6n de las finalidades que moti

varon su creaci6n así como para prestar la aseso 

rla y el apoyo técnico que el Departamento del -

Distrito Federal, los°Cstados y Municipios le so 

liciten. 

Otro de sus objetivos, adcm&s de poder captar agua -

en su estado natural, tiene la facultad de poder conservar y a~ 

ministrar las obras que permitan aprovechar las aguas residua-

les que puedan ser utilizadas en difere~tes actividades.y sumi

nistradas después de ser traLadas. 

La Comisi6n da Ayuas del Valle de Mexico es una de -

las ocho Comisi0111?.s de la Sc,crctaría de Agricultura y Recursos 

llidráulicos, crí;adas para i11crcmcntar la agricultura, la indus

tria y el uso racional del aguo, así como para favorecer el de

sarrollo integral del país, en lo que a cuencas hidrol6gicas se 
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refiere, 

Cabe hacer menci6n, que el plan integral de la Comi-

si6u csl& dividido en dos partes: plan de acci6n inmediata y -

plan de acción mediata; el prinero pruv6 el suministro para una 

población de 17.6 millones de liabit-antcs y el segundo plan pre

vG una demanda para una población de 26.6 millones de habitan-

tes y que ser& de 109.3 m3/seg. para el afio 2010. 

El plan de acción inmediata es controlado por dos 

grandes residencias que son las encar1adas de vigilar, por el -

mantenimiento y operación de la batería de pozos y plantas de -

tratamiento que controlan. (Anc:m 1) 

2.1.1. RESlDCNClJ\ DE OPERAC!ON U0RTE 

La residencia de op~ración Norte est& ubicada en la 

parte Norte de la ciudad, para ser m&s precisos en la Colonia -

Izcalli del Valle, Edo. de México, Cuenta con siete ramales de 

pozos, un conjunto de pozos aislados y una presa y que se deno

ta de la siguiente manera: 

a) Ramal Teoloyucan. Construido durante el período 

1972-1975 ubicado en la zona correspondiente a -

101, Munic;ipios Tult.JllSn, Cuautitl.'ln, Tcoloyuc¡¡n 
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y Coyotepec (J.~exo 2), comprende una baLerla <le 

31 pozos pcrfcrados a una profundidad de 200 m., 

tiene una pro~uccl~n total de 1.3 m
3
/seg. be~mf! 

ciando a un tctal <le 432,000 habitantEs del Dis-

trito Federal y el Estado de M5xico. 

b) Ramal Atlamica. Construl<lo durante el perfo<lo -

de 1975-1977, cst~ integrado por 14 pozos, tbic~ 

do en la margen del Hlo Cuautitl&n, se extrae un 

caudal de 0.230 m
3
/seg., perforados a una profu~ 

didad promedio de 250 n. y beneficia una canti--

dad total de 52,000 habitantes. (Anexn 2) 

c) Ramal los Reyes F.c. Se construy5 durante el P! 

rlodo 1974-1977, y se proyect6 en dos. etapa&, la 

primera comprEnde la perforaci6n de 25 pozos, en 

la segunda etapa se perforaron 15 poaos adicion~ 

3 
les para alcanzar un caudal total de 3.340 m /s~.,· 

los to pozos est&n localizados en una linea par~ 

lela ~ pr6xirna a la vla del ferrocarril M&xico-

Pachuca, perforados a una profundidad promedio -

de 200 m. y beneficia a una poblaci6n de 040,000 

habitantes de la zona Norte del Arca Metropolit~ 

nu. (Anexo 3) 
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d) Ramal los Royt s, Línea Ecatepec. Se construy6 -

durante el pe1lodo de 1973-1975 1 comprende una -

batería de 16 pozoc, localizados en la margen 

del Canal de C astei:a 1 en los Munici.pios de Tult~ 

tl5n y Ecal~p~c, de di.chos poz~s se dispone de -

3 
un caudal de 1 .240 ~ /seg. perforados a una pro-

fundidad de 200 m. 1 el caudal es conducido a un 

tanque en Cerro Gordo, lugar donde es recibida -

por las autoridades del Edo. de M6xico, y entre-

gada a los Municipios de Ecatepec, San Juan Ix--

huatepec y a las zonas IV y V d~l exvaso de Tex-

coco, beneficiando a una poblaci6n de 40B,OOO ha 

bit.antes. (/\nexo 4) 

e) Ramal Tizayuca Pachuca. Este sistema de pozos -

fue conslruído durante el período de 1976-1970 y 

consta de una batería de 26 pozos localizados a 

lo largo de la Carretera M6xico-Pachuca, entre -

las Ciudades de Tizayuca y Pachuca, de &sla se -

obtiene nna producci6n de 2.7 m3 /sng., perfora--

dos a una profundidad promedio de 315 m., el ca~ 

clal 'es entregado a la planta de rebornbeo Coyote-

pee y poeteriormcnte a la Residencia tle Opcraci6n 

Norte, la cual Re distribuye a determinadas Colo 

nias del Area Metropolitana de la Ciudad de M&xi 
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co, beneficiando a un total de 648 1 000 habitan--

tes. (Anexo G) 

f) Ramal San Javier Pachuca. Fue construido en el 

periodo 1979-1981 y está integrado por una bate-

rfa de 5 pozos, localizados en la parte sur del 

poblado d~ Tizayuca Pachuca, perforados a una 

profundidad de 315 m., de estos pozos se obtiene 

un caudal. de O, 381 m
3 
/seg. 1 el destino del ag11a 

es el tanque "La Paz" el cual la distribuye a la 

Ciudad de Pachuc~ Hgo., beneficiando a un total 

de 96 1 000 habitantes de esa Ciudad. 

9) Acueducto Tizayuca. Ciudad Industrial. ~e cons 

truy6 durante el período 1979-1981 y está inte--

9rado por un total de 5 pozos ubicados .tambi€n -

en ·1a parte sur de Tizayuca-Pachuca, &stos vier-

ten su caudal en parte a las del Ramal Tizayuca 

Pachuca y otra parte es proyectada para benefi--

cio de la zona Industrial del norte de la Ciudad. 

3 El caudal proporcionado es de 0.023 m /se9. 

h) Pozos Aislados. Fueron construidos en períodos 

comprendidos entre 1974-1979, ubicados en diver-

sas partes del norte de la Ciudad, tienen una 
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producciG~ de 0.900 m
3
/ue9. 1 su pcrforaciGn va-

ría de profundirlacl, en total son 42 pozos que 

abilsteccu i.l pucLlot: pequeños, como algllnas indus 

trias. 

Presa Madin. Por Gltimo se tiene la Presa Madin, 

que tiene como finalidad el aprovechamiento de -

650 litros/seg. de aguas superficiales del Rfo -

Tlalnepantla, uu construcciGn est& proyectada p~ 

ra conseguir ~apti.lciones de agua de ~ejor cali--

. dad, Actualmente su producciGn es de 0.470 m3
/ 

seg., beneficiando a una poblaciGn total de 

156,000 habitantes y fue construÍda en el per!o

do de 1975-1977. En total la Residencia de Ope

raciGn Norte, produce un caudal de 10.504 m3 /seg, 

RESIDENCIA DE OPERACIOH SUR 

La residencia de Operación Sur 1 • se encuentra ubicada 

en la Colonia Loman Estrella, en la Calle de Paseo de Sicilia -

s/n, en el sur de la Ciudad; en esta residencia existen tres -

ramale~ o sist~mas
0

dc pc3os y algunos pozos aisladoe, los que -

se anotan enseyuida: 

a) Sistemas Pozon d~l Sur. Se construyG durante el 
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período de 1972-1974 y comprende 35 pozos que se 

encuentran localizados en diferentes zonas, este 

sistema propo~ciona un caudal de 3 m3 /seg., con 

lo que se beneficia a una pobl.ació11 de 720,000 -

habitartes de la Zona Sur del Distrito Federal. 

(Anexo 7) 

b) Ramal Tl&hudc-Netzahualcóyotl. Se construyó du

rante el período de 1974-1975 y consiste de una 

batcrra de 18 pozos ubJcados en la margen dere-

cha, perforados a una profundidad promedio de 

250 m. Producen u11 cuudal ele 1.6 m
3
/seg., el 

cual es inyectado a una planta de rebombeo loca

lizada on las faldas del Cerro La Caldera, el 

sistema de operación de esta planta es realizado 

por las autoridades del Gobierno del Estado de -

M&xico, para su correspondiente distribución de 

la zona de Ciudild NetzahualcÓyotl, !Jcneficiando 

a una po!Jlaci6n adicional de 600,000 habitantes. 

c) Ramal Texcoco-Peftón. Est& integrado por 7 pozos 

ubi~ados en el Lago Nabar Carrillo, con una pro

fundidad promedio de 250 rn., produce un caudal -

de 0.410 m
3
/seg., el caudal es conducido y entE~ 

gado al Departamento del Distrito Federal el 
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cual la distri~uyc en gran parte de la poblaci6n 

de Texcoco, E~o. de Mfixico. 

Pozos aislados sur. Se encuentran diseminados -

en todo el sur de la Ciudad, alcanzando el total 

de 12 pozos, antes ~uc nada la producci6n de es-

tos pozos est' destinada a pueblos muy pcqucfios, 

colindantes con la Ciudad de M&xico y su produc

ci6n es de 0.490 m
3
/se9., perforados a difere11-

te profundidad, como consecuencia de su difer~n-

te ubicación. 

La producción total de la Residencia de Operación 

Sur, equivale a 5.5 m3/seg., por lo antes expuesto, tanto la ba-

tería de pozos de la Residencia de Operación Norte, como los de 

la Residencia de Operación sur, constit~yen el plan inmediato -

de la Comisión de Aguas del Valle de México 1980-1985. 

PLAN MEDIATO 

Para el desarrollo del plan de acci6n mediato, en lo 

que se refiere al abastecimiento de agua potable al Arca Metro-

politana de la Ciudad de México, se han tomado en cuenta los di 

ferc11tes estudioE realizados hanla la fech~ en que se creó la -

Comisión de Aguas del Valle de México, ampliando los ya existen 
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tes, actualizando los que han sido necesarios y emprendiendo -

obras nuevas. El Plen de Acci6n Mediata, contempla traar agcas 

superficiales de fuentes ubicadas fuera de la Cuenca del Valle 

de Mfxico, en cantidad suficiente para atender la demanda en la 

regi6n, de 1981 al afio 2000 y poder reducir con ello la sobrecx 

plolaciÓ11 de los cli fcrc11tcs m.'lntos~ y reservas acuíferas en los 

Valles de Mlxico y Lcrma, por consiguiente tratar de rostablc--

cer el equilibrio ecol6gico de los mismos. 

Tras minuciosos anSlisis de abastecimiento de agua -

potable, la Comisi6n Ja Aguas del Valle do M&xico, en todos los 

casos considcr6 la factibilidad hidrol6gica, sanitarla, tGcnica 

en gcueral, política, económica y financiera y seleccionó entre 

quince cuencas vecinas al Valle de M6xico las de los r!oa Cutza 

mala, Amacuzac y Tecolutla. 

3 El proyecto Cutzama~a captar~ 19 rn ~seg; de agua de 

las presas, Villa Victoria, Valle de Bravo, Colorines, Chilesdo 

y el Bosque, Este proyecto consta de tres etapas, la primera -

entr6 en operación en Mayo de 1982 proporcionando un cau<lal de 

4 m
3
/seg. y la segunda etapa en el mes de Agosto de 1985 con un 

caudal de 2.561 m
3
/aeg. 

El segundo proycato, el Alto Amacu2ac, ubicado en las 

sierras del Estado de Mor-:!loi:;, los tral.n.jon apenas empiezan a -
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realizarse y se espera la pr0?orcidn do un caudal de 11 m3 /seg. 

Por Gltimo otro proyecto contemplado es el del Río Tecolutla, -

ubicado en el Estado de Veracruz, del cual se espera obtener un 

caudal de 22 m3 /seg. 

2. 2. DEPTIR'l'TIMF:N'l'O DEI, L!S'l'HJ.::'O FEDERAL 

Las autoridades hjdr&ulicas del Departamento del Di~ 

trito Federal trabajan en la aplicaci6n de planes, programas y 

metas instrumentados dentro del Sistema llidr&ulico del Departa-

mento del Distrito Federal; cuya finalidad primordial consiste 

en proporcionar calidad, cantidad, preoi6n adecuada, agua nece-

saria para la salud, el biencetar, la producci6n y los servicios 

Municipales. 

El Sistema llidr&ulico operado por las autoridades del 

Departamento del Distrit9 .Pei?tz:ra,l. 1,o integran 10 mil trubajado-

res, millones de kil6metros de tubería y por una gran cantidad -

de obras civiles e instalacionea electromec&nicas. •rodo este -

conjunto de elementos se conjugan en la lucha para lograr el 

abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

H6xico (ZMCM) 1 pues los viejos problemas de la ciudad, el ere-

cimiento acelerarlo y el hundimiento del suelo, tienen ahora un 

nuevo compafiero¡ la dependencia de fuentes de abastecimiento -

cada vez más lejanas. 
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De esta manera para dotar do agua suficiente al Dis

trito Federal con la cantidad, la calidad y la oportuniCad re-

queridas, es necesario tomar e11 cucntil una gra11 diversidad de -

fact~rcs t5cnicos, politices, jurídicos, administrativos, econó 

micos y sociales. Todos ellos aumentan la complejidad de las -

acciones requeridas. 

Bl Departamento del Distrito Federal, como organismo 

responsable de la extracci6n, tratamiento y conducci6n de agua 

para satisfacer la demandü creciente de la población, eli.l>ora -

proyectos para la cxplotaci6n de los mantos acuíferos subtercS

ncos y tambiGn el tratnniento de las aguas superficiales. P~ra 

llevar a cabo esta labor y coordinar sus programas, metas y pr~ 

yectos, ha estructurado el Sistema Hidr&ulico del Departamento 

del Distrito Federal, el cual responsabiliza pa~a su ejecución 

de éste, a la Dirc,cción General de Construcci6n y Operación Hi

drSulica, la cual realiza los trabajos de perforaci6n de pozos 

y las obras para la conducción, tratamiento y potabilización 

de 1 agua extraía ad el s .ibsu·e lo, ·captada de inarian ti a les y a ven i.~

das. Contratando para lograr este objetivo una gran canti.dad -

de empresas proyectistas, su~arvisoras y conatructoras, con el 

objeto de agilizar loe trabajos de exploraci6n, conatrucci6n, -

tratamiento y potaLili.zaci6n del agua en el menor tiempo posi--

ble. 
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Pesafortun<1ai.lmentc y cCH.10 efecto del alto increm<-,i.t.0 -

poblacional en la región, 0sto hil 1:cs;;l t;,~lo :i.J~E"nf ir iente y se ·· 

han estado tomando medidas para la rch2bilit.arien de pozos, trie 

taci6n y conducción de aguas do zcnas lejanas, para poder cubrir 

aunque Bcu de maneru parcial, la dcmanrla en el c::innurnt> de agua. 

Del volumen de agua que se consume en el Area Metro

politana de la Ciudad de M6xico, el Departamento del Di~trJta -

Federal sólo suminiotr~ el 46.94i, el 37.031 es prcporciu~aJc -

por la Comisión de hguae del Vulle de Mlxico como agua en blo-

que. Este organismos es dependiente de la Secretarla de Agricu! 

tura y Rebursos Hidr&ulicos. El 16.0Ji es suministrado por la 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del 2slado de ~6xico. 

En t&rmincs absolutos, la Direcci6n de Construcción 

y OperaciGn HidrSulica del Departamento del Distrito Federal --

controla los siguientes Sistemas: (Anexo~) 

2. 2. 1. S l S~'EMA CEN'l'HO. 

El Gisteroa Centro, opera a 96 pozos ttunicipales cuya 

capacidad de operaci6n es de 3.4 m
3
/scg., dichos pozos se en- -

cucntran diseminados en toda la Ciudad. 
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SISTEMA NORTE 

El Sistema Norte ~st&. integrado por 39 pozos perfor~ 

dos en la Cuenca Hidrol6gica del klo Chiconautla y 20 pozas de 

tipo Municipal, los cu~leo en su conjunto cuentan con una cava

cidad de opcrnci6n de 2.5 m
3 /seg. de ayua. 

2.2.3. SlSTEMl1 SUR 

El Sistema Sur cst& conformado de los distintos po--

zos perforados en los mantos acuíferos de Xochimilco~Mixquic- -

Xotepingo y 21 pozos Municipales, todos ellos dan una capacidad 

de surniniotro de agua de 7.7 m3/seg. de agua. 

2. 2. 4. S!STEM/I ORTEN'J'g ------

El sistema Oriente cuenta con .41 pozos Municipales, 

los cuales ne encuentran ubicados en el ~rea correspondiente al 

Pefi6n de los Bafion, proporcionando uno capacidad de operaci6n -

3 
de 1.7 m /seg. de agua. 

2. 2. 5. S!DTE!l/I PONJEN'l'E ------------

El sistema Poniente est& intcg~atlo por 18 pozon Mun! 

cipalcs y tambi&n por el caudal forMatlo por las aguas supcrfi--
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cialcs del Río de la Magdalena Conlreras, En su conjunto, este 

Sistema tiene unu capacidad de operaci611, para un suministro de 

0.7 m3 /ncg, de agua. 

2. 2. 6. J,~;HM/\ Y O'l'HOS 

El Sistema de Río Lerrnil est1Í integrado por las aguas 

superficiales del mismo, de los d!~tintos manantiales ubirvdos 

en el &rea y de los diferentes pozos particulares que operan en 

la zorra, todos ellos suministran al sistema hidr&uJico general 

3 un caudal de 12.705 rn /seg. de aguJ, 

Todo el conjunto de sis~cmas operados por la Dircc--

ci6n de Construcci6n y Operaci6n Uidr&ulica del Departaracnto del 

Distrito redera], proporcionan un caudal de 28.705 m3 /scg., los 

cuales equivalen al 46.94% del totdl de abastecimiento de agua 

que se entrega a la Zona Metropolitana de la ciudad de M~xico. 

se continGan ~on los trabajos de cxploraci6n, perfo-

raci6n, tratamiento y conducci6n de las aguas de otras cuencas 

hidrol6gicas, para cubrir de esta manera lá crecienLe dewanda -

de agua entre loo habitantes de esta regi6n. 

El nepartamento del Distrito Federal, a trav6s de la 

Direcci6n General de ConstrucciGn y Operaci6n llidr&ulica, rcci-
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be los caudales de agua de las distintas fuentes de abastecí- -

miento y con la finalidad de mejorar la calidad de las misma&, 

ha instalado de acuerdo a la distribuci6n de los diferentes •is 

ternas de operaci6n, plantas para la potabilizaci6n del agua, 

realizlndose en ellas los procesos de aereaci6n del agua para -

que pierda impurezas, la clarifica~i6n para mejorar su color, -

la cloraci6n en donde se le pone al agua determinada cantidad -

de cloro para elimi11ar impurezab, y la recloraciGn en donde se 

aplica nuevamente cloro al agua que aGn habi&ndosele puesto una 

cantidad de cloro, persisten en ella algunos age11tes contami~an 

tes. 

En su totalidad son 18 plantas potabilizadoraR, exis 

tiendo adem&s, 235 empresas pequefias en donde se desinfecta en 

forma individual al agua, en 227 se usa hipoclorito de sodio y 

en las 8 restantes se utiliza cloro gaseoso. 

Pasado este proceso de potabilizaci6n, el caudal de 

agua es introducido en una re~ p~imar~a de distribuci6n, ~ue 

co~vencionalmente est& formada por tuber!a de 0.51 m. a 1 .83 m, 

de di&mctro, cuenta con una longitud de 540 km. en su totalidad, 

incluyendo los conductos de alimentaci6n que la ligan con los -

tanqueH de regulaci6n. De esta red, pasa a otra secundaria, la 

cual está integrada por 11,700 km. de tuber!a con diámetro de -

10 a 40 cm., en la cual se distribuye .el agua que circula por -
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la red primaria, su operaci6n y mantenimiento cst& a cargo de -

las 16 Delegaciuncs Pol!ticas, siendo asesoradas por la Oircc--

ción General de Construcción y Opcraci6n llidr&ulica del Ocpart~ 

mento del Distrito Federal. 

Finalmente, para hacer Qlegar el agua a los usuarios, 

existen alrededor de dos millones de tomas en las cuales se mi-

de el consumo indiviJual del agua por cada una de ellas. 

A continuación, se puede observar el volumen con que 

colabora cada una de las instituciones que participan en el abas 

tecimiento de agua al Arca Metropolitana de la Ciudad de M5xico, 

No. de Sistemas 

6 

3 

2 

Volumen 

m3 /seg. 

28.705 

22.645 

9.800 

Dependencia que 
controla 

Departamento del Distrito 
Federal. 

Comisión de Aguas del Valle 
de México. 

Comisión Estatal de Aguas y 
Saneamiento del Edo. <le Ml
xico. 

Fuente: Datos esladíoticos proporcionados por las respectivas 
dependencias¡ D.U.P., C.A.V.M., S.E.A.S. 1985. 



74. 

corn;¡o;('lJE!ICIAS 

Como efecto del suministro enorme de agua a lus habi 

tantos de la Zona Metropolitana de la Ciudad <le M6xico, se in--

vierten grandes cantidades <le recursos financieros con el obje-

to de in¡¡talar equipos y plantas p;,1ra el tratamie11to ·de las 

aguas residuales, con la finalidad de que sean reutilizadas en 

diversas actividades que no requieran de pureaa, calidad y lim-

pieza del agua, debe de fome11tarse el uso del agua residual, ya 

que permjte la reducción del consumo del agua potable y se evi-

ta continuar.con el agotamiento de los mantos acufferos. 

En la actualidad, se cuenta con una red de 130 km. -
3 . 

de tuber!a de distribuci6n y un consumo de 2.5 m /seg. que re--

presenta la utilización del 59% de la capacidad instalada en 

las plantas de tratamiento de este tipo de aguas. 

Otro efecto bastante importante en relación a la pr~ 

hlcm5tica del suministro de agua a la población, es la alterna-

tiva de cómo desalojar el caudal del agua utilizada, ya que es 

indispensable considerar en forma integral ambos servicios (su-

ministro y desalojo de aguas residuales), como parte insepara--. . 

ble del abastecimiento de agua, se requiere prever de los me---

dios necesarios para la utili2aci6n del agua residual. 
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En otro aspecto, el objetivo primordial de la cons--

trucci6n de las obras de drenaje, es el desalojo de las aguau -

residuales, pero al mismo tiempo reducir al mínimo Jos cucharea 

mientes e inundaciones, buscando lograr el control cuando 6stos 

ocurran,"cl sistema de drenaje est& integrado por una red prim~ 

ria constitufda por colectores de ~O cm. a 3 m., cuenta con una 

longitud de 1.176 km, y va de Sur a Norte, descarga en varios -

puntan sobre los conductos instalados de Poniente a Oriente y -

se ha visto afectado por las obras del Sistema de Transporte C~ 

lectivo subterrfinco (METRO), ya que &sta se construye a las mi~ 

mas profundidades en donde se ubican los principales colectores 

en 4 y O metros de profendiddd. 

Una red secundaria de atarjeas, con diámetros de 30 

a 45 cm., tiene una longitud de 12,000 km., con tipo de alcant~ 

rillado combinado¡ es decir, en &l se fusionan las aguas resi--

duales y las pluviales que deoembocan en el sistema de drenaje. 

Tanto las redes primarias est&n expuestas a dislocarnientos y -

deformaciones provocadas por el asentamiento del subsuelo; es-

te problema y los azolveo provocados por el arrastre del suelo 

y la basura, dcasionan una ruducci6~ en la capacidad original -

de los conductos. Las dificultndes son de magnitud considera--

ble, se requiere de grandes inversiones para lograr desazolvar 

' la red de drenaje en un período <le mediano plazo. 
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2.2.7, SISTEMA GE!ll:HAL DE DES/\GUE 

La funci6n primordinl de eute sistema, consiste en -

_regular y desalojar posteriormente las aguas residuales y tam--

bi&n las pluviales a trav6s del tajo de Nochistongo, de los td-

neles de Tequixquiac y del portal ,ac salida del dren<1je profun-

do. Existiendo dos tipos de conductos para este fin, los que -

han sido entubados, como es el caso del interceptor y el emisor 

del poniente y los Ríos Churubusco y Piedad. El olro tipo de -

conductos son aquellos que se encuentran a ciclo abierto, los -

cµales son usados para la conducci6n del agua de lluvias¡ sin 

embargo, en su mayoría est&n contaminados por aguas residuales 

y basura, lo que provoca problemas de insalubridad. Ellos son: 

al norte se encuentran los Hlos Cuatepec, San Javier, Tlalnepa~ 

tla y Remedios; al sur el San Buenaventura, el Canal Nacional 

y el Canal de Chalco, estos cauces sufren uiutem&LicamenLe fisu 

ras, fugas de agua y fallas en los bordes, problema que se agu-

diza día con día a causa de los esfuerzos y deformaciones que -

se presentan en el subsuelo, a~c~&s su funcionamiento hidr&uli-

co es obstaculizado por las alcantarillas y puentes que atravi~ 

san la mayoría de dichos cauces. 

El drenaje profundo es el componente mis importante 

del sistema general de desagua, es afectado de manera mínima 

por los asentamientos del terreno y opera por gravedad, consti-
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~uando requieiu ~a cuantioma~ invcruioncM pnra HU concluei6n y 

ya que no hnn llevado n cabo lae dos primeras ctn 

paD y falla la tc:cern p11rn ~uc alcance una longitud de 145 km., 

u 1rn Y E z e o n i.: l u í do c 1 d rcq; 11 j o pro f u'n do a r i n a l es do 111 d á e ad a d ~' 

J.os novent<st;, dé1rll uun gr11n f lcxibiliclacl al de1H1Jojo de las 

ag•rnr; pl.uvJ1>.Jes en el Dii;trilu Fecler<'\1 1 aliviando 11dcn.iis a loH 

pJ:":inci.pnlus conducto::; del si~tc1;111 c¡<>ncral ele dc1>ague, as.í corno 

a la red primaria ~u colectores, 

mil d<:: dnin11jc de tal inn911ilud y <.:omplcjid11cl dependerá de su c;y-

rrecta opcrac16n. 

Bn ol futuro, os bastante importante tener presente -

la capac1da~ del sietaina para permitir un mayor crecimiento ur-

bono, que un necesario roducir la demanda de agua, por 111s dif! 

cultadee· cada d!a mayores para captarla y forma posterior tener 

que desaJ.oj<1rJ.a, Uobcr&n do controlarse y tomarso las medidas 

tidecu11cli;s par¡~ reducir. l.:'1 anarqu!a 011 ol ct:ecimionto de 111 Ciu-

dntl, runa proporcionar servicios en las partes altas de la zona 

poniente, our y norte, on cauccG, barrancas y vasos de prosas, 

es cada dfa rn&s difícil y coatoso, puna la Ciudad ele M&xicu se 

l1a ido convirtiendo en un¡¡ enorme oll;i que se hunde cont!nuanen 
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te y en forma diferencial, bajo su propio peso, 

Por ello, mientras rn's pueda reducirse la sobrcexpl~ 

taci6n de los mantos acuiferos, m&s durables scr&n las solucio

nes que se apliquen a los problemas de abastecimiento de agua y 

drenaje. 

2.3. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMTCUTO 

La Comisi6n ~e Agua y Saneamiento del Estado de Mlx! 

co, tiene s11 antecedente inmediato en el primer organismo que -

llevar& ese nombre, el cual fue uno de los primeros organismos 

que se cruaron durante el surgimiento del Departamento del Dis

trito Federal, con la finalidad primordial de proporcionar el -

suficiente abasto de agua deritro de la poblaci6n, operando lai 

obras en toda el Area Metropolitana a finales de la dGcada de -

los años veinte. 

En forma posterior desaparece dando origen a varias 

Direcciones Generales hasta llegar a lo que en la actualidad es 

la Direcci6n General da Construcci6n y Opcraci6n Hidr&ulica de

pendiente del Departamento del Distrito Federal. 

La Cornisi6n Eslatal de Agua y Saneamiento del Estado 

de M&xico, fun creada el día 20 dA Marzo de 1Y71, como organis-
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~o dependiente del Gobierno del Estado de M6xico, el día 10 de 

Julio de 1974 por decreto se transforma en organismo pGblico -

descentralizado co11 personalidad jurfdica y patrimonio propio, 

El enfcque que se le da, es la de operar y adminis-

trar los sistemas para el abasteci~iento de agua potable y dre

naje ya existentes. 

Sus funciones y objetivos de la misma, son el de pla

near y programar actividades para dotar, ampliar y mejorar el -

sumi11istro de agua potable y alcantarillado e intervenir en la 

prevenci6n y control de la contaminaci6n ambiental, buscando 

siempre el m5ximo aprovechamiento y utilizaci6n adecuada del 

agua. 

Su &rea física de competencia se localiza ~n los Muni 

cipios que conforman el Estado de México, dando prioridad a 

aquellos cuya densidad de poblaci6n y desarrollo industrial es 

mayor, como es el caso de los Municipios Conurbados al Area Me

tropolitana de la Ciudad de México y de aquellos que se encuen

tran en el Valle de Toluca. 

Opera diversos pozos que se encuentran distribuidos 

tanto en la zona conurbada al Distrito Federal, así como el 

corredor del Río Lerma en el Valle de Toluca, cuya distribuci6n 



es la siguiente: 

Ubicaci6n de los pozos 

Pozos aislados Area Metropolitana . 

Pozos aislados Municipios prioritarios 

Producci6n 

m3/seg. 

8.0 

1.0 
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Las poblaciones conurba<las que se benefician con el 

abastecimiento de agua que ofrece la Comisi6n Estatal de Agua y 

Saneamiento del Estado de Mlxico son las siguientes: 

Huixquilucan, Naucalpan de Ju&rez, Zaragoza, Tlalne-

pantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitl&n de Romero de Rubio, Tul-

titlán, Atizap&n de Zaragoza, Temacac, Coacalco, Teoloyucan, 

Tultepcc y Tepozotlán entre otros, cte. 
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CArITULO III 

USOS DEL AGUA EN EL VALLE DE MEXICO 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con distin--

tas personas: funcionarios respon.sables de organisrnos y depen-

dencias encargadas del abastecirniento de agua, ejecutivos de e~ 

presas de los sectores industrial y los servicios y las aplica

das a los habitantes de las comunidades cuya actividad princi-

pal es la agricultura, se pudo captar que en la regi6n, el agua 

es utilizada de manera intensiva debido al r&pido crecimiento -

econ6mico que se ha observado en el Arca Metropolitana de la 

Ciudad de M~xico durante los Últimos 35 años. 

En términos generales se puede clasificar el uso del 

agua en la región de la manera siguiente: 

1. Doméstico.- Utilizad~ por la p6blaci6n para b~ 

ber y para preparar sus alimentos y otros usos 

que reali~an en sus hogares. 

2. Agrícola y Ganadero.-Es utilizada para el rie

go de parques y jardines dentro de la Zona Ur

bana y para el consumo del ganado menor o rna-

yor dentro de la ganadería y en el riego de 
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cultivos en la agricultura; en este último -

caso tambi&n se llega a utilizar el agua resi

dual que ha sido tratada. 

3. Otros Usos,- Utilizada en oficinas públicas 

y privadas, rest~urantes, hoteles, lavanderías 

públicas, balnearios, etc. 

4. Industrial.- La industria hace uso tanto del 

agua potable como del agua residual tratada, -

t•niendb una gran importancia este recurso de~ 

tro del proceso de producción, ya que en la m~ 

yorla de las veces el agua utilizada requiere 

de especificaciones t&cnicas que vayan acorde 

al proceso mismo, variando &stas de manera con 

siderable de una rama econ6mica a otra; aun--

que existe la posibilidad de que el uso y cali 

dad sea uniforme en aquellas empresas que ela

boran un producto parecido. En t&rminos gene

rales, los requisitos de calidad son mucho m&s 

exactos para los abastecimientos de agua indu~ 

trial que aquellos abastecimientos de agua po-. 

table. 

Es recomendable, para evitar plrdidas en la produc--
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ción que las industrias, aGn contando con abastecimiento Muni

cipal, construyan sus propias obras de abastecimiento y las 

adapten de acuerdo a sus necesidades, por tipo y requerimientos 

t6cnicos para sus procesos de producci6n. 

De otra manera deber& be ejecutarse dentro del va- -

lle de México, acciones y políticas de descentralización indus 

trial en aquellas ramas de mayor consumo, o reducir los subsi

dios al sector, para lograr la eficiencia en los recursos uti

lizados por las instituciones responsables de esta tarea. 

3. 1 • USO DOMESTICO 

En el consumo que se hace del agua, existe desorien 

tación e irresponsabilidad dentro de la mayoría de los usua- -

rios, ello se debe a la creencia de que el agua es un recurso 

renovable e inagotable.· Por tanto no existe la preocupación -

de~tro de los habitantes de esta gran Ciudad de un posible ag~ 

tamiento de ella, la población sólo se preocupa en los perío-

dos de escasez y cuando no llega el preciado líquido a sus ho

gares. 

Por otro lado, se observa desigualdad en el consumo 

del agua entre las personas que cuentan con suficientes recur

sos económicos y aqu&llos que apenas obtienen ingresos para 
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subsistir, existiendo una brecha enorme que va de menos 100 li

tros-día por persona en los grupos de menores ingresos a mis de 

1 000 litros-día en aquellos de ingresos elevados y cuyo consu-

mo se convierte en desperdicio. En t&rminos generales, el pro-

medio de consumo de agua por uso domlstico con respecto al total 

del consumo registrado es del 47.2i. 

Para estudiar los usos del agua es indispensable c~ 

nocer el conjunto de ~suarios, la forma m&s directa la constitu 

ye el padr6n de usuarios*, por lo que para poder determinar el 

uso domlstico que so le da al agua en el Valle de Mlxico, es n~ 

ce~ario tomar en cuenta dos factores que son de suma importan--

cia: el tipo de vivienda y el nivel socioecon6mico de las ciu-

dados y pueblos que se encuentran dentro del Valle. 

En el primer concepto se tom6 en cuenta al Distrito 

Federal, como a los grandes centros urbanos que se localizan en 

la zona conurbada, las úreas habitacionales que existen en esta 

zona son de cinco tipos: 

a) Unifamiliar: se refiere a las zonas residen-

ciales, las cuales tienen los mis altos nive

les de ingreso que va mis alll del mill6n de 

* Padr6n de usuarios, 1980. 
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pesos al mes y donde cada habitante ocupa, 

en muchos caoos un irca de 250 m2 • El consu 

mo que se hace en este tipo de vivienda es -

de 1868 litros/día a 3 000 litros/día. 

h) Departamental: ~es el tipo de vivibnda más 

usual, el nivel de ingreso es un tanto hete

rog,neo, ya que depende de la ubicaci6n donde 

se ~ocalice el departamento y puede ser desde 

$ 100,000 hasta un mill6n, por lo que el con

sumo de agua es de 500 litros/día a 1 500 li

tros/día. 

e) Conjunto habitacional: está constituítlo por 

las unidades habitacionales que tanto el Go

bierno corno la Iniciativa Privada construyen 

para los trabajadores, .el nivel ~e ingresos 

fluct~a entre los $ 150,000 a $ 300,000, el -

consumo de agua se da en un promedio do 600 a 

800 litros/día, el área por habitante en 30 J. 

d) Plurifarniliar: vecindad "A"¡ este tipo de ha 

bitaci6n está constitu!do por viviendas de re 

yular tamaño que cuentan con una o dos recárn~ 

ras y que por habitante el Arca ocupada es de 
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12 a 15 
2 

m ' el consumo de agua para este tipo -

de vivienda es de 430 a 520 litros/día. 

e) Plurifamiliar: vecindad "B" es el tipo de vi- -

vienda m&s paupérrima, con ingresos económicos 

más bajos. 

En base al análisis que se ha hecho, se llegó a dote~ 

minar que el consumo doméstico de agua potable en el Valle de -

México, está en funci6n del ingreso familiar, características -

físicas de la vivienda y por la disponibilidad que se tenga jel 

agua, porque no es lo mismo el consumo que se tiene en las zonas 

residenciale~ al consumo que existe en las comunidades de Ciudad 

Netzahualcóyotl, 

La dotación promedio para usos domésticos es de 189 -

l/hab/dÍa; sin embargo, en el Valle de México suman varios mi-

llones de personas•, las que aún cuando cuentan con mejores con 

dioiones sanitarias desde que se logró instalar tomas en sus do 

micilios, reciben volúmenes diarios equivalentes a la tercera o 

cuarta parte de dicha dotaci~n. En estudios que ha llevado a -

cabo el Departamento del Distrito Federal, se encontró que la -

dotación del agua oscila, entre 40 l/hab/día en los estratos de 

• Padrón de usuarios, 1980. 
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menores ingresos, hasta 650 l/hab/día en los de altos ingresos. 

Estos últimos concentran la mayor parte del consumo doméstico 

del agua y la disminuci6n de ese consumo ayudaría a distribuir 

el agua en forma más equitativa. En los estratos de menor in--

greso ocurren pérdidas• importantes causados por la dificultad 

dc·contar con instalaciones sanit•rias adecuadas dentro de las 

viviendas; pero los consumos son bajos, ya que por su incapacl 

dad ec~n6mica, las familias clasificadas en esos estratos no 

pueden adquirir muebles y aparatos domésticos que utilizar. agua. 

Desde luego; con el incremento de los ingresos se tiende a 

aun>entar el consumo y reducir las pérdidas que son ocasionadas 

por servicios sanitarios en malas condiciones. 

Por otro lado, un gran número de personas que viven -

en malas condiciones, en asentamientos humanos dispersos, fuera 

de los límites considerados por los planes de desarrollo urba-

no, o en extensiones de colonias que ya contaban con agua, ca-

recen del servicio por las dif1cultades que se enfrentan para -

proporcionarlo, es decfr la carencia de drenaje, tomas dornici--

liarias, etc. Este fenómeno explica la razón por la cual sera 

imposible abastecer de agua al 100% de la población del Valle -

de México en los próximos quince años. Se estima que la única 

alternativa de solución a este fenómeno que ha sido ocasionado 

* El aseo de los sanitarios en desperfectos se hace en forma -
manual gastándose hasta 30 litros de agua cada vez que se ha 
ce uso de ello. 
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más que nada por la rnigraci6n rural estriba en dasconcentrar la 

industria a otras regiones del país. 

Los servicios de abastecimiento de agua potable a 

los pequefios poblados, son definidos de dos tipos, de acuerdo 

al tarna~o de poblaci6n y su nivel¡de ingreso: 

3.2. 

a) 

b) 

Urbanos aislados: comprende las poblaciones -

con importante desarrollo industrial, los cua

les se pretende evitar que lleguen a integrar

se al área conurbada, entre estos pueblos se -

puede hacer menci6n a: Zumpango, Uuehuetoca, 

Tepozotl~n, Cuautitlán y Melchor Ocampo, en el 

Estado de México. 

Los semiurbanos: formado por localidades pe--

queñas y aisladas que se pretende sigan mante-

niendo ese· status, entre ellos: Coyotepec, T~ 

pojaco¡ Atlamica, Visitaci&n, San Pedro, Pueblo 

Nuevo, en el Estado de M&xico, 

USO AGRICOLA Y GANADERO 

El agua es un valioso recurso para impulsar el creci 

miento y desarrollo econ6mico. 
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En la agricultura, es factor definitivo de la produc

ci6n. Este recurso se puede clasificar segdn su ubicaci6n; en 

atmosférico, superficial y subterrlnco. Por tanto, las condi--

ciones climlticas*, régimen de escurrimiento y características 

de permeabilidad del subsuelo, son los que determinan la dispo-

nibilidad do caudales para hacer ~osible la agricultura; ade-

mis la construcci6n de una infraestructura hidrlulica debo ser 

simultlnea a la organizaci6n de los ndcleos del medio rural pa

ra que con ello se puedan asegurar beneficios socioccon6micos -

en pro de la regi6n; por tal raz6n se hace indispensable inten 

sificar todas aquellas actividades tendientes al logro de un me 

jor manejo del agua, ya que en muchas regiones se hace un mal -

uso de este recurso que es limitante para el desarrollo de de-

terminadas &reas agrícolas del Valle de México, obviamente esta 

acci6n comprendería encausar de manera conciente y eficaz dete~ 

minadas obras y sistemas de riego, con lo que se lograrían dis

minuir las pérdidas y despilfarr~s que se hace ~e este vital lÍ 

quido. Es conveniente por otro lado, tomar en cuenta que la 

agricultura que se prlctica en el Valle de México, en ningGn mo 

mento se hace con la finalidad de autosuficiencia económica pa

ra la población, puesto que como se analiz6 en el primer capít~ 

lo, la sobreexplotaci6n que se ha dado a los mantos acuíferos -

del Valle, ha provocado que la corteza arcillosa del subsuelo -

* Precipitación Pluvial y medio ambiente. 
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se vaya asentando en forma contínua¡ por tal motivo, las tie

rras fértiles que antes existían se fueron erosionando y convi~ 

tiendo dla con día en menos productivas y m5s áridas, este ten~ 

meno induce a los habitantes del Valle de M6xico a que la prác

tica de la agricultura se de úni• ame nle mediante la precipita--

ción pluvial con la finalidad de all 1rse muy escasos recursos 

econ&micos, pues el resto del afio, la mayoría de la poblaci6n -

se la pasa trabajando corno obrero en fábricas más cercanas a su 

lugar de origen. 

Por lo que respecta al consumo de agua en el ámbito -

de la ganadería existente en el Valle de México, es relativamen 

te poco, puesto que no se puede hablar de ganadería en grandes 

proporciones porque no la hay; la que subsiste en realidad es 

poca. En la avicultura por ejemplo, bien es cierto que es una 

actividad productiva, altamente tecnificada y especializada, las 

mismas características de las granjas determinan que su activi

dad no pueda ser llevada a cabo dentro de la gran Ciudad de Mé~ 

xico, tampoco en la zona conurbada y lo poco que puede darse en 

los pueblos del Valle de México, más bien es para el consumo do 

méstico de los mismos¡ otro tanto sucede con la porcicultura, -

la explotaci6n ovina y la caprina. La producci6n ampliada se 

da en otras regiones del país. Existe una excepción respecto -

al ganado bovino productor de leche, debido a la gran demanda -

que existe en este producto dentro de la ciudad de México y mu-
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nicipios circunvecinos, se da la necesidad de mantener una ga

nadería intensiva, aún con ello el producto sigue siendo defi

citario, adern&s de que el costo de esta ganadería es sumamente 

alto. Para poder mantener este requerimiento en buen estado, 

se consumen cincuenta y cinco litros de agua por cada cabeza -

de ganado en el establo, cuarenta;y cinco litros por cada una 

y diez para la higiene del establo. De acuerdo a los resulta

dos obtenidos en encuestas llevadas a cabo en diferentes regi2 

nes del Valle de México, se observó que el consumo de agua uti 

lizada en el riego urbano, agrícola y ganadero, es del orden -

de·l 19 ,4% en relación del consumo t.otal. 

3. 3. USO lNDUS,-JHJ\T, 

El agua, elemento que la industria utiliza en gran-

des cantidades ya que en volumen sobrepasa por mucho a todos -

los materiales utilizados en los dis~intos p~ocesos de produc

ción, para la elaboración de producto~ de consumo. Normalmen

te se clasifica de acuerdo a las necesidades del sector y del 

uso que de él hagan: aguas de alimentación de calderas, para 

enfriamiento de materiales, para los distintos procesos de fa

bricación industrial y para propósitos generales. 

Siendo necesario que todo abastecimiento de agua a -

la industria sea suficiente y abundante para cubrir los reque-
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rimientos presentes y futuros, contar con el suficiente nivel 

de flujo y presi6n para satisfacer las mfiximas demandas, pro-

porcionar una protecci6n adecuada contra incendios y reunir Ja 

calidad apropiada para los usos finales. 

En t&rminos generales, !ª industria usa un~ mayor 

cantidad de agua en relaci6n a la que se utiliza para usos do

m&sticos en forma individual, por ello al instalarse cualquier 

empresa en determinada regi6n, debe evaluar dos cosas: la ca-

pacidad regional de abastccJmiento de agua pera cubrir cus ne

cesidades indispensables, su tratamiento para que cumpla ~on -

los requerimientos ticnicos necesarios para el proceso de pro

ducci6n específico y evaluar el volumen y efectos que ocasiona 

1·Sn los desperdicios industriales que se produzcan al entrar -

en operaei6n cualquier proyecto en cuesti6n. En promedio, el 

sector industrial consume un 20.5% del agua que ce utiliza en 

las distintas actividades en la Zona Metropolitana de la ciu-

dad de M&xico. (Anexo 20), 

J. 3 .1. GRANDES CONSUMIDORES 

Convencionalmente se han clasificado como grandes 

consumidores tle agua del sector industrial dentro del Valle 

de Mfixico, a aquellas empresas o unidades productivas que re-

quieren de grandes voIGmenes de eate recurso para poder 
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realizar sus procesos de producci6n, utilizando de 50 y mls we 

tr.os cGbicos por tonelada producida. (Anexo 11) 

Bajo estas premisas y respetando la clasific~ci6n h~ 

cha por la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto en materia 

de actividades econ6micas, He rel~cionan algunas actividades y 

productos que requieren de altos volúmenes de agua. 

A Nivel Nacional, se encuentra a los grandes consumi 

dores de agua en aquellas empresas que se dedican a la cxtrac

ci6n y beneficio de minerales metllicos. 

A Nivel Local (Valle de Mlxico) y Nacional, en las -

principales ciudades del país, los grandes consumidores se lo

calizan en las siguientes actividades: 

Producci6n de Ali~entos. 

Elaboraci6n de Bebidas. 

Industria Textil. 

Industria del Papel. 

Industria Química. 

Refinaci6n de Pctr.6leo. 

Industria Met&lica Blsica. 

Generaci6n de Energía El&ctrica. 
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A contjnuaciéín se- presenta una caracterizc.ción sot:-:e 

los grandes consumidores de agua en el Valle de México, 

Producci6n de Alimentos.- En la producci6n de ali-

mentas, la proporci6n de consumo de agua estar& determinada ~e 

acuerdo al tipo de bien a producir•y a la cantidad de la misna 

que requiera para su elaboraci6n. 

Elaboración de Bebidas.- En la elaboraci6n de bebi-

das se tienen varias líneas de producci6n; es el caso del embo 

tellado de refrescos, vinos, cervezas, jugos y otro tipo de al! 

mentes líquidos. Una planta embotelladora requiere de un gran 

volumen de agua, el cual utiliza de diferentes maneras, una Pª! 

te la usa para el llenado de las botellas o recipientes que uti 

lice para la presentaci6n de su producto, otra.para el lavado -

del envase y por Último utilizarl otra parte para usos genera-

les y alimentación de calderas, el volumen de consumo estarl su 

peditado al monto de producci6n que ha~a definido la empresa 

(Refrescos, Jugos, Cervezas, Vinos, etc.). 

Industria Textil.- En la industria textil, el agua 

usada en el proceso húmedo de los productos textiles varía de -

acuerdo a los distintos procesos que se usen y al producto que 

se elabore, por ejemplo en el procesamiento del algod6n desenc~ 

lado se usan 132 metros cúbicos, en el algod6n mercerizado 120, 
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en el tefiido b&sico 135, en el tefiido en cuba 142, en el tefii<lo 

desarrollado 108 y en el tejido de punto de ray6n 67 metros cG

bicos por tonelada producida. 

Industria del Papel.- En la industria del papel y d~ 

rivados, las cantidades de agua us~das en la fabricaci6n de pul

pa y papel var!a ampliamente, 6sto no s6lo se debe al tipo de f! 

brica y de los productos manufacturados, sino que tambi~n a la -

eficiencia con que el agua blanca se maneje y recupere. 

Industria Qu!mica.- En la industria qu!micn, se co~ 

sume una gran cantidad de agua y muchas de las empresan cuentan 

con sus propias fuentes de abastecimiento, las cuales a veces -

son de superficie y otras subterr&neas, algunas otras empresas -

utilizan el agua suministrada por los Municipios para todos o al 

gunos de sus procesos. Cierto ndmero de ellas recupera parte 

del agua para volverla a usar, normalmente la utilizan para sus 

calderas, para enfriamiento del proceso, como componente de al

gunos productos y para usos generales. 

Por Gltimo se cit~rl a la industria de refinaci6n de 

petr&lco, a la de mct&licos b~sicos y a la el&ctrica, como gra~ 

des consumidores de agua; la primera la utiliza para el refina 

miento del petr6lco en sus djstintos tipos de proceso y produc

tos, la segunda para enfriamiento y scrvicioH generales y lu 
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tercera no consume el agua, la utiliza como fuerza motriz para 

que las turbinas se muevan y hagan trabajar los generadores pr~ 

ductores de la energía eléctrica. 

Existiendo una gran diferencia entre la utili?aci6n 

que hace del agua una planta hidro.eléctrica y cualquier uso de 

la misma por cualquier otra planta industrial; y ésta consiste 

en que la industria•en ge~eral usa el agua en sus procesos de 

producci6n y para poder reutilizarla, tie11e que realizar todo -

un proceso de tratamiento para quitarle al agua las impurezas y 

contaminaci6n al entrar en contacto con los productos que se 

utilizan en el proceso da producci6n. Mientras que el agua ut! 

lizada en la generaci6n de onerg!a eléctrica puede ser aprove

chada cuantas veces sea posible, valiéndose para lograr este o~ 

jetivo, del tipo de relieve o desniveles del terreno para que -

otras plantas hagan uso de olla, pues el agua que se utiliza en 

este proceso no sufre alteraci6n de su composici6n qu!mica y 

puede ser aprovechada para el riego d~ cultivos agrícolas u 

otro tipo de usos que se consideren convenientes. 

3.3.2. MEDTl\NOS CONSUMID
0

01rns 

Se ha clasificado como medianos consumidores de agua 

a todas aquellas industrias o empresan que durante su proceso -

de producci6n consumen en promedio un volumen que va do 5 a 50 
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metros cúbicos por tonelada de producto obtenido. 

Siguiendo este criterio, se tiene la siguittntc rala-

ci6n de consumo de agua por producto producido; eno la produc--

ci6n de hojalata se usan 48 metros cdbicos, en el proceaamiento 

del coque 14, en la producci6n de mmpaques Kraft 34, en la ela

boraci6n de papel tapiz 24, en la producci6n de pulpa de papel 

mcclnica para periGdicos 3G, para procesar algod6n remojo 9, en 

el teñido directo de tela 48, para el teñido sulfurado 41, el -

teñido en naftol 34, metros cúbicos por tonelada de cualquier -

artículo producido. Tambi&n se ha considerado como medianos 

consumidores de agua a las empacadoras de productos agrícolas, 

tal es el caso del empacado de: alubias 95, betabel, maíz, ch! 

charo, calabacitas 9, chabacanos 30, duraznos y peras 25, espS

rragos 26, espinacas 60, ejotes 13, tomate 26, y uva pesada 21. 

Se requiere de esa cantidad de agua en metros cúbicos por cada 

100 cajas de artículos empacados. (Anexo 11) 

3.3.3, PEQUEílOS CONSUMIDORES 

Siguiendo los criterios anteriores, so ha clasific~ 

do como pequeños consumidores de agua a todas aquellas cmpre-

sas o unidades productivas que utilizan menos de cinco metros -

cGbicos de aguo por tonelada producida, en sus distintos proce

sos productivos. 
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A continuación se citan algunos ejemplos de produc-

tos que consumen esa cantidad de agua dentro de su proceso de 

produce i6n. 

Aceites comestiblos 22 litros/unidad, empacañoras -

de carne 2 100 litros/kilogrilmo, r;ast.ros. 2 100/kilogiamo por -

cada cien cerdos, corrales 600 litros/kilogramo por cada 400 -

metros cuadrados de extensi6n, calderas 16 litros/ H P, creme-

rías y productos lácteos¡ en estaci6n de recolcccl6n 1 520 li-

tros/tonelada, embotellado 2 100 litros, quesería 1 700, creme-

ría 970, condensación de leche 1 260, leche en polvo 1 260 y en 

servicios generales un promedio de 2 860 litros por tonelada 

producida. 

En empresas productoras de explosivos 750 litros/ki-

lo, en la elaboración de gasolina de 7 a 10 litros/litro, en la 

producción de jabón 2 000 litros/tonelada, tenerías 3000 litros 

por cada 50 kilogramos de cuero crudo, etc, (Anexo 11) 

3. 4. OTROS USOS -------I 

Son de ~iversa lndole los usos que se le dan al agua 

despu~s del dom&stico, industrial y el agrícola y ganadero, que 

son los m&s relevantes; la medición en cuanto a esos diversos 

usos, en la actualidad representa un problema para las autori-
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dades ya que resulta imposible establecerla, En base a un e3tu 

dio que llev6 a cabo el Departamento del Distrito Federal en 

1982, se encontr6 que existen tomas de agua que sirven a grupos 

de establecimientos similares en cuanto a sus patrones de consu 

mo¡ por ejemplo un cine con billares, taquerías y oficinas que 

se abastecen de la misma fuente o ~ambi&n se dan los casos en -

que en un bafio pGblico exista una peluquería, una fuente de so

das y un local para una lortillería, recaudcría, etc, 

Oc hecho, esta combinaci6n de usos es donde estriba 

la dificultad de mcdici6n¡ obviamente existe un gran ndmero -

de establecimientos que se encuentran bajo la misma situaci6n: 

bodegas, hoteles, servicios recreativos, bafios, lavanderías, 

edificios de oficinas, lavado de coches, etc. Los hospitales, 

escuelas, guarderías, clínicas y mercados dado su giro de acti

vidad, por lo general tienen tomas propias y muy independientes 

donde sí es posible controlar el consumo. En general, lo clusi 

ficado como otros usos representa el 12.9% del consumo total. 

3. 5. USO IRRllCIONllL 

Se han efectuado actualmente una serie de medidas 

con el fin de evitar el consumo irracional del agua en forma im 

1iorta11te. A nivel dornGstico, desafortunadamente la falta ele 

una tecnología de dispositivos ahorradores, en el excusado y 
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las regaderas es donde se gasta un mayor volumen de agua; cada 

vez que se jala la palanca del excusado, se desalojan de 15 a -

20 litros de agua, sobro todo cuando se acciona la palanca en -

forma innecesaria. en las regaderas se hacen grandes consumos -

irracionales, mayormente si se tiene el h&bito de mantener abiar 

tas las llaves durante el ti~mpo que dura el aseo personal, ba-

jo estas circunstancias por cada persona que hace uso del bafio 

se hace un despilfarro de 45 a 50 litros de agua*, otro lanto -

sucede con las lavadoras autvmáticas. Por otro lado la falta -

de conciencia que se tiene de la importancia que reviste el vi-

tal liquido, las amas de casa acostumbran hacer el rogado dr 

sus jardínes y plantas con mangueras que vienen directamente de 

la toma, en las grandes residencias donde tienen albercas, les 

cambian agua de 2 a 3 veces por semana y donde el volumen do 

dichas albercas es de 200 a 300 rn
3 , y lo hacen sin darle mayor 

importancia al desperdicio absurdo en que incurren. En la in--

dustria, por consiguiente se desperdician grandes vol6mones do 

agua más que nada por la falta de equipos tecnol6gicos adecua--

dos que permitan establecer un consumo racional, en el Sector -

Servicios, sucede lo mismo sobre todo en los bafios p6blicos, en 

los lugares donde lavan autom6viles, en la~ fábricas de hielo, 

etc. 

* Datos obtenidos en la encuesta aplicada en Ciudad Netzahual
c6yotl. 
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De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento 

del Distrito Federal en 1982, el ahorro de agua en excusados y 

regaderas hace que puedan aprovecharse por lo menos unos 6 m3 • 

• por segundo para dotar a una poblaci6n nueva de dos millones -

de habitantes aproximadamente con lo que se podría evitar la -

inversión requerida de alrededor de 6,000 millones d~ pesos• -

para abastecer de agua a esos usuarios.Y poder canalizar dicha 

suma en otro rengl6n de la economía que redundaría en mejoras 

económicas de la ciudadanía. 

3.6. CALJDAD D~L AGUA 

El término calidad del agua, es una expresión de uso 

muy generalizado cuyo espectro es de significado muy amplio, ~ 

cada uno de los usuarios estará interesado en el agua desde su 

especial punto de vista, que puede implicar sus aplicaciones -

comerciales, industriales, recreativas, etc., como las caract~ 

r!sticas deseables de un agua cualquiera varlan segGn la util~ 

zaci6n a la que quiera destin&rselc frecuentemente existe una 

comunicación muy poco satisfactoria entro los usuarios en todo 

lo que respecta a la calidad misma. 

Todos los empleos del agua deben subordinarse a la -

• Precios Constantes 1902, 
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necesidad del hombre de djsponer de un fluido sano para su con·-

sumo. 

El agua ~cbc~nada a la bebida y a la preparaci6n ¿e ~ 

alimentos debe estar exenta oc cualesquier~ organismos capaces 

de provocar enfermedades y e.e cua iesquiera minerales y sustan

cias orglnicas que puedan producir efectos biológicos perjt,i

ciales, 

Desde el punto de vista del usuario, el concepto ca

lidad del agua sirve para definir aqudllas caracter[sti~as quf 

micas, físicas, biol6gicas y radiolSgicas que emplea como pa- -

trón para calibrar la aceptabilidad de una agua cualesquiera. 

La composición y c·aracterísticas que se observan en 

el agua y que en un momento dado permiten aceptar al agua como 

pura o no~ es la observancia que concentre alguno o varios de -

los elementos contaminantes en ella y que hacen indispensable 

el an&lisis detallado, para determinar su pureza y calidad, 

as! co~o el ttatamiento adecuado para mejorarla. 

CARl\CTER I Sl' lCil S 

llS!'ECTO: Cristalina, zarca o turbia. 

Sl\BOR: llgrañable o desagradable, 
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TEMPERATURA: Templada o fría 

COMPOSICION: Salobres, incrustantes, con sulfatos

cloruros y fluoruros, corrosivac, car

bonato de calcio. Este Gltimo y de 

acuerdo al grado de concentración que 

contenga el agua de este elemento per-

·mite clasifi~arla como: 

scmidura y muy dura. 

agua blanda, 

Oc la composición y características antes señaladas 

y de acuerdo al uso específico que se le dé al agua, será el -

tipo do tratamiento que deba dársele para lograr en ella pure

za y cal id ad. (Anexo 21) 

Todo organismo de abastecimiento de agua debe evaluar 

periódicamente su capacidad para continuar suministrando volG-

mcnes adecuados de agua pura y satisfactoria. 

Esta evaluaci6n que suele conocercc como estudio sani 

tario incluye la determinación de la fuente y el tratamiento -

del agua, su almacenamiento, distribución,· su c.:ilidad bacterio

l69ica, física y qu!micn. 

Los productos químicos utilizados para el tratamion-

to y purificación del agua son los siguientes: alumbre de po-
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tasio, urcilJa, bicarbonato de sodío, bisulfato de sodio, col 

clorada, col dolomítica, carb6n activudo, corbonato de buii0, -

carbo11ato de calcio, cnrbonatr) de sodio, cloro, cloruro <](' cul

cio, bi6:ddo de azufl:e, for<fato sÓ<lico, hidróxido de caJci•~, hj 

dri5:ddo ch' sodio, ldpoclorito de calcio, metafosfato sódico, 

óxido de calcio, 6xido do mangnneeo, silicato de sodio, sulfato 

de aluminio, sulfato do calcio, sulf•to flrrico, sulfato <lu so

dio y Hulfato ferroao. 

La cantidad que debe ponerse al agua de cada u~o do -

estos elementos, czstará dctcrzni nada por el g1·ado de coutamina--· 

ci6n que tenga y ~e acuerdo al uso· final al que vaya a ser des

tinada. 

Bn Mlxico, desde la 6poca de los aztecas se ha dado -

gran importancia a la calidad del agua, a~nque este control se 

hacía de manera muy rudimentaria, es hasta el pfio de 1937 cuan

do se inicia el cont i:ol de la calidad biol6gica del agua en el 

Diutrilo Federal, mediante la desinfecci6n, pr&ctica que hacia 

1957 se valvi6 obligatoria, las tendencias desfavorables en la 

evoluci6n de la ralldad del agua han hecho patente la necesidad 

de r:>jei:.ci~r un "nstdct? co.nt.rol ¡Je .calidad"1. {iste se lleva a -

Cil.ho de>r.de ul ai10 de 1979 <I trnvéis del sistema de vig.i } . .:i11ciu de 

la calidad del agu~. 



105. 

Ll programa de control de la calidad biol6gica del 

agua, se encamina a los siguientes aspectos: 

Evaluaci6n continua del sistema de abastecimiento n -

partir de inspecciones sanitarias o deficiencias que 

puedan ocasionar d0terio~os en la calidad del ~gua. 

Protecci6n adecuada del sistema de suministro, inclu

yendo todos los elementos que lo componen. 

Monitoreo continuo de la calidad física, química y 

biol6gica del agua. 

El sistema de abastecimiento de agua del Distrito Fe

deral cuenta con un laboratorio central, el cual cst& ubicado -

en la Zona Sur de la Ciudad de M~xico, existiendo adem&s varias 

plantus de tratamiento para la reutilización del agua. (/\nexos 

16 y 17). Dicho laboratorio tiene la ~isi6n de vigilar perma--

nentemente la calidad del agua en las distintas fuentes que la 

suministran, levantando muestras en tres diferentes tipos de si 

tíos: fijos, aleatorios y d¿ vigilancia especial. 

Como sitios fijos se identifican a todos aquellos el~ 

mentes que for~an parte del sistema de abasteciMiento de agua -

desde la captac.:iói1 hasta aquel lon sitios ubicados antes de la -
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red secundaria, llegando a la cantidad de 1 155 sitios. 

Los sitios aleatoriou correspon~en a puntos de mues-

treo en la red secundaria de distribuci6n, en el Departamento -

del Distrito Federal, existiendo aproximadamente un total de 

1 500 000 tomas domiciliarias y 3~ 152 cruceros de calle de los 

cuales se seleccionan al azar un ndmero estadístico de puntan -

sujetos a muestreo. 

Los sitios de vigllancia especial, son aquellos en -

los que se detectan deficiencias en la calidad f!sipa, ~ul~ica 

y/o biol6gica del agua, lo que obliga a efectuar en ellós mues

tras repetidas hasta que las deficiencias se eliminan por medio 

de acciones de control de calidad. 

Siguiendo las recomendaciones de la Organizaci6n Mun

dial de la .s~lud .. Y de la Secretad'.a de s_alud, en el Distrito Pe 

deral se.realizan los.muestreos de agua con la siguiente period! 

cidad:. para el prim,r tipo de sitios se lleva a cabo en forma 

•ensual, para los segundos se hace diariam~nte debido a la gran 

cantidad de ellos¡ para lor terceros la duracl6n del mucotreo 

es variable, ya que una vez definidos los sitios de vi~ilancia 

especial, el muestreo contínuo depende de la gravedad del pro-

blcma, importnncia del sitio, persistencia dP las deficiencias 

y resultados de las acciones de control emprendidas. 
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Para fines pr~cticos, se ha zonjficado al Distrito Fe 

deral y esta manera de agrupar los sitios de muestreo que cornp2 

nen las redes, facilita la toma de decisiones y permite mayor -

vigilancia del agua en las fuentes de abastecimiento. 

La zonificación se ha rrializado tornando corno base a -

las Delegaciones Pollticas, que a su vez se han subdividido ~n 

celdas y subceldas. Permitiendo esta divisi6n la f'cil locali-

zaci6n de cualquier sitio en el cual se detecten deficiencias y 

anomalías en el funcionamiento de las redes o de la calidad del 

agua que sumi11istran a la población de la Ciudad de México. 

3.7. COSTOS 

Hasta la fecha el sistema Hidráulico del Distrito Fe-

deral (SllDF) y la zona conurbada se ha desarrollado conforme a 

las asignaciones presupuestales de las dependencias que se han 

encargado de su manejo, Por tal razón la disponibilidad de r~ 

cursos financieros para ampliar, conservar, operar, mantener y 

administrar al sistema Uidrlulico ha estado ligado.por un lado, 

a la evoluci6n del total de ingresos de dichas dependencias* 

bajo este esquema financiero, e! SHDF, ha podido desarrollarse, 

aGn cuando los ingresos provenientes del cobro directo de los -

* DepartamPnto del Distrito Federal, Comisión de Aguas del Va
lle de Mlxico y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 
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1;urvic-ios hidr.tiuJ icos han sido s.\ emr,re inferiores al total dt.!· -

las erogaciones. 

Por otro lado, el dfificlt del sistema hidr,ulico so -

ha cuLicrto con ingresos provenienles de impuestos locales y Fe 

derales, así como con crGditos nac~onales e internacionales. En 

Gltima instancia, los propios usuarios en su papel de contriLu

yenles, han pagado el costo total de los servicios hidr5ulicos, 

sin embargo, en estas condiciones no es posible determinar cla

ramente si los usuarios pagan los servicios en forma equitativa 

y proporcional a los beneficioH que reciben pues se establecen 

subsidios dif!cile1; de identificar, por ello los usuarios no se 

sienten estimulados para hacer un uso racional del agua, pues -

no est&u concienles del alto costo que representa el abastecer 

y distribuir agua a la Zona Metropolitana. 

La pr,ctica actual dificulta el desarrollo planeado -

del Sistema lliurfiulico al no contar con ·recursos suficientes p~ 

ra·i•plantar sus programas. 

Los recursos dispo~ible1; para el mantenimiento de las 

inst¡¡laciones no "'ºn suficientes, de ah! el mayor deterioro y -

la obsolescencia prematura de cllasi por lo cual se reducen 

l<1s eficiencias y se incrcmentR11 los costos de operació11 y con

Sf!l"Var:ión. 
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COSTOS DE OPERACJON, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y AOMINISTRA
CION.-

A falta tle un sistema contable especifico y eficiente 

por parte del sistema Hidr&ulico del Distrito Federal y el Est! 

do de M&xico, que permita identificar claramente laa erogacio--

nes correspondientes a la prestación de los Servicios llidrluli-

cos, dificulta precisar con exactitud el costo de los servicios. 

Asimismo, las estirnvcioncs sobre los volúmenes de agua que se -

captan distribuyen y entregan finalmente a los diversos usua- -

rios presentan serias limitaciones. 

Las esllrnaciones sobre los costos históricos de los -

Servicios Hidrlulicos generalmente se han basado en los presu--

puestos de las dependencias encargadas de operar, construir y -

mantener la infraestructura del Siste~a Hidráulico. Así tam- -

bi~n se han enfrentado dificultades para determinar las eroga--

ciones que se realizan a trav6s de otras dependencias. Es otra 

de las circunstancias que dificulta al Sistema Contable el con-

tar no con un solo organismo que sea el encargado de todas las 

funciones inherentes al servicio de agua potable, porque el he-

cho de que las diversas funciones se encuentran diseminadas en 

distintos organismos, dificulta aGn m&s el cllculo exdclo de -

las erogaciones¡ por ejemplo, las Delegaciones Políticas ope--

ran y mantienen las redes secundarias de agua potable y desemp~ 



11 o. 

fian funciones relacionadas con la atanci6n a los usuarioR¡ la 

Tesorería del Distrito Federal por su parte se encarga de la 

lectura de medidores, de la eruisi6n de recibos y de la cobranza, 

otros gastos como el pago de la energía el6ctrica, rentas, suel 

dos y salarios no siempre son contabilizados dentro de los pre

supuestos de las dependencias que ~peran el sistema hidr&ulico. 

Es debido a esta situaci6n que el an&lisis de los gre 

supuestos históricos, representan sólo una aproxirnaci6n de los 

costos reales del sistema hidráulico. Sobre todo debe tcnerde 

en cuenta que los presupuestos no siempre han reflejado las ~e

cesidades reales del sistema hidr&ulico¡ de hecho, las limita

ciones prcsupuestales, la falta de atenci6n por parte de las 

autoridades han ahondado aGn m&s el problema, lsto se deja ver 

en el hecho de que el presupuesto anual promedio para ampliar, 

operar, conservar y mantener las instalaciones físicas del si~ 

tema hidr&ulico creci6 de 1,104 millones de pesos dur~nte el -

quinquenio 1955-1959 a $ 5,843 millones durante el quinquenio 

·1970-197~; en e~ período 1975-1980 y a 1984, debido a la situ~ 

ci6n de crisis que enfrenta el país el presupuesto anual prom~ 

di.o descendló a 4,027 millon°os de pesos aún cuando la cxplo- -

si6n demogr&fica que se ha dado en el Distrito Federal y el 

~rea conurhada exig[an por lo menos un presupuesto de 7,000 mi

llones de pesos. 
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La var.i..1ci6n irregular de los prEosupuestos anuales .,. 

refleja fluctu~ciones en la prioridad otorgada al sisteme hi-

dr&ulico por lo que se traduce no sólo una limitante en su ex

pansi6n sino tambi&n una defici~ncia en cuanto a la operación, 

mantenimiento y conservaci6n de la infraestructura existente. 

Dentro de las limitaciones antes expuestas, ls Direc

ción General de Construc:ci6n y Operaci6n llidriiulic<1• ha reali

zado divcrso8 intentos para cuantificar los costos de los Servi 

cios Hidráulicos a partir de lor; presupuestos anuales de las de 

pendencia~ involucradas dicho~ estudi9s corrobo~an una ten~,n~

cia cada vez m5s alta debido a: 

a) Los incrementos en los precios de los demjs insu

mos en el costo de la misma. 

b) Los incrementos en los precios de los dem5s insu

mos que requiere el sistema hid~Sulico, incluyen

do los in.cremen tos· salarl.ales. 

e) La raayor proporci6n de agua que en bloqu~ utiliza 

el sistema hidrAulico cuyos costos se incrementan 

al entrar en opernci6n los grandus proyectos de -

t:ra11sfercncJ.a de a')Ull. 

* Organismo dependiente del DcparlnRcnto del Distrito Federal. 
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d) La necesidad de reponer las instalaciones más an-

liguas del sistema hidr~ulico. 

e) La urgencia de dar un mantenimiento adecuado a 

las recomendaciones hist6ricas, se puede observar 

que las modificacioRes en las tarifas de consumo, 

se han efectuado en forma irregular, este hecho -

provoca que las recaudaciones anuales sean suma--

mente pequeñas en t~rminos reales. 

J::l. ingr.cso. potencial asoc·iado a lo.s. derechos por ser-. 

vicio de agua, definido como el ingreso que se obtendría al am-

pliar las tarifas vigentes para servicio medido al consumo de -

todos y cada uno de los servicios es dificil de cuantificar 

pues actualmente el padr6n de usuarios no contiene a todos los 

consumidores del suministro de agua, el sistema de cuentas que 

maneja el Departamento del Distrito Federal dificulta la esti-

mavi6n del consumo por su heterogeneidad y lo más grave es que 

s.olarnente· hay tomas en un 80% con respecto al total de usuarios 

y de &stas el 50% permanecen descompuestas. 

Bajo estas circunstancias s6lo es posible obtener una 

estimaci6n indirecta del ingreso potencial, en el afio de 1980 -

por ejemplo se lleg6 a determinar que dicho ingreso potencial -

3 
fue del orden de 4,400 millones de pesos, al facturar 35 m /se~, 
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lo cual al dividir el ingresn potencial entre el volumen de 

agua que ingresa al sistema hidrlulico se obtuvo un precio pr~ 

medio de$ 3.87 / m3 ; valor que es inferior a la estimaci6n -

del costo de los servicios hidrlulicos de $ 11.00 m3 , incluye~ 

do el pago de agua en bloque a la tarifa vigente. Esto es en 

la estiroaci6n potencial, pero en t6rminos reales la recaudaci6n 

de los derechos pur servicio de agua, junto con la recaudaci6n 

de los impuestos por uso de pozos particulares en ese mismo afio 

ascendió a 1 159 millones de pesos, lo cual quiere decir que el 

ingreso efectivo, frente al ingreso potencial represcnt6 el 

26\ de que el precio medio sea de $ 1. 02 1 • e>:istiendo una dife

rencia en ambos casos de $ 7.13 por m3 para el primero y de 

$ 9.98 para el segundo, la diferencia es cubierta por subsidio 

que aporta parte el Gobierno Federal y <le la Hacienda PGblica -

del Departamento del Distrito Federal. 

COSTOS DE AMPLIACION 

Las inversiones necesarias para cumplir co-n··una serie 

de objetivos dentro del programa hidráulico a partir de 1990, -

se plantearon una serie de alternativas de presupuestos anua- -

les, considerando que en 1902 el 100\ de la poLlaci6n tendr!a -

acce~o al servicio de agua potable, mientras que el -nivel de la 

poblnci6n con servicio de alcantarillndo se elevaría lentamente 



114. 

hasta alcanzar el 100% en el a~o 2 000 como variante en los --

programas de inve1sl6n se cunsider6 una anternativa media, pa

ra;·~to cual las obras de drenaje profundo se terminar!an en el 

año de 1990. 

De acuerdo con el programa hidr&ulico, una vez alca~ 

zado el nivel del 100% en el servicio de agua, las 'inversiones 

iniciales para mant0ner dicho nivel sin contar las fuentes de 

abastecimiento, ascender!an en promedio a 2,800 millones de p~ 

sos al año. 

En el caso del drenaje, las inversiones anuales re--

queridas para tlmpliar el servicio, sin contar con el desague -

general, serla en promedio de 2,400 millones de pesos. 

La inversi6n necesaria para concluir las obras del -

desagua general ascendcr!a a casi $ ~0,800.mil1ones de pesos -

repartidos de acuerdo con la alternativa de presupuestos en 

cuest.ión. 

De acuerdo a los datos anteriores, los egresos del -

sistema hidr,ulico. ascienden a cerca de 564,000 milloneR de p~ 

sos* pnra el purroao 1980-2000. rjos cc>stos <le operaci6n, cor1-

servación y mantenimiento RC rrovió que crcccr5n de 11 ,2AO en 

* Precios constantes 1984. · 
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1980 a 28,512 millones de peoos en el afio 2000, lo que represe~ 

ta una tasa de crecimiento rromedio de 4.7\ anual. Las inver-·· 

sienes iJnuales p1:omedio non de 8, 160 millones de pesos en el p~ 

ríodo 1900-1990 y de poco más de 6,000 millones de pesos en el 

período 1991-2000. 

.. 
AU~'OSIJF'IClBIJCIA FINANCIERA 

En sentido estricto, el concepto de autosuficiencia -

financiera implica que existe un sistema tle tarifas que permite 

al orga11ismo encargado de los servicios cuLrir íntegramente sus 

necesidades de ingreso y de gacto, las cuales son definidas por 

un prugT<l~a cuyos prnp6sitas son ampliar, conservar, operar, 

mantener y administrar el sistema hidráulico. 

En el caso de los program~s dó expansiGn, la pblític~ 

de autosuficiencia tiene un s~n~ido diferente· respectb a-~os ·- · 

costos de conservac·ión, operación y mantenimiento; soLre todo 

en lós sistemas que como e~ del Distrito Federal y Vall~ de M&

xico están sujetos a una expansi6n todavía importante, la im-

plantación de tarifas adicionales pueden generar capital sufi--

ciente para expandir el sistema a un cierto ritmo; más allá de 

esta capacidad de cxpansi6n, los programas requieren de finan-

ciamienlo extraordinario, el cual puede provenir de los propios 

usuarios o del gobierno; en este Gltimo caso, conforme a prio-
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ridades sociales o políticas. En general, el concepto de auto 

suficiencia financiera implica la genoraci6n de un mlnimo de -

capital para la expansión planeada d~l sistema hidr&ulico. 

Cuando se logre la autosuficiencia financiera en el 

Distrito Federal y el Valle de MG¡ico, se obtendrln las si

guientes ventajas: 

a) Que el organismo único a cargo de los servicios 

hidr5ulicos ser!a claramente responsable ante 

Jos usuarios, 

b) Los servicios hidrlulicos se proporci~narían en -

forma m~s ~ficie~te, en terminas de costos y de 

utilización de recursos. 

c) Se prqmover.Ía la COf!~erv.ació.n y e;¡. .usa .rac.iorial 

del agua. 

d) Se reducirían las prasioues políticas y financie 

ras sobre el organismo e~cargado de proporcionar 

los servicios. 

e) Se facilitarían lae relaciones con otras institu 

ciones. 
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De acuerdo con lo enterior, bajo el esquema de autos~ 

ficiencia financiera primero se hacen explícitos los costos de 

los servicios ~ara decidir posteriormente el monto de los subs! 

dios. La política de autosuficiencia financiera tiene así un -

valor social porque permite un mayor y mejor uso de los recur-

sos financieros que le sean asign~dos. 

Una estrategia para alcanzar la autosuficiencia fina~ 

ciera del sistema hidr&ulico puede definirse como el conjunto -

de acciones tendientes a regular les flujos monclario&, con el 

objeto de compensar los afias de d&ficit y loyrar dentro de un -

período determinado que el sistema hidr&ulico no Lenga deudas -

que queden pendientes.de liquidaci6n al concluir el mismo. 

En tlrminos generales, los flujos monetarios pueden -

controlarse en dos direcciones: La primera consiste en el con-

trol de los egresos del sistema hidr&ulico, las opciones dispo

nibles incluyen restringir los programas de invcrsi6n, !educir 

tanto la compra de agua en bloque, como los costos de conserva

ci6n, operaci6n y mantenimiento. 

La segunda direcci6n se refiere a modificar los ingr~ 

sos del sistema hidr5ulico incluyendo aumentos en las tarifas -

y mejoras en los sistemas de facturaci6n y cobranza. 
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Debido a la situaci6n que prevalece actualmente, en 

la infraestructura hidr&ulica, se hace necesario revisar las -

políticas ;ict.uales con el objetivo de conocer exactamc11le a 

qui6n, c6mo y con cuánto se oubsidia, ade1n5s las tarifas dife-

renciales no necesariamente tienen el im~acto rcdistrlbutivo -

deseado, por tal raz6n, la soluci'n al problema, serla lograr 

la autosuficiencia financiera del sistema hidr&ulico del Pepa~ 

tamento del Distrito Federal, 

La actualizaci6n de pol(ticas en infraestruccura hi--

dr&ulica, deberfa darse en la organizaci6n de un sistema de ~a-

rifas que permita al organismo encargado de Jos servicios cu- -

brir totalmente sus necesidades en cuanto a la administraci6~ -

del sistema hidráulico. Mediante este sistema, el organismo p~ 

dría conocer el costo real de los servicios, lo que facilitaría 

la fijaci6n de precios a la gran masa de consumidores. 

En ~uanto al otorgamiento de subsidios, &stos ten-

drí.an que ser canülizados mediante el organismo responsable en 

coordinaci6n con las m&s altas autoridades, quienes mediante -

un an&lisis serio y respons~ble determinarían las zonas y el -

monto prioritario de acuerdo a las necesidades del suministro, 

tomando en cuenta el nivel socioecon6mico, zona de resirlcncid, 

uso que le dé de acuerdo a las actividucles ~ . econornic;is que rea-· 

lice el usuario. Apoyando a Jos usuarios de menos recursos, 
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segdn la reRpuesta que 6stos den a la política de racionaltza

ci6n y mejoramiento del uso del agua en el Valle de M~xicu. 



CAPITULO IV 

ANALJSIS COMPARATIVO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE 
AGUA EN EL VALLE DE MEXItO 

120. 

El Valle de Mlxico, regi6n que durante muchos afios -

ha padecido de escasez de agua por su situaci6n geogrfifica, al-

tura y r&pido crecimiento, padece hoy una de sus m¡s grandes 

crisis de abastecimiei1to de agua, pues la sobreexplotaci6n que 

se ha J1echo de las distintas fuentes de abastecimiento, ha oca-

sionado aridez del suelo, hundimiento en el centro de la Ciudad, 

agotamiento del manto acuffero de la cuenca Hidrol6gjca del Va-

lle de Mdxico, al avanzar la plataforma de cemento por expansi6n 

del crecimiento urbano que satura las regiones que antes servían 

como fuentes de recarga natural de los acuíferos . 

• 

Las fuentes de abastecimiento con que cuenta actual-

mente, aGn explot&ndolos a su m&xi~a ca~a¿idad no serian capa--

ces de cubrir la creciente demanda de este recurso, menos aGn -

la demanda futura. Por tanto, adem&s de las fuentes actuales y 

de las que se han iniciado los trabajos para su explotaci6n, se 

deber& pensar en las medidas y programas a llevar a cabo para -

que por un lado, se pueda reducir el consumo medio de agua en--. 

trc la poblaci6n y por el otro, buscar otras fuentes que permi-

tan satidfaccr la demanda de acuerdo al crecimiento poblacional 
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para el año 2 010. 

4. 1. OFBR'l'A, ----

Todos los habitantes de determinada regi6n o pa!s uti 

lizan servicios gubernamentales de diversa !ndole 1 p6r los cua-

les no pagan en forma directa y cuya oferta se determina gene--

ralmente por decisiones pol!ticas, tal es el caso del Sistema -

Hidr5ulico del Distriio Federal y el &rea conurbada de 11, la 

oferta de abastecimiento de &gua que actualmente proporcionan -

los tres organismos encargados de suministrar este servicio es-

t5n constituidos de la forma siguiente¡ (An!'!XO 1) 

El Departamento del Distrito Federal, cuenta con seis 

Sistemas diseminados en dive~sos puntos de la Ciudad, ellos 

el Sistema centro que proporcion~ un caudal de 3.4 m3 /seg,, 

son; 

con 

una ca~acidad instalada de 7,383 m3/seg., lo cual nos indica -

que es.te Sistema. !.r~b~ja ún.icarne_nte ª. una capacidad del 46, 05% 1 

el Sistema Norte localizado en los m&rgenes de la Cuenca Hidro-

3 
16gica del Río Chiconautla, aporta un caudal de 2:5 m /seg., 

contando con ttna capacidad actual de producci6n de 3,5 m3/seg., 

utiliz&ndosn por tanto un 71.42' de la capacidad instalada; el 

Sistema Sur que se localiza en Xochimilco-Mixquic-Xotcpingo, -

3 contribuye con un caudal de 7.7 m /seg'., este Sistema a la fe--

cha se encuentra super-explotado, puesto que su capacidad insta 
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lada de explotaci5n es del orden de 7,6 m
3
/seg.1 el Sistema -

oiiente ubicado en el llamado Pcfi&n Je los Dafios proporciona un 

caudal ae 1,7 m3/seg., por consiguiente tambi&n se encuentra su 

bre-exvlotado, vuesto que se extrae un caudal de 0,987 m
3
/seg. 

de mis¡ Sistema Poniente, ubicado en la regi6n de la Magdalena 

Contreras, proporciona un caudal de 0.7 m
3
/seg.¡ tambiiÍl.1 este 

Sistema se encuentra operando un caudal mis alll de su capaci--

3 
daq de 0.15 m /seg. 

• 
Por Gltimp, se tiene a la batería de pozos que se•en-

cuentran ubicados en los 'fu&r~•nes d~l Rio Lerma, los cu~les 
7 

aportan un caudal de 12.705 m~/seg., la capacidad instalada de 

esta fuente de abastecimiento es de 16.645 m3/seg., por lo que 

la capacidad utilizada es del orden del 76.32%. 

La oferta total que proporciona el Departamento del -

Distrito Fed~ral viene siendo del orden_ de 28.705 m3 /seg, ante 

una capacidad instalada de 36. 391 m
3 
/seg.¡ la utilización de -

la capacidad de producción actual es del orden del 78,88%, la -

capacidad restante no debe de ser explotada ya que representa -

la parte de los acuiferos que no es renovable natural o artif i-

cialmcnte, podrían agudizarse los efectos que la sobre-explota-

ción ha ocaRionado. 

Comisi5n de hquas del Valle de MGxico. Este orqanis-
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roo cuenta con dos qrandes Renidencias ubicadas, una en el Norte 

de la Ciudad y otra al Sur, adcm5s lleva a cabo el nrovccLc del 

Sistema Cutzamala, dicho provecto est& contemplado dentro del -

proqrama de acci6n mediata pero a¿tualmente ya se encuentran en 

operaci6n sus dos primeras elap•s, las cuales proporcionan un -

caudal de 6.561 m3/seg. y representa el 100% para lo proyectado 

en las dos etapas; la Residencia de Operación Norte ubicada en 

la Colonia Izcalli del Valle, E<lo. de M6xico, proporciona un 

caudal de 10.584 m3/seg., su capacidad instalada es de 13.123 -

3 ro /sog. y la utilizada es de uu 80.65%1 la Residencia de Oper~ 

ci5n Sur se localiza en la Colonia Lomas Estrella en el Distri-

to Federal, aporta un caudal rle 5.5 m3/scg,, y su capacidad in! 

talada es de 7.572 m3/seg., la capacidad a la que trabaja en la 

actualidad es del orden del 72.63%. 

La oferta por parte de la Comisión de Aguas del Valle 

3 de M&xico proporciona un caudal total de 22.645 ro /seg., conta~ 

do con una capacidad instalada del orden·de 27.256 m3 /seg., la -

capacidad a la que trabaia actualmente este orqanismo es del 

83.08%. 

Comisj ón °EDtatal de Aqua v Saneamiento del Estado de -

M~xico; mis que nada, este orqanismo s5lo cuenta con dos bate-

r!as de pozos aislados, una de las cuales se encuentra distri--

bu!da en diferentes partes dol Area Metropolitana, obviamente -
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éstos abastecen a las zonas donde se encuentran ubicados, el 

otro Sistema de pozos se localiza en alqunos Municipios priori-

tarios, la producción que arroian los que se encuentran en el -

Area Metropolitana es del orden de 8.8 m3/seq. ante una capaci

dad instalada de 10 m3/seq., lo que nos indica que su capacidad 

de cperaci6n es del 88'; los que se localizan en los·Municiuios 

prioritarios aportan un caudal de 1 m3 /seq., trabaiando a un 50% 

de su capacidad instalada. 

La oferta que se obtiene de este orqanismo es de 9.8 -

m3/seq. ante una capacidad instalada de 12 m3 /sec¡., sólo se uti-

liza el 81 .66%. (l\llexo 3) 

Cabe aclarar que debido a la sobreexplotación del man 

to acuífero del Valle de Méxi"co, la baterS:a de pozos de la comi 

sión de Aguas del Valle de México y de los pozos en el Area Me

tropolitana de la Comisi6n de Agua y Saneamiento, es recomenda

ble qµ' la capacidad de explotación no llegue m•s all& de los l! 

mites actuales. 

De acuerdo a la información obtenida se llega a la co~ 

cluiión de ·que 1a oferta total e~ de 61 .15 m3 /seg. que proporci2 

na el Sistema Hidriulico al Arca Metropolitana de la Ciudad de -

México. 
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La capacidad instalada es de 75.642 m3/seg,, que ind! 

ca que el Sistema Hidr&ulico en su conjunto trabaja actualmente 

a una capacidad del 80.84t. (Anexo 2) 

OFERTA POTENCIAL OB AGUA AL ANO 2 000 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua, p~ 

tenciales a explotar hasta el año 2 000, están contempladas de~ 

tro del plan mediato de la Comisión de Aguas del Valle de Méxi

co y sus principales objetivos son: 

a) Satisfacer la demanda de agua del Area Metropoli

tana de la Ciudad de México hasta el año 2 000, -

respetando los usos locales del agua, presentes y 

futuros, de riego y agua potable en las Cuencas -

de captaci&n y exportar al Valle de México sola-

mente los excedentes • 

. b) Reducir la sobreexplotaci&n del acu!fero del Va-

lle de México en 10 m3/seg. a un ritmo de 2 m3 / 

afio y la del acu!fero de la Cuenca de Alto Lerma 

en 1 m3/seg., tan pronto el balance de oferta y -

demanda lo permitan, 

c) Coadyuvar al crecimiento industrial de las zonas 



1 26. 

de Toluca e Ixtlahuaca dejando en éstos 0,3 m3 / 

sey. cada afio, 

A Gltimas fechas la Comisi6n de Aguas del Valle de 

Méxi.co ~nici6 ~s~udios de .deta!.le sclec;7ionando ¡¡l_ternativ.as 

m&s prioritarias para el país. En todos los casos se toma en -

cuenta la.factibilidad técnica, económica, financiera y política. 

Adem&s, se mantiene el respeto en los usos locales de agua~ 

~rese?tes y futuros, 

Los resultados obtenidos beneficiar&n el abastecimien 

to de agua al Area Metropolitana y Municipios conurbados a ella, 

aprovechando los caudales generados en las Cuencas de los Ríos 

~utzamala y Amacuzac pertenecientes al medio Balsas en el Sures 

te, y en la Cuenca del Río Tecolutla en el Norte y Oriente de -

la Ciudad. 

Los estudios efectuados han ºmostrado que los caudales 

re·cc;ime.ndables .y factibles de ext'raerse son: en primer término~ 

se encuentra el Sistema Cutzamala en su tercera etapa que pro

porcionar& un caudal de 12.¿39 m3/seq., el Alto Amacuzac que -

aportar& un caudal de 11 m3 /seq,¡ por Gltimo, el Río Tccolutla 

que contribuir& con un caudal de 22 m3/seq, 

En hase a lo anterior, la oferta que prouorcionar&n 
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1os tres Sistemas hacia e1 dfio .2 000 ser& del orden de 45,439 

~ 3 /scg,, &sto aunado a los 61,15 m
3
/seg. que se generan actual-

~ente constituyen la oferta que para el afio 2 000 estar5 en con 

d1P1Pnes de brindar el Sistema Hidr&ulico, alcanzando el voJu~. 

3 men de 106.589 m /seg. 

A • .2. DEMANDA 

La demanda do cualquier bien, es la cantidad que los 

~Jstintos usuarios adquirir'" de ese bien a un precio determin! 

do, parª satisfacer sus necesidades. Existiendo una demanda 

re#l y otra de tipo potencial. 

La demanda real de agua en el Area Metropolitana de -

la Ciudad de M6xico, es el volumen de agua que se r 0quiere para 

cubrir las necesidades de la pPb1api6n que habita esta.regi6n. 

~l promedlo de agua que se necesita para cubrir !os requeri- ~ 

~lentos necesarios para la poblaci6n es de 360 litros* de agua 

por habitante por día. 

Se considera que en el Veylle de ·México hal:-itaban aprox~ 

~adamerrte 17 G01 500 habitantes sn 1985 y se reque~fan"de 7~.3 

m3/seg. de agua para cubrir las necesidades indispensables den~ 

• Jn el promedio indicado se incluyen los distintos usos que se 
hace del agua, como es el caso de uso dom,stico, industrial y 
los servicios que se pres~an a la poblaci6n. 
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tro de la poblaci6n. 

Aplicando una política conservadora con respecto al 

crecimient~ de la .poblaci6n futu~a del Valle de México al año 

2 000 del orden decreciente hasta alcanzar el 2.2%, se observa 

ria la siguiente demanda de agua en el Area Metropolitana de -

la Ciudad de México. (Anexo 14) 

En el año de 1990, se requirirán de 85.3 m3/seg. pa-

ra abastecer a una poblaci6n estimaJa Je 20 476 300 habitantes, 

en 1995 tendr&n que ofrecerHe .97,3 m3/seg., para abastccer a -

23 351 200 habitantes, en el afio 2 000 deberá estarse en posi

bilidades de ofrecer un caudal dr 109.3 m~/seg. para una pobl! 

ci6n de 26 226 000 y manteniendo constante esa tasa de creci-

miento de 2.2\ anual durante los siguientes 10 años, se tendr&n 

que ofrecer 121.8 m3/seg. en el año 2 005 para abastecer a una 

poblaci6n de 29 240 500 habitantes y para el afio 2 010 un cau

dal de 135.8 m3/seg. para una poblaci6n de 32 601 600 habitan

tes. 

Esta tasa conservadora de crecimiento se basa en las 

distintas polltic~s y metas que se ha fijado el Gobierno Fede

ral, en el sentido de llegar al punto 6ptimo de natalidad revi 

talizadora, sin que se llegue a producir el proceso diluyente, 

pero sin aplicar medidas compulsivas de ninguna clase, mante--
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niendo absoluta libertad de la pareja para planear su familia. 

El Poder Ejecutivo en 1976, propuso al Congreso de -

la Uni6n LA LEY GENERAL DE PODLACION en la cual en su art!culo 

primero busca regular los fen6menos que afectan al volumen de 

poblaci6n, estructura, dinlmica y distribuci6n en el Territo-

rio Nacional. 

Ello como consecuencia de que el ritmo de crecimien

to de la poblaci6n urbana es aún mayor que la media nacional 

(3.5%), las ciudades en ese año (1976) crecían a una velocidad 

de 5.4%, mientras qua el camvo lo hacía al 1.Si. En el apart~ 

do IX del artículo tercero de dicha ley, se plantea la necesi

dad de procurar la planificaci6n de los centros de poblaci6n -

urbanos, para asegurar una eficaz prestaci6n de los servicios 

públicos que requieran. 

En el apartado XI del mismo artículo, se sugiere pr~ 

curar la movilizaci6n de la poblaci6n entre regiones de la Re

pública con el objeto de adecuar su distribuci6n geogr&fica a 

las posibilidades de desarrollo regional, ·con base en progra-

mas ~speciales de asentamiento de dicha poblaci6n. 

Se inician acciones directas para lograr el decremen 

to de la.~atalidad a travls de 
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Programas de Planificación ~·amil iar 

Programas de Salud-Materno-Infantil 

Program·as de Bducaci6n dentro de la Población 

Programas de Educación Sexual 

Programas de Comunicación e Informaci6n 

Entre las pol!tlcas y acciones indirectas para lo

grar estos objetivos se tienen los siguientes: 

Industrialización.- Se han realizado estudios en 

las distintas Entidades Federativas, para ejecutar o 

promover la instalación de industrias nuevas o la am 

pliación de la planta industrial, ello con el objet~ 

vo de generar ingresos, empleo y mayor. bienestar a -

dichas. regiones (Programa Nacional de Fomento Indus

trial y Comercio Exterior 1984-1988). 

Desarrollo Urbano y Regional.- Se ha inicado lamo

dernización de las distintas Ciudades del Pa!s, a 

través de la realización de las obras de drenaje, 

agua potable, clectrificaci6n, pavimentación de ca-

lles, delimitación de zonas de reserva ecológica, 

etc.¡ ello con el objeto de dar mejor nivel de vida 

a los habitantes de dichas Ciudades y hacer atracti

va su estancia en la misma (Plan Nacional de Desarro 
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llo Urbano). 

Empleo.- Las políticas de empleo que ha implementa-

do el Gobierno Federal en las Entidades Federativas 

son de diverso tipo y van de dar incentivos a los em 

presarios para que inviertan y aumenten l~ capacidad 

do sus unidades productivas, lo que les permita a su 

vez, el incrementar el nGmcro de su personal. La 

realización de obras de gran magnitud por parte del 

Gobierno en la provincia, absorbieuclo graneles canti_ 

dades de mano de obra, y además todas aquellas de ti 

po fiscal y financiero (Decreto que establece los EH 

t!mulos Fiscales para el Fomento del Empleo y la In-

versi6n en las Actividades Industriales)*. 

Desarrollo Agropecuario.- En este aspecto el Gobie~ 

no Federal ha dictado tres políticas fundamentales -

en el Plan Nacional de Desarrollo; Desarrollo Rural 

Integral, agua, bosques y selvas, dando prioridad a 

la "elevación del bienestar. social de los habitantes 

del campo" con acciones en salud, vivienda, ed~ca- -

• Publicado en el Diario Oficial de la Federación -
el 6 de marzo de 1979 y en sus modificaciones del 
11 de junio de 1981 y 21 de marzo de 1982. 
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ción y empleo. Ello se puede lograr apoyando real-

mente el crecimiento econ6mico, apoyando el poder a~ 

quisitivo y haciendo m&s redituables las actividades 

del campesino, mediante un mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales, adem&s de incorporar nuevas 

tierras de cultivo y tecnificar a las zonas de tem

poral, que es en donde se producen los mayores volú

menes de granos bSsicos y donde habita la mayor1a de 

los campesinos con menores recursos (Programa Nacio

nal de Desarrollo Rural Integral 1985-1988). 

De Tipo Fiscal.- Las políticas de este tipo que ha 

implementado el Ejecutivo Federal son diversas y van 

desde el proporcionar incentivos a los empresarios -

para que inviertan y ampllen sus unidades producti-

vas, se les exenta de varios impuestos, cre5ndoles 

la infraestructura necesaria para su instalación y 

volviendo atractivas a las mismas. Por otro lado, -

se ha iniciado una política de participación en los 

ingr~sos que obtienen la Federación v!a recaudación 

de impuestos, productos y derechos, de los cuales se 

entrega una parte a los Municipios para fomentar el 

desarrollo regional y la creación de empleos para su 

poblaciéin (Programa Nacional de Financiamiento para 

el Desurrollo) 
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Se presentan dos alternativas de disminuci6n de la 

natalidad, la primera plantea disminuir el crecimiento de la -

poblaci6n hasta llegar a ser nula en el afio 2 000 {dicha medida 

no e~ viable por sus efectos posteriores de envejecimiento de -

la poblaci6n), la segunda alternativa plantea disminuir el cre

cimiento de la natalidad hasta llegar al 1% en el afi~ 2 000; 

esta Última es viable pero a largo plazo, porque en la actuali

dad se deben tomar en cuenta otro tipo de factores como son la 

inmigraci6n, la poca ~rientaci6n de la poblaci6n en la materia, 

el bajo nivel cultural y el alto Índice de desempleo que exis

te en el interior de la República, lo que impide llevar a cabo 

esta alternativa de manera satisfactoria, 

Se debe reducir la afluencia al Area Metropolitana -

de la Ciudad de M~xico, de ~abitantes de las siguientes Entida

des Federativas: Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potes!, Tlaxcala y Zacatecas, ya que -

el lento crecimiento que han registrado las mismas ha ocasiona

do que grandes conglomerados de poblaci6n emigren hacia las 

grandes Ciudades en busca de empleo y bienestar social. 

Deben crearse las condiciones adecuadas en las mis-

mas, para que se haga atractiva la permanencia de sus habitan-

tes, ya que se ha observado que en lugar de darse incrementos -

en su poblaci6n, se registran reducciones en muchas de las mis

mas. 
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Por tal motivo, se considera para la proyección de 

la demanda de agua una tasa conservadora de 2,2% de crecimien

to al afio 2 000 y mantenerlo en forma constante durante los si 

guientes 10 afias, pues el proceso de emigración e inmigración 

solo se resolverl cuando se lleguen a niveles satisfactorios -

de desarrollo y capacidad de empleo en las Entidades· que mues

tran atraso y lento crecimiento de su economía. 
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4. 3. DEr'ICIT 

El abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Méxi 

co y &rea conurbada, desde hace tiempo ha tenido una situaci6n 

deficitarja, pero este déficit se hace aún mis marcado a fina--

les de los afias setentas y a principios de los ochentas. De 

acuerdo al Censo General de Población y Vjvienda de 1980, el 

Arca Metropolitana de la Ciudad de México contaba con 14 726 600 

habitantes y de acuerdo al anllisis que con anterioridad se hi-

zo•, el consumo per/clplta por habitante en promedio por día es 

de 360 litros de agua, por lo que la demanda para el afio consi

derado fue de 61 .4 m3/scg., ante una oferta por parte del Sis--

3 
tema Hidráulico de 54.89 m /seg., en esté período el déficit 

~ 31 . . que se registro es del orden de 6.51 m se~, esta tendencia se 

sigue dando a la baja puesto.que para 1985 la población ha crCT-

cido hasta 17 601 500 habitantes, lo que representa una demanda 

de agua de 73.3 m3/seg., y el Sistema Hidráulico Únicamente pr~ 
3 

porciona una ofertu del orden de 61 .15 m /seg., el déficit que 

se obaerva en esta etapa es de 12.15 m
3
/seg. 

Ue acue~do con la política que estS llevando a cabo -

el Estado a tra:v·;!s. del coi:iseio Nacional de Población, ,en el sen 

tido de ~batir el crecimiento de la natalidad v reducir la inmi 

* ~·ar.;;1 de crccimie11h1 decreciente promedio del período. 



139. 

graci&n a las grandes Ciudades, as! como a las §reas conurbadas 

,de lstas, la tasa de crecimiento poblacional se estandarizar& -

en 2,2% hasta el afio 2 000. 

Bajo ceta circunstancia, la demanda de aqua potable -

al a~o 2 000 de acuerdo a la proyecci6n que se ha he~ho, ser& 

de 109,3 m3/sey., y en base a la proyccci6n de oferta del plan 

inmediato de la Comisi6n de Aguas del Valle de M6xico ser& de 

106,589 m3/seg., aún así se tcndr.5 un déficit de 2.711 m3 /seq. 

de a9ua, 

• 
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Los proyectos y presupuestos que se han elaborado y -

que se tiene planeado llevar a cabo, para dar solución a la pr~ 

blemática de abastecimiento de agua potable a la Zona Metro~ol~ 

tana de la Ciudad de M~xico, son varios y el monto de los recur . . 
sos a invertir durante los próximos 15 años será cuantioso. 

Los proyectos en cuestión se han clasificado de acuer 

do a la fecha en que deben de iniciar su operación¡ as! se ~ie 

ne a los de carácter corto, medio y largo plazo. Dentro de los 

primeros, se citan a aquellos cuya realización y puesta en mar-

cha debe de hacerse de manera urgente, tal es el caso de la ter 

minación de las obras de la tercera etapa del Sistema Cutzamala 

el cual proporcionará un caudal de 19 m3/seg., en sus tres eta-

pas1 deben llevarse a cabo las obras necesarias.para lograr 

los intercambios entre las presas Concepción y Guadalupe, las 

aguas que conforman la zona de Libres-Oriental y aquellas que -

integran el Sistc~a Tepeji-Tlautla-Rosas. 

Además, es importante llevar a cabo de manera priori-

taria las obras de restauración de las redes de distribución, -
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acueductos y otros sistemas en las cuales se han registrado fa-

llas dentro del Sistema Hidr&ulico del Distrito Federal, duran-

te el siniestro (sismo a más de 8 grados a escala de Richter), 

ocurrido el día 19 de septiembre'de 1985 y que dejara desola--

ci6n, luto y enormes daños materiales dentro de muchas familias 

mexicanas. Las obras dehen agilizarse para que se cubran las -

necesidades más indispensables de agua dentro de la poblaci6n -

de la Ciudad de México. 

Los proyectos de mediano plazo son aquellos cuyo ini-

cio de operaci6n se tiene planeado a un plazo no mayor de cin-

co años, entre los proyectos a llevar a cabo durante este pe--

rtodo está el Amacuzac Poniente que se localiza en el·Estado - • 

de México. 

Los proyectos que se tiene planeado llevar a cabo a -

largo plazo son las obras que conforman el sistema del Río Teco 

lutla el cual debe entrar en operaci6n a partir del año de 1994 

su primera etapa y en 1999 la Gltima; otro de los proyectos a 

. llevar a cabo es el Amacuzac Sur, el cual deberá empezar a ope-

rar a partir del año 2 000, 

5 .1. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS ACTUALES 
Y FUTUROS SISTEMAS 

La explotaci6n que actualmente se ha hecho del manto 
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acuífero en el Valle de M&xico, ha ocasionado que los recursos 

hidr~ulicos se encuentren excesivamente sobreexplotados, pero -

a!Ín así, dada la necesidad ue abastecimiento de agua en el Arca 

Metropolitana de la Ciudad de México, la explotación se sigue -
dando, y como se ha visto y analizado en el presente trabajo, -
la situación que priva en la región en lo que respecta a dispo-

nibilidad de agua es reducida y tiende a agravarse, 

Ello obede~e a fallas estructurales de mucha conside 

ración de tipo técnico y administrativo por parte de los distin 

tos organismos responsables de captar, conducir y distribuir a 

este preciado recurso, los cuales no le han dado la importancia 

debida y como res~ltado de ello, se han descuidado tanto el ni

vel de explotación, como el riguroso control de operación y man 

tenimiento de los pozos. No se han aplicado debidamente los 

programas elaborados por los distintos organismos responsables 

en la materia. 

Las consecuencias de esta situación no se hacen esp~ 

rar y se reflejan en el mayor hundimiento de l~ corteza terres

tre, agrietamiento de edificios y obras de distintos tipos, 

aumentando con ello la necesidad de inversiones adicionales pa

ra la realización y adquisición de obras y maquinaria y equipo 

para lograr compensar el desequilibrio existente por el hundí-

miento y que también ha afectado a las redes de drenaje, cana-
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les superficiales y al drenaje profundo, los cuales al perder -

su nivel no logran desalojar el alto volumen de agua residual -

que reciben, lo que ha originado en muchas ocasiones inundacio

nes y encharcamientos de calles ~ avenidas dentro de la Ciudad. 

Todo ello provoca embotellamientos de tránsito, acci 

dentes y daños de diversa Índole, que se traducen en pérdidas -

económicas para los habitantes de la Ciudad de Mlxico. Por 

otro lado, en las comunidades localizadas dentro del Valle y 

que desde lpocas prehisplnicas su modus vibendi se ha basado en 

el cultivo de productos agrícolas, su situación se torna bastan 

te difícil debido a lo erosionado de los suelos y a la reduc- -

ción en el grado de humedad de los mismos, en la Ciudad abundan 

diversas enfermedades por efecto del alto grado de contamina- -

ción del agua y a las alteraciones en el medio ambiente. 

De lo anterior, se puede deducir que en el Valle de 

M6xico todo proyecto con fines de explotación del manto acuífe

ro para abastecer de agua al Area Metropolitana es inviable. En 

relación a los Sistemas futuros en proyecto, (de llevar a cabo) 

la· selección de alternativas, se ha hecho ·de ,acuerdo a crite-

rios de carácter ~ocial y económico y al principio de seleccio

narlos de acuerdo a factores económicos, políticos y financie--

ros1 este esquema nos proporciona un marco de referencia que -

permite analizar con más detalle los futuros sistemas de produ~ 
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ci6n1 en primer lugar tenemos al Sistema Cutzamala cuya ubica 

ci6n: el Río Cutzamala es un fluente del Hío Balsas por el ma~ 

gen derecho donde confluye el Río Amacuzac. Ambos entre los -

límites de los Estados de Guerrero y Michoacln, pero dada sus 

fuentes de abastecimiento, el Sistema Cutzamala se localiza ·en 

los contornos de Valle de Bravo y los Berros en el Estado de -

3 
M~xico, del cual ser& posible extraer un caudal de 19 m /seg., 

mismo que ser& aprovechado principalmente de las presas: Vi--

lla Victoria, Valle de ~ravo, Tilostoc, Colorines y Tuxpan, I., 

del bosque e Ixtapan. 

El gasto de agua potable que es factible traer de -

esta Cuenca es de 19 m3/seg., integrados de la siguiente forma: 

5,0 m3 /seg. que serán surtidos de la Presa Villa Victoria y de 

la derivadora 7.9 m3 /seg, y 6,1 m3/seg, de las Presas restan--

tes. 

Ademas el sistema Cutzamala requerirá de lo siguien-

te: dos Presas almacenadoras, 180 km. de túneles de cuatro me-

tros de diámetro, 9 de canal cubierto, 120 de caminos, una pla~ 

ta potabilizadora con capacidad de 24 m3/seg., y algunas otras· 

obras complementarias, el costo total de este proyecto a pre--

cios actuales* es de aproximadamente $ 100,000 millones de pe--

sos y su operaci6n requerirá una energ!a total de 1 650 millo-

nes de kws/hora/afio, para las tres et~pas; habi&ndose realiza-

* Precios constantes 1985. 
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do durante el Sexenio 1976-1982 una inversión de 13,000 millo-

nes de pesos, el costo ppr metro cúbico de agua por segundo d:.!__ 

rante esos aftas era de 1 500 millones de pesos, es decir, tres 

veces mis el costo del agua captada dentro del Valle de México. 

El Sistema Tecolutla y sus principales afluentes son 

los r!os: Necaxa,. Laxaxalpan, Tecuantepec y Apulco, tiene una 

Cuenca de aproximadamente 7,903 km 2 , y pertenece a la regi6n -

Hidrológica No, 27, Tuxpan Nautla ubicado en la parte baja Nor-

te del Estado de Veracruz. 

El uso mayoritario del agua es para la generación de 

energ!a el&ctrica en los sistemas del Necaxa y Mazatepec. 

El proyecto de captación y conducción de las aguas -

generadas en la Cuenca del Río Tecolutla, situada al oriente 

del Valle de México pretende importar 22 m3/seg. de agua, el 

proyecto constar& de dos módulos, el ~rimero con un aprovecha-

miento· de 12 !11~/seg.; mediante la captación de la·s presas de a!_· · • 

macenamiento Necaxa y Laguna los Reyes; y el segundo mediante 

3 
la captación de 10 m /seg. de las Presas Tecuantepec, Apulco, -

Putla y Coyutla, las obra~ d~ requerimien~o para ~ste siste~a -

consistir&n en un tramo de tubería con longitud de 130 km., 

tres plantas de bombeo, etc. 
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El costo aproximado para dicho proyecto es (aproxi

madamente) mayor a los 100 000 millones de pesos •. 

Otro proyecto en el cual se ha empezado a trabajar y 

que se considera viable su realizaci6n es el de la Cuenca del 

Río Amacuzac afluente del Río Balsas y que desarrolla su Cuen-

ca prácticamente al sur del Valle de México. En este proyer:to 

se pretende aprovechar la parte del Valle de México y del Valle 

de Toluca; al noroeste por el Volcln Nevado de Toluca; al sur 

la subcuenca de las Grutas de Cacahuamilpa, lugar donde conflu

yen los dos principales Ríos formadores del Amacuzac: Chontal-

cuatlán y el San Jer6nimo en el Estado de Morelos. La transfe-

rencia de agua al Valle de México estará constituida por dos 

presas de almacenamiento y siete pequeñas de auxilio, de las 

que se pretende captar más de 11 m3/seg., las obras de infraes

tructura para esta obra ae estiman aproximadamente en 16 500 mi 

llenes de peisos. 

"Para que estos proyectos puedan llev"arse a cabo en 

.forma satisfactoria, es necesario que intervenga el ~stado'y 

los pueblo~ beneficiados en forma más intensa, a fín de alean-

zar con eficiencia los -Objetivos del programa de abastecimien~o 

de agua potable a los centros urbanos del Valle de México y dar 

solución a esta problemática situaci6n. 
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s. 2. MEDIDAS Y ALTERNATIVAS 

El alto crecimiento econ6mico del Area Metropolita

na de la Ciudad de Mlxico, así corno el incremento desmesurado 

de su poblaci6n durante los dltimos afios, ha ocasionado un cons 

tante incremento de los requerimientos de agua potable en la re 

gi6n, esta situación exige se tomen las medidas adecuadas en un 

mediano plazo, para lograr el mejoramiento en el manejo y uso -

de la misma y poder de esta manera satisfacer la creciente de-

manda de ella. 

Las medidas y alternativas que se tomen, deben ser -

de tipo radical a corto, mediano y largo plazo, para reducir el 

consumo de este recurso dentro de los distintos usuarios, lo- -

grar la eficiencia en su manejo y la autosuficiencia financiera 

de los organismos responsables de este rengl6n, ademls de evi-

tarse con ello, conflictos de tipo social, econ6mico y político 

al estar en posibilidades 
0

de dar solución a estas situaciones, 

por existir capacidad de abastecimiento de agua a la región. 

MEDIDAS QUE SE SUGIEREN 

Como apoyo fundamental a los futuros programas de -

abastecimiento de agua, se recomienda promover la modificación 

de la estructura tarifaria de tal manera que se puedan cubrir 



los costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento de las obras 

de abastecimiento y distribuci6n del agua, incluyendo las de al 

cantarill~do y la disposici6n de aflu~ntes. 

Por otra parte, l~s tarifrts deben reflejar la esca

sez o abundancia del agua a nivel regional, ello con el objeto 

de loyr°"r la mayor cficicucia en el uso del agua, las tarifas -

correspondientes a aguas negras tratadas para fines Urbano in-

dustriales deber&n resultar de mcnur monto que las correspon- -

dientes a aguas claras, pdra propiciar dentro de los usuarios -

un mayor reuso <le dstas. 

Deben hacerse cumplir las distintas disposiciones 

legales (no importand6 posic16n econ6mica, ni estrato social), 

en lo que sé refiere al uso y al consumo del agua, sancion&n<lo

se al deoperdicio y mal uso de la misma en el Area Metropolita

na de la Ciudad de M~xico. 

Deben-continuarse en ·forma permanente ~a promoci6n 

de programas educativos en los que se busque la concientiza

ci6n, participaci6n incluso econ6mica de la poblaci6n, sobre la 

conveniencia de reducir el manejo y conservaci6n adecuada de 

nuestros recursos hidr•ulicos. 

Incremantnr el uso del agun residual dentro de la -
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poblaci6n en actividades que no requieran de la pureza y cali-

dad del agua potahle, orientar y promover su reuso dentro del -

sector industrial. 

Debti-n...de ll.eva1:.Pe a cabo los estudios y análisis ne

cesarios en lo que se refiere al medio ambiente, capacidad do -

recarga natural, coeficientes medios de infiltración, localiza

ción, permeabilidad de los suelos, flucluaciones, evapotr~nspi

raci6n de las regiones en las cuales se encuentran ubicados los 

mantos acufferos, ello con la finalidad de conocer su capacidad 

real <le producción y evitar en la medida de lo posib!e un mayor 

desequilibrio ecol6gico de las regiones en donde se lleva a ca

bo la sobreexplotación de los acuíieros. 

AL'l'EHNATIVl\S" .. 

•Llevar a cabo la disminución del nivel de exirac

ción de agua del ·acuífero'dei' Valle de MEixico, para reducir su 

sobreexplotación; ~sic d¿be hacerse eh un corto plazo y en una 

pr~porción cuando menos del 40% d~ la •obreexplotación actual. 

Suspender la sobrcexplotación de los acuíferos de T~ 

luca e Jxtlahuaca, ~ctliante la reducción y aGn la cancelaci6n -

de volGmenes de estos aculferos que se exportan al Valle de Ml

;dco. 
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Garantizar que l~s fuentes lejanas y de gran capaci

dad abastczca11 de agua a las principales Ciudades de la zona 

conurlada centro, que carezcan de fuentes locales de abasteci-

miento. 

Con el objeto de lograr el ahorro de agua, debe 

orientarse a la poblaci6n, que de acuerdo a sus poslbilidades -

económicas, i11troduzcan equipos y aparatos reductores de consu

mo {en la agriculturi unar riego por aspersión y por goteo, pa

ra el uoo dom&stico muebles sa11itarios que utilicen poca agua, 

eQ la Industria .sistemas secos de enfriamiento y tecnologlas -

disponibles para usar poca agua en casi todos los procesos in-

dustri~les, etc.) 

Llevar a cabo loi cierres de circuito de las redes 

primarias para mejorar las condiciones de presi6n y distribu-

ción, y las obras para recibir y distribuir los caudales prove

nientes de las fuentes externas y lejanas, 

Por motivos de duplicación d~ funciones en va~ios de 

los organismos responsables de la construcción y operaci6n de -

las obras, asl cowo la distribución del agua en el Area Metrop~ 

litana de la Ciudad de M(xico, se recomienda la creación de un. 

organismo Gnico responRable de .todas estas tareas, con el ohje

to de evitar duplicidad en las funciones y, por lo tanto, dcrro 
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che de recursos que no permite bajo estas circunstancias, que -

sean autosuf icicntes las distintas dependencias encargadas en -

la actualjdad del manejo del agua en el Valle de México. 

5. 3. PROGRAMAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Dentro de los programas que se pueden citar para dar 

E;olución él. l<'. pi:oble.mát,ica q.ue pres.en ta al. p.res.t¡¡,~ .s.ervic.i.os. !Já. 

sicos al Area Metropolitana de la Ciudad de México y en espc- -

cial, el abastecerla de agua potable, citaremos los sigu.ientcs: 

- Descentralizaci6n administrativa industrial y dern~ 

gráfica de la región más poblada del pa!s y del 

mundo, ha-cia las distintas Entidades· k'ederativas -

que conforman a nuestro país. 

- Descenso de la tasa de Natalidaff de más de 3,5% 

anual a 2%. 

- Reducción de la inrnigraci6n de los habitantes de -

las Bntidades· Federativas· hacra la·· gran Ciudad •. · • 

Debe promoverse en el Valle de México el desplaza- -

miento de s~s industrias hacia regiones con mayor disponibili-

dad de agua, básicamente en las cuencas de los Rlos Amacuzac y 

Cutzamala, es decir, se debe promover el crecimiento de los ce~ 

tras de desarrollo urbano-industrial en zona cuyo desarrollo 

pueda ser soportado con las aguas disponiblen. Respecto a las 
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industrias, incluyendo agroindustrias, Gnicamente deben ubicar

se en las cuencas del Valle de Mlxico y del Río Lerma, aquellas 

que requieran de bajos niveles de extracci6n y consumo, que pr~ 

picien reducidos niveles de contaminaci6n en descargas y medio 

ambiente en general. 

Deben construirse más almacenamientos artificiales y 

de reuso de aguas residuales. 

Deberán hacerse las obras para poder acudir a cambios 

e intercambios de usos del agua, como serían los casos de las -

presas concepción y Guadalupe. 

Existen posibilidades de captar los escurrimientos 

que actualmente no tiene uso alguno, como es la situaci6n de 

los Ríos de Oriente del Valle de México. 

obras1 

Deben de concluirse y construirse las siguientes 

(Anexo 19) 

Tercera etapa del 'sistema Cutzamala que proporcionará 

al Valle de México B m3/seq. de aqua. 

Amacuzac Poniente; primera, sequnda v tercera etapa 

con capacidad de 13,0 m3 /seq. de abastecimiento de aqua. 
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Las obras del R!o Tecolutla, con la siquiente proqr~ 

mación: 

1994 10.8 111
3 /seq, 

1995 2. 1 " 

1996 3.0 " 

1997 2. 4 " " 

1998 2.7 " 

1999 1. o " 
22.0 m3/seg, 

Amacuzac Sur 13 m3 /seg., estim&ndose que la primera -

etapa empezara a funcionar a partir <le! ai10 2 000, 

Se cuentan con fuentes alternativas para cubrir pro-

bables def icit a corto plazo, es el caso de las siguientes 

fuentes: 

5.4. 

Tepeji-Tlautla-Rosas 3 
3 m /seg. 

Presa Guadalupe 3 m3/seg. 

Libres Oriental 7 
3 m /seg. 

APROVECHAMIENTO RACIONAL DE r.os RF.c'uRSOS 
HIDRAUJ.lCOS 

La problern&tica generada por el uso inadecuado del -
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agua, no es tarea fácil que pueda atender debidamente el poder 

público, si no concurren para ello los distintos tipos de usua

rios; pues se trata de una responsabilidad compartida que ata

fie a todos y que está estre~hameite vinculada a nuestro patrón 

cultural, 

Tomando en consideración los aspectos técnicos de los 

usos del agua, su situación jur!dica, institucional y adminis-

t~ativa, es indispensable poner en marcha el sistema de admini~ 

tración del recurso, lo cual permite distribuir y racionalizar 

el agua, procurando lograr el uso óptimo de éste. 

Para lograr la distribución equitativa del agua en la 

región, se requiere ante todo conocer. con precisión los volúme

nes disponibles, la calidad de ~stos y la demanda de los diver

sos usos que a ~sta se la da y además de sujetarse al orden de 

prelación que al respecto establece la "Ley Federal de Aguas". 

Deben de acatarse estrictamente las medidas correctivas que al 

respecto dicte sobre la materia el Poder Ejecutivo Federal y -

aquellas recomendaciones que hagan algunas autoridades inmis-

cuidas en esta problemática. 

Las medidas que se dicten deben de tener observancia 

general, tanto para los organismos encargados del suministro, -

conducción, tratamiento y .distribución del agua, en el aspecto 
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de vigilar el cumplimiento de lo establecido y por el otro, que 

los distintos sectores que conforman a los usuarios de este re

curso, acaten y cuiden de su uso. 

Las Entidades que tienen bajo su control el suminis-

tro de agua deben de implementar pcri5dicamente campafias de co~ 

servaci5n, control y mantenimiento de instalaciones de equipo y 

uso eficiente del agua entre los distintos tipos de usuarios, -

proponer medidas, ajustes de tarifas al consumo, de acuerdo al 

comportamiento de los costos de extracci5n, operaci5n, conserv~ 

ci5n y mantenimiento de equipo que se utiliza para suministrar 

agua a una poblaci6n, as! como aquellas obras complementarias -

tan necesarias para·lograr el desalojo de las aguas residuales. 

En otro aspecto, deben de instrumentarse y llevarse a 

ejecuci5n programas de control de pérdidas que permitan un des~ 

rrollo integral de los organismos. Para la ejecuci6n de las as 

ciones de carácter prioritario, deben desarrollarse dentro de -

un planteamiento y control sistemático, organizá~dose en la 

prácti~a a través de proyectos de actividades que consideren 

los siguientes componentes: 

controL y mantenimiento permanente de la presi5n de -

agua en las tuberías. 
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Realizar una.macrornediación del sistema. 

Llevar a cabo en forma permanente un catastro real -

de las redes de distribuci6n. 

Reducir y controlar las fugas de agua en l~s distin

tas redes de distribución. 

Revisar permanentemente y mejorar las conexiones de 

agua en los predios de los usuarios. 

Lograr ~l desarrollo integral en la operación de los 

distintos sistemas de abastecimiento de agua. 

Revisar permanentemente los criterios para proyectos 

de construcción de viviendas y edificaciones tanto pGblicas co 

mo privadas. 

Debe de mantenerse actualizado el catastro de consu-

midores. 

Mejorar el proceso de facturación y cobranza para evi 

tar rptardos en la pa~tación de ingresos por concepto de cons~ 

mo de agua. 
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Actualizar y mantener al dfa los sistemas de medi- -

ci6n en consumo, para evitar en la medida de lo posible la exis 

tencia de tomas clandestinas. 

Hay que revisar constantemente la calidad del mate-

rial y equipo utilizado en los distintos sistemas abastecimien

to de agua, con el objeto de evitar fallas y desperfectos en su 

operación. 

En lo que se refiere al consumo doméstico, debe de -

orient•rse a la población a través de asesoría técnica y apoyo 

financiero, para que introduzcan las innovaciones y alternati-

vas tEcnol6gicas existentes, para reducir el volumen de consumo 

de agua a nivel particular. 

Si logramos cumplir con eficiencia con los aspectos 

anteriores, se puede lograr un mejoramiento en las condiciones 

de funcionamiento de los sistemas de distribución garantizando 

de antemano que los sistemas de abastecimiento de agua, cumplan 

con su cometido eficientemente durante los períodos de vida útil 

a que fueron construídos. Además de cubrir la demanda, por re

ducción del desperdicio, se puede lograr el abastecimiento de -

costos de producción y de distribución. 

Otras opciones para lograr racionalizar el uso y con 
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suruo del agua pueden ser las siguientes: 

Que cada categoría de consumidor pierda agua, hasta -

que todos tengan iguales valores de usos marginales*, 

Que cada grupo de consumidores pierda agua'en propor-

ción a su parte del consumo total**, 

La opci6n mis eficiente es la primera, la aplicable a 

trav&s de los precios, quizls, sin embargo no sea la mSs apro--

piada1 pues muy pocos organismos administradores de agua tienen 

'tarifas de agua flexibles que respondan a la oferta y la deman-

~a, lps ajustes d~ tarifas en general, reflejan los cambios pr~ 

medio en los costos del sistema más bien que los marginales. 

Si se produce escasez, es mis probable que el organi~ 

mo administrador, imponga cuotas de abastecimientp en lugar de 

elevar l,as tarifas, 

La alternativa más probable de asignación de agua a -

la que se puede poner menos objeciones con respecto a las obscr 

vaciones formuladas, sea la de compartir la escasez de agua en 

* Es el llamado racionamiento a trav&s de los precios o ra-
cionamiento perfecto no atribuible a los precios. 

** Racionamiento proporcional. 
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proporción al consumo planificado. 

Por otro lado, como medidas extremas de racionaliza-

cien del agua en el Area Metropolitana de la Ciudad de Mlxico, 

es racionalizar el agua por medio de cuotas, distribuy6ndola -

por zonas y horarios especificas en cada una de ellas, ori•ntan 

do a la poblaci6n sobre la necesidad de estas medidas. 

Fomentar e incentivar la construcci6n de pequcfios sis 

temas de captaci6n de agua pluvial a trav~s de estanques dom&s

ticos, para utilizar dicha agua en usos alternativos que no re

quieran de la pureza y calidad del agua potable. 

5.5. ABASTECIMIENTO DIRECTO DE AGUA POTABLE 

El Departamento del Distrito Federal, la Comisi6n de 

Aguas del Valle de M~xico y la Comisi6n de Agua y Saneamiento -

del Estado de M~xico, cuentan con un sistema de pozos aislados 

cuya finalidad es proporcionar en forma directa a los consumi--

dores la producci6n de agua potable que estos pozos generan, 

lo que irnpli_ca que tal prod.ucción no recibe el mismo .tratami~n

to y control que el resto producido, •s decir que tiene que ser 

trunsferido a determinado acueducto a una planta de rcbvmbeo p~ 

ra posteriormente ser redistribuida. 
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En el norte ée la Ciudad se encuentran diseminados y 

que son controlados por la Residencia de Operación Norte*, en 

forma directa proporc1c~an el caudal a varias colonias del Area 

de Satélite1 Naucalpa~, Tlalnepantla, Tecamachalco, Club de 

Golf Valle Escondido, Club de Golf Chiluca, Atizap&n de Zarago-

2a, san Pablo Izcalli, Tultitl&n, Cuautitl&n Izcalli, Teoloyu-

can Atlamica, Coacalcc Berriosabal, así como las industrias: -

Conasupo Tultitl&n, Frodel, Ray-o-Vac, Papelera el Fénix, Dixi, 

Jab6n la Corona, Impuls~ra Magú, Industrializadora Alpura, etc. 

En la Zona sur, la Residencia de Operación Sur, tiene a su car

go el control de deterninados pozos aislados que en forma direc 

ta abasteceh a las colonias: La Joya, las zonas residenciales 

que se localizan en Picacho, a Fuentes del Pedregal, los pue- -

blos que se encuentrac en Montesur, a Viveros de Coyoac&n, las 

residencias que están ~bicadas por la zona de Padierna, a Reino 

Aventura, etc. La Cooisi6n de Aguas y Saneamiento tiene una b~ 

ter!a de pozos aislados también al Norte de la Ciudad y además 

también en la periferia de la zona urbana en el mismo rumbo de -

la Ciudad, 

El Departame~to del Distrito Federal mantiene en.ope

ración determinados pozos aislados que proporcionan directamen

te el servicio de ag~a potable a determinadas coionias e indus-

* Ver capítulo II. 
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trias en diferentes partes de la Ciudad, Existe una situaci6n 

un tanto incoherente y es el hecho de que ambas dependencias -

en muchos casos mantienen pozos en las mismas zonas y lsto 

obviamente provoca que se dupliquen funciones; por otro lado 

y quizás lo más grave es que ~1 suministro del agua sea cntreg~ 

da en forma directa, ya que como velarnos en el cap!t~lo III de 

este trabajo, del total de medidores en las tomas de agua en 

el Distrito Federal, el 50\ de ellos no funcionan, este hecho 

de la entrega directi viene a agravar aGn más la situaci6n, ya 

que el cobro por servicio por parte del Departamento del Distr! 

to Federal y la Comisi6n de Aguas y Saneamiento se hace 6nica-

rnentc en fo~ma simb6lica y no al precio de las tarifas que ope

ran en forma general, claro está que bajo esta circunstancia, -

el despilfarro de agua se hace menos controlada. 

Se estima que las anomal!as antes señaladas deben ser 

forzosamente encausadas y analizadas bajo un programa de Plani

ficaci6n en cuanto a materia de Infraestructura Hidráulica se -

refiere tal y como se señal6 en el Capítulo III, sobre la Auto

suficiencia Financiera. 



162. 

CON.CLUS ION ES 

El agua es de importancia vital para el desarrollo de 

la vida, el desenvolvimiento social y econ6mico de los pueblos 

y elemento determinante para su desarrollo y bienestar social. 

En nuestro país las disponibilidades de agua no co- -

rresponden en forma proporcional a las zonas en las cuales se -

necesita en abundancia, ello como consecuencia de que no ha 

existido planeat:ión del crecimiento urbano, éste se ha "6do de 

manera anárquica y espontánea. 

La Ciudad de México, es una de las ~iudades más gran

des del mundo, pues en ella habitan m~s de .17.millones de habi

tantes, circunstancia que la hace ser un enorme endriaco que 

consume grandes cantidades d~ insumos para su industria, alimen 

tos, energía eléctrica, agua y grandes cantidades de recursos -

financieros / lo que debilita en términos general_.es la situaci6n 

general de las regiones que conforman a nuestro pa!s~ 

La sobrecxplotaci6n de los mantos acu!feros de la re-

9i6n del Valle de Méxicq, ha traído corno consecuencia reducci6n 

en el nivel de humedad del suelo, baja en el rendimiento por 

hectárea en las zonas agrícolas, hundimiento del centro y va- -

rias partes de la Ciudad de México, desperfectos en las redes -

de distribuci6n de agua y variaci6n del nivel del Sistema Gene

ral de desagua .. 
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Es necesario que los organismos* que actualmente se -

encargan del abastecimiento de agua al Valle de Mlxico, apliquen 

en forma inmediata las políticas, programas y proyectos que den 

solución al mejor uso del agua y de esta manera cubran la deman-

da actual y futura. • 

Los organismos responsables del manejo de los Siste--

mas de abastecimiento de agua deben unificar esfuerzos, para me-

jorar la calidad, cantidad y el control de fugas y pérdidas de -

agua por desperfectos en el equipo y en las redes de distribu- -

ci6n. 

La calidad del agua en el Valle de México, cada día -

es menor, ello como consecuencia del alto grado de contaminaci6n 

ambiental (aire, suelos, ríos, lagos, etc ••. ). 

Es recomend~ble que la LEY DE CONSTRUCCION Y URBANIZ~ 

CION contemple la adición en las construcciones de viviendas y -

edificios de usos mGltiples, de un Sistema de captación de aguas 

pluviales, las cuales sean utilizadas para usos alternativos que 

no requieran de la pureza y calidad del agua potable. 

* Comisión de Aguas del Valle de México, Departamento del Dis
trito Federal y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
del Estado de México. 
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s~ debe fomentar de manera intensiva el uso del agua 

residual (tratada), ello con la finalidad de reducir el consumo 

de agua blanca, obteni&ndose de esta manera una m•nor explota-

ción de los mantos acuíferos del Valle de México y Cuencas de -

captación que se encuentran sobreexplotadas. 

Para que la demanda de agua en el futuro pueda ser -

cubierta, se requiere se proceda a la descentralización total -

de las actividades: administrativas, econ6micas, culturales y -

sociales, ello con el objeto de reducir lo mejor posible el ere 

cimiento urbano en el Area Metropolitana de la Ciudad de México. 

Para reducir y cubrir la demanda actual y futura de 

agua en el Valle de México, es conveniente la participaci6n con 

ciente y responsable de la población y de los organismos encar

gados del abastecimiento de agua, en la aplicación de los pro-

gramas, políticas y proyectos que existen para tal fin. 

Para reducir el consumo dentro de la población, debe 

crearse una mayor conciencia dentro de los sectores que la con

forman para que, o reducen su nivel de consumo individual o in

troducen dentro de sus instalaciones innovaciones tecnol6gicas 

aplicables de acuerdo a las características de cada actividad -

en específico y al sector correspondiente¡ lo sofisticado de -

esas innovaciones estar& en funci6n de los recursos económicos 
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de que dispongan. 

Debido a la anarquía existente entre los distintos -

organismos responsables de la extracción, conducci6n, tratamien 

to y distribución del agua, es acon~cjable el crear un organis

mo Gnico que tenga las atribuciones necesarias para planear y 

programar la producción y distribuci6n del agua de acuerdo a 

los costos reales que se observen en la materia y evitar de es

ta manera la duplicidad en funciones y costos, lo que se trans

forma en derroche de recursos humanos, materiales y financie- -

ros, así como la ineficiencia de los organismos existentes debi 

do a la incomunicación que existe entre ellos. 
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ANEXO l. FUENTES ACTUALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Organismos Respon Localización Producción Producción Capacidad Aprovecha-
sables y sus Sisle- Actual Anual Instabda miento. 
mas. M3/seg. Miles/M3 M3/seg. % 

Departamento del 
Distrito Federal. 

Sistema Centro Centro de la 3.4 107 220 ~ 7. 383 46 
Ciudad. 

Sil3totna Norte Cuenca del 2.5 7B 040 3.500 71 
Itío Chico-
nautla 

Sistema Sur Xochimilco- 7.7 242 830 7.600 101 
Mixquic-Xo-
tepingo 

Sistema Oriente Pei\on de 1. 7 53 611. 2 0.713 238 
los Bafios. 

Sistema Po- Magdalena 0.7 2'- 075. 2 0.550 12'7 
nir.11te. Contreras. 

Lerma y otros Río Lerma y 12. 705 400 600 16.645 76 
pozos adici~ 
nales. 

FUENTE: Datos proporcionados por la Comisión de Aguas del Valle de México, el Depar
tamento del Distrito Federal y la Comisión Estatal de Agua y Sa11eamientodel Es-
tado de México. · 



ANEXO I. FUENTES ACTUALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Organismos Respo~ Localización Producción Producción Capacidad Aprovema-
sables y sus Siste- Actual Anual In§talada miento, 
mas. M3/seg. Miles M3 M /Seg. % 

Comisión Estatal 
de Agua y Sanea-
miento del Esta-
do de México. 

Pozos Aislados Area Metro-
politana. 8.800 277 520 10.000 88 

Pozos Aislados Municipios 
Prioritarios 1. 000 31 536 2.000 50 

TOTAL: TOTAL 61.150 1 909 162 75.647 81 

FUENTE: Datos proporcionados por la Comisión de Aguas del Valle de México, el De
partamento del Distr:ilo Federal y la Comisión Estatal de Agua y Saneamien
to del Eslado de México. 



ANEXO 1-A. SISTEMA 

Captación y 
Conducción ---- Tratamiento 

1 

HIDROLOGICO 

Distribución 
Primaria 

1 Distribución 
Secundaria 

SISTEMA USUAIUO 

l DRENA.TE 

Red secundaria ---- Red primaria ---- Drenaje General 

Tratamiento y reuso . 

FUENTE: Plan Maestro de Control y Conservación del Agua, D. D. F., 1984. 
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TEPOTZOTLAN 

FUEN'l'E: Comí.sión de Aguas del Valle de México, 19e4. 
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FUENTE:Comisibn de hgucls del Volle de Mbxicn,1984. 
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Anexo __ No.4 AcuC'ducto los Reyes lin __ c_·a=~c~:~-~=-=~- ---------- ----
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COACALCO ""' 

FUEN'l'E: Comi r.:iÓn de Agua;; del Valle de M&xico,1904. 
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COYOTEPE.C 

r-iCARCAMO DE [fa Rt:l:JOMBEO 

D-SAN JUAN 

~ ~·•TC•CT<>•C 

I 
t 

SAN Pf:DRO 
HUAQUll.PAN 

FUENTE:Comisi6n de Aguas del Valle de Mexicc,1984 



Anexo No. G 
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SAN FRANCISCO 

•ASE AERl!A r~ 
MILITAR No. I ~. 
STA.1.UCU •• 

~=============--------------

FUENTE:Comisi.Ón de Aguas del Valle cÍe Mbxico, 1984. 



Anexo No. '1 Sistema ~~ur 

-ri• -------·· __ ,,, __ . ____ --·---:---....;..;:;:--..:.:.; .. .----·-----------·----::;::,: ___ ~ 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

c.11.Z DClLALPAlf 

CLUB OE GOLFMEXICO 

CAf.!Al. 
NACIONAL 

2! 

1 
14 .• i 

!5 • i 

~OCIHM!LCO 

i 

1 

~--=--=----=~~-----~-J 
FUENTE:CGmisiÓn de Aguas dC'l Vallr de México,1.984. 



Anexo No.B Acueducto Tlahuac-Nczahual~oyotl 
·-----------------·----------------·· ----· -·---·-·--·--·-----·--~--·- . ---------~··--.a--Ir·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~·~· 

~'Uf:NTE:Com:i.sión de Aguas del Va11c de México. 



Anexo No,9 Localizaci6n de las fuentes de Rbastccimicnto de a0ua 

- Comisirm de Aguas del Valle de México 

Dirccci6n General de Construcci6n y 
OpC>raciÓn liitlr~1.\lica 1 D,D,F'. 

• '"/ . .. "./ .·· 

• t • t 

' ...... 
"• 

' ~ ' I • : 
~· ' ·~ •OCHlllllLCO-llllXQUIC 

11
ll. 

t+ . '•'\ f •OTEPINGO ,:r .... . .. 
\: • /~'\ J 

:.. '~·~.:~-/ ,···'\..,,,,.,. ! 
'•· .¡t''·, '•*.· .. -... ,,. ..... . .... . .. 

fttH• .. ,..,._,\ 

.. '·-.../ .... 
---------------------- ~----•---

FUENTE: n.G.c.o.H. ,Departamemto del Distrito Federal.1.984 
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Anqxo No.10 Sistcma.Cutzama1-a 

ifJJñ 
TOWCA 

DE 
UJ¡OQ 

SlSTEMA CUTZAMALA 
CROQUIS 

Fuente : Comisión de Aguas del Valle de Méxi~o,1~84 0 
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ANEXO n. - REQUEHIMTEHTOS m; AGUA 
CANTIDADES P/~HA VAHIOS USOS. 

------·-----....----------,-,--------------. 
DESCRIPCION 

Aceites Comestibles 
AJcohol 
Aluminio 
Ac,~ro: 

Terminado 
rolado-cinta 
roladó en !río-cinta 
rolado en caliente-placa 
acero rolado 
acero rolado 
hojalata 

Empacado de cr.rne 
l'astro 
corrales 

Calderas 
Campos Petroleros 
Caballos 
Cabal.los mu~ trabajados 
Cervecerías 
Cemento · · 
Coque 
Condensadores 
Cremerías y Productos 
Lácteos . 

Estación de recolección 
Embotellad ora 
Quesería 
(;'romería 
Condensación de leche 
Leche en polvo (fábrica) 
Usos generales 

Unidades 

p/litro 
p/litro 
p/kilogramo 

p/tonelada 
p/tonehda 
p/tonelada 
p/tonelada 
p/tonelada 
p/tonclada-neta 
p/tonelada 

p/100 cerdos 
p/4000 M2 
p/HP 
p/Barril de crudo 
p/clía/cabeza 
p/día/cabeza 
p/Barril 
p/tonelada 
p/tonelada 
p/kilogramo 

p/tonclada 
p/lonelada 
p/tonelada 
p/tonelacla 

. p/toneluda 
p/tonelada 
p/tonelada 

Litros de Ap;ua 
por tmidad · 

22 
100 

1330 

240000 
230000 

22500 
55000 

300000 
410000 
48000 

. 2100 
. 600 

16 
684 

45 
90 

1800 
2800 

13600 
14-54 

1520 
2100 
1700 

9'10 
1~60 
1260 
2860 

------··----·---'--------------------' 
l"UENTE: 1'ralnmiento.cle agua para Ja industria y otros usos Nordell, 

Eske~ Edit. Cia. Editorial Continental. 
Guillermo Guerrero Villalobos. El Sistema Hidráulico del Dis
trito Federal, tm servicio público en transición. 1982. 
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ANEXO II. REQUERilAIENTOS DE AGUA 
CANTIDADES PARA VARIOS USOS. 

Descripción Unidades 

Destilerías p/lt. grano 
fermentado 

Destiladoras p/100 lts. alcohol 

Destiladoras-(agua 
grado 100 
p/100 lts. alcohol 

enfriamiento) grado 100 
Pulpa de papel: 

Pulpa mecánica-peri§. 
p/tonelada dicos 

'Pulpa mecánica 
especial p/tonelada 

Pulpa al sulfito: 
Sin blanquear p/tonelada 
Blanqueada p/tonelada 
Totalmente blan-
queada p/tonelada 
Periódicos s/blanq. p/tonelada 

Libros, bond, catálogos: 
Sin blanquear p/tonelada 
Blanqueada p/tonelada 
Totalmente-blanq. p/tonelada 

Pulpa a la seda: 
Sin blanquear p/lonelada 
Blanqueada p/tonoL'lda 
Totalmente blanq. . p/tqnelada . 

Pulpa Kraft 
Sin blanquear p/tonelada 
Blanqueada p/touelada 
Totalmente-blanq. p/tonelada 

Papel: 
'fapiz p/tonelada 
Artículos de ofic. p/tonelada 
Empaques Kraft p/tonelada 
Cartulinas p/tonelada 
Cordelería p/tonelada 

Litros de Agua 
por Wlidad 

2300 

8400 

12000 

36000 

110000 

163000 
'190000 

285000 
'350000 

145000 
150000 
280000 

·105000 
90000 

.. 218000 
.... 

130000 
135000 
342000 

24000 
55000 
34000 
95000 
375000 

FUENTE: Tratamiento de agua para la industria y otros usos . Nordell, 
·Eskel, Edil. Cia. Edilorial Continental. 
Guillermo Guerrero Villalobos, El Sistema Hidráulico del DF. 
un seryicio públis o se tranfÍF•jép rn32 



_ANEXO II. - HEQUEHlMIENTOS DE AGUA 
CANTIDADES PAH.A VAIUOS USOS 

Descripción Unidades 

Papel Bond p/tonelada 
Papel libro p/lonalacla 
Papel Kraft p/tonelada 
Papel Tela p/lonelada 
Papel Tisú p/lonelada 
Papel Periódico p/tonelada 
Empacadoras: 

Alubias p/100 cajas 
Dctabcl, maíz, chícharo p/100 cajas 
Calabacitas p/l 00 cajas 
Chabacanos p/l 00 cajas 
Duraznos y peras p/100 cajas 
Espárragos p/100 cajas 
Espinacas p/100 cajas 
Ejoles p/100 cajas 
Tomate (Productos de) p/100 cajas 
Tomate entero p/100 cajas 
Uva (jugo de) p/100 cajas 
Uva picada p/100 cajas 

Explosivos p/kilogramo 
Gasolina p/litro 
Ganado p/tabeza/día 
Ganado vacas lecheras p/cama/día 
Hospitales p/cabez.a/día 
Hoteles p/pers/cuart/día 
Jabón (fábricas) p/tonelada 
Lavanderías 

Comerciales p/kilogramo 
Institucionales p/kilogramo 

Miscelánea: 
Daños p/Daño 
Duchas p/Baño 
Fregaderos de cocina p/uso 
Fluxómetro nuevo p/uso 
Fluxómetro viejo p/uso 

Litros de Agua 
por tmidad 

lGOOOO 
105000 
135000 
320000 
110000 
83000 

95000 
000 o 
9000 

30000 
25000 
26000 
60000 
13000 
26000 

2800 
2000 

21000 
750 

'1-10 
44 

75-94 
500-1300 

1320-2000 
2000 

32-45 
23 

120 
8-40 
8-32 

15 
lB. 5 

, FUENTE: Tratamiento de a¡~ua para la mdustna y olros usos 
Nordell, Eskc~ Eclit. Cía. Editorial Continental. 
Guillermo G. Villa lobos. El Sistema Hidráulico del D. F., 

. un scr\'icio público en transición, 1982. 



ANEXO II.- REQUETUMIENTOS DE AGUA 
CANTIDADES p ARA V Amos usos. 

Dese ripci6n Unidades 

Caja Dafios p/uso 
Grüos de lavadero p/uso 

Mlmicipalidades p/hab. /día 
l 1 etrólen-Hcfi11erías p/Barril de Crudo 
Pólvora sin humo p/Tonclada 
Reside ne ias p/pers. /día 
nesf.auranlcs p/comida 
Transp. (Ferrocarril) p/toneladu/km. 
Tenerías: 

Taninos p/50 kilogramos de 
cuero crudo 

Cromo p/50 kilogramos 
Textiles: 

Algodón-encolado p/tonelada 
Algodón-desenco-
lado p/tonelada 
Algodón-remojo p/tonelad::i 
Algodón-bl:mq. p/tonelada 
Al¡;odón-Macerado p/tonelada 
Algodón-Mercerizado p/tonelada 
Impresión p/toneJada 
Rayón p/tonelada 
Tejido de pm1to de 
rayón p/tonelada 
Teiiido-medias de seda p/kilogramo 
Lana-Blanq. p/kifogramo 
Lana acabado . p/kilogramo 
Teñido básico p/tonelada 
Teñido directo p/tonelada 
Teñido en cuba p/tonelada 
Teíiido sulfurado p/tonelada 

----
Litros de A¡~11a 

por. unidad 

26 
4-20 

300 
2900 

190000 
120-200 

16. 5 
2 

3000 
3000 

6200 

132000 
9000 
2400 
2400 

224000 
120000 

1200 

(j'/•¡ u 

.; 

1: . 
'1 1 

14 : .. '• () 

1) • .. .10 
··---

FUENTE: Tratamiento de agua para la industria y otros usos 
Nordcll, Eskcl, Eclit. Cia. Editorial Continental, pags. 
191-195. 
El Sistema Hidráulico del D. F., un servicio p(1blico 
en transición, Guillermo Guerrero Villalobos. 1982. 



Anexo No.12 La Ciudad de México. 

Limites Delegacionales 
++++ Limites de la Ciudad de México 
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. ANEXO 13 

APORTACION DE AGUA PARA EL AREA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

-- -
Aportación de fuentes operadas por el Departamento del Distrito 
Federal. 

Capacidad Caudal 011crado [Jf 
iQ 

Instalada 

l. Xochimilco 7.600 m3/seg. 6. 500 m3/seg. 85.52 

2. Pozos Municipales 7. 383 m3/seg. 5. 500 1113/seg. 74. 49 

3. Pozos Particulares 2. 645 m3/seg. 2. 230 m3/scg. 84.31 

4. Diversos Manantiales O. 550 m3/seg. O. 550 m3/seg. 100 

5. Chiconautla 3. 500 m3/seg. 3. 225 m3/seg. 92.14 

6. El Pañón . O. 713 m3/seg. O. '100 m3/seg. 98.17 

'l. Sistema Lerma antiguo 14. 000 m3/seg. lOz 000 m3/se¡¿. 71.42 

TOTAL: 36. 391 1113/scg. 28. 705 m3/seg. 

FUENTE: Direcci6n General de Construcción y. Operación Hidráulica 
dependiente del Departamento del Distrito Federal. 1985. 



,ANEXO 13. 

Aportación de fuentes operadas por la Comisión de Ap,11as del Valle de 
México. 

Capacidad Caudal Operado % 
Instalada 

l. H.amal Tcoloyucan l. 800 1113/seg. 1. 300 m3/seg. 72.22 

2. Hamal Allamica O. 316 1113/scg. O. 230 1113/seg. 72.78 

3. Hamal Los Reyes F.C. 3. 540 m3/scg. 3. 340 m3/seg. 94.35 

4. Ramal Los Reyes - 1. 730 m3/seg. l. 240 m3/seg. 71. 07 
Ecatepec. 

5. Presa Madin O. 650 1113/seg. O. 470 m3/seg. 72.30 

6. Pozos del Sur 3. 600 m3/seg. 3. 000 n1?/seg. 83.33 

7. Lúiea Netzahualcoyotl 2. 580 m3/seg. l. 600 m3/seg. 62.01 

8. Lúica San Javier - O. 400 m3/seg. O. 381 m3/seg. 91.25 
Pachuca. 

9. Ramal Tizayuca Cd. O. 487 m3/seg. O. 023 1113/seg. 4.72 
Industrial 

10. Ramal Tcxcoco Peñon O. 410 m3/seg. O. 410 m3/seg. 100 

11. Pozos Aislados 2. 030 m3/seg. l. 390 m3/scg. 68.47 

12. Ramal Tizayuca- 2. 700 m3/scg. 2. 700 m3/scg. 100 
Pachuca. 

13. Sistema Cutzamala ·6. 561 m3/seg. 6. 501 m3/seg. 100 
la. y 2a. e lapa 

TOTAL 26. 803 m3/scg. 22. 645 m3/seg. 

FUENTE: Comisión de Aguas del Valle de México, dependiente de la Se
cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 1985. 



. ANEXO 13. 

Aportación de fuentes operadas por la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento. 

Capacidad Caudal operado 
Instalada . 

l. Pozos Aislados Arca 8. 800 m3/seg. 8. 800 m3/seg. 
Metropolitana 

2. Pozos Aislados Mtmi 
cipios Prioritarios. l. 000 m3/scg. 1. 000 1113/seg. 

'l'OTAL 9. 800 m3/seg. 9. 00 m3/scg. 

% 

100 

100 

FUENTE: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Gobierno del Estado 
de México. 1985. 

• 



.ANEXO 14. - DEMANDA DE AGUA EN LA ZONA ME'I'HOPOLI'l'ANA 

-~·--- ---
Afio Población Dotación & Demanda total 

(Miles hab). (L is/hab/ día) (M3/hab/clía). 

1980 14 726.6 360 61.4 

1981 15 301. 6 
,, 63.8 

1982 15 876.5 " 66.2 

1983 16 451. 6 " 68.5 

1984 17026.5 " 70.6 

1985 17 601. 5 " 73. 3 

1986 18 176.4 ti 75.7 

1987 18 751.4 " 78.1 

1988 19 326. 4 11 60.5 

1989 19 901. 4 " 82.9 

1990 20 476.3 " 85.3 

1991 21 051. 3 " 87. '1 

1992 21 626.2 " 90.1 

1993 22 201. 3 " 92.5 

1994 22 776.2 " 94.9 

1995 23 351. 2 " 97.3 

1996 23 926.1 " 99.7 

1997 24 501. l " 102.1 . 

1998 25 076.1 " 104. 5 

·FUENTE: Memorias de la Comisión ele. Aguas del Valle de Mcxic~· 
· · 1984 y Censo General de Población ll180 . 

. & Utros por habitante por día. 



ANEXO 14.- DEMANDA DE AGUA EN LA ZONA METROPOLITANA 

---
Año Población Dotación 

& 
Demanda total 

(Miles hab.) (Lts/hab/día) (M3/hab/día) 

2001 26 802.9 360 111. 7 

2002 27 392. 6 " 114.1 

2003 27 995.2 " 116. 6 

2004 28 611.1 " 119. 2 

2005 29 240.5 " 121. 8 

2006 29 883.8 " 124. 5 

2007. 30 541. 2 " .127. 3 

2008 31 213.1 " 130.1 

2009 31 899. 8 " 132.9 

2010 32 601. 6 " 135.B 

FUENTE: Memorias de la Comisión de Aguas del Valle de México, 
1984 y Censo General de Población 1980. 

& Litros por habitante por día. 
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ANEXO 15. - FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A EXPLOTAR 
HASTA EL AÑO 2000 . 

Proyecto Localizacion apacidad de 
Operación . 

Tercera etapa del 
Estado de México 3 Sistema Cutzamala 12. 439 M /seg. 

Alto Amacm:ac Estado de Morelos 11. 000 M 3 /seg. 

Río Tecolutla Estados de Puebla 
y Veracruz 22. 000 M 3 /seg.· 

FUENTE: Comisi611 de Aguas del Valle de México y la Dirección General de 
Construcción y Operación hidráulica del Departamento del· Distrito 
·Federal, 1985. 

. . 



----------·--~----------~:~:-~_.;;-..;;-...;..;:;;,;;----------.;-=;,~..;;.,;.;;;;.;;-~ 

i 

Ar.oca No.16 
Ubicaci6n de las plantas de Tratamiento de agua 

• 
.. -1 .¡ -1+++++ 

Dislribucibn actuQl 
Distribucibn futura 
Plantas de tratamiento 
Limites del E:do.de México 

1. 

YUENTE: Dirección General d~ Construcción y ~· 
Operación Hidr~alica ,n.o.F. 1984 

• • ... __ ...... _, _____ "'!! _________ , ___ .~-·--·-



ANEXO 17.-

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS HESIDUALES. 

PLANTA 

~hapullepec 

Ciudad Deportiva 

Sn. Juan de Arag6n 

Cerro de la Esti·ella 

Acueducto de 
Guadalupe 

Rosario 

Ciudad Universitaria 

Xochimilco 

Bosques de las 
Lomas 

TOTAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

160 Lls/seg. 

230 " " 
500 .. " 

2000 tt 11 

80 " 
,, 

22 11 " 
40 11 11 

1250 11 11 

55 " " 

4337 " " 

usos 

riego de áreas verdes 

riego de áreas verdes 

riego de árc · verdes 

riego de área n verdes 

agrícola y ro creativo 

riego de áreas verdes 
.. 

: 

riego de áreas verdes 

riego de áreas verdi~S 

riego.de.áreas verdes 

FUENTE: .Plan maestro de control y conservació11 del. agua, .1982 
D.D.F. y Comisión.de Aguas defValle de México.· · 



ANEXO 18.-
\1 

PANORAMA DE ER03ION EN EL VALLE DE MEXICO • ., 

CONCEPTO 

Sin erosión o 
erosión moderada 

Zonas urbanas, carre-
teras y caminos. 

Cuerpos de agua y Nieve 
~ 

Con erosión severa 

Con erosión muy severa 

Con erosión demasiado 
severa 

TOTAL 

SUPERF'ICIE 
EN HECTAHEAS 

488 551 

85 61'1 

13 844 

83 450 

201 760 

110 368 

983 590 

POHCEN'TAJE 
% 

48.0 

9.0 

1.5 

. 9.0 

21. Q 

11.5 

100.0 

FUENTE: Plan maestro de control y conservación del agua, 
1982. D.D.F. y Comisión de Aguas del Valle -
de México. 



CUENCA LERMA 
CHAPALA-sANTIAGO 

'\ Á' -...r 
AMACUZAC 

, \:~CUENCA BALSAS. ~ 
~ _, 

Anexo No.19 

Proyectos a mediano y largo plazo 
Sistema Tecolutla 
Alto Amacuzac 
Oriental 

FUENTE: Comisión de Aguas del Valle de México 



ANEXO NO. 20 . 

llL SISTEMA HIDR!IULICO, Cl\RACT~ISTICAS Y CONSUMO DE 
AGUA EN EL VALLE PE MEXICO 

Caracter!sticas Sistema Cantidad Consumo Opinión sobre 
del agua ' Hidráulico de agua la descentra- \ 

lización 

SABOR1 Agradable 100 Instituciones u 
Desagradable 100 organismos 3 Doméstico 47.2 Buena 93. 

COLOR1 Clara 100 Sistemas o Pro-
Zarca 100 yectos en oper!. 
Turbia 100 ci6n 11 Industrial 20.S Mala 7 

TEMPE 
RATUAA: Templada 100 Capacidad de 75.647 Agr!cola y 

Ft:Ía 100 abastecimiento m3/seg. Ganadero 19.4 

Abastecimiento 61.151') 
actual m3/seg. .otros uso11 12.9 

FUENTE1 Informaci6n obtenida en base a las encuestas aplicada a Organismos, Dependencias y Empr~ 
sas, as{ como a usuarios en el Valle de M~xico, 1985. 



JlllZl!O llQ, 21 

Ccnncc11anciae ecolg9iee• 
y eieonómicas c!a ta sobre 
••plotad6n d<?l Manto :: 
a.cu!roro, 

l!und lml r.nto de la Ciudad 
Ce H~xico 

Roducci6n del nivel de -
humedJd <lol S'Ji!lo 

lllt.,raci6n del medio &!! 
blt.:nte 

llaños en las siutoma1 da 
<li•tr iWc i6n 

3ajn en nl. rendimiento -
da la prodllcción a9r1co
la 

Dar.os en e<!lficio• y 
con!:lttucc!onos 

Aumf.?ntoy en l~s costo• 
de producci6n 

lns11ficino,;la en el s1.mi! 
ni!ttro do.1' aqun 

c:AUSAO, CO!IS!CUEllCI.llS,' llE!ll!ll\S Y ~LTSR!l~T:Vl\S DEL Ml."IST!lClMI!l:TO 
DR /\GUA l\L VllI,L'E !>t ~'!:Xl'~'O 

' 
16.4 

13,7 

17.6 

6,5 

9,8 

6,9 

3,6 

9,9 

M~didnt v~rll r.i~joret' 
el c.bl\stecimi P.nto rloi 
'Vj!JJ.. 

Trat!'r ~gue ele fuon-
t\'S t::Jittern"a 18,5 

Racionalizar el u•o 
del n9oa on l& te•Ji6n 23. 1 

!>Jitar fugas y pérdi 
das en los sistomas
'do di•tribuci6n 

Orientar al uouario 
sobre 1.o convoni~n
cia de usar tr.'-·nos -
ngua 

Instlll.ar equiptJ re
ductor <lel consun10 

Uso del oqua real-
dual después de 11n 
trata~lcnt:.o. 

Incentivos para rfl-. 
d'Jcir ol consu1no 

13.0 

17.6 

13.9 

9.3 

C1111sas del ~190 

h rar.!onal del 
ai.,-ua 

11.inorancia y -
(le~Qtier.t.acl6n 
sebrc la u.b1m-
Üllncia. o esca-
BO;t 

l'•t'!"icuid'l on con 
~um~'l ¡.or partil -

' 

24.8 

del uouario 20.6 

OesL·uido vn el 
control r~al do 
pérdida• en los 
ti!lter.iaz de rJis 
tribución - 15,7 

nesconccimienlo 
del costo de · -
producción y -
diatribuci6n 
dl!l aqua. 

llu•oncia de et¡ui 
·pe paro reducir-

10.2 

ol consumo 20, 7 

.llltt!rnntivas ¡>tU:a 
reducir ln sobr•
explotnci6n. 

Dencentrul lzaci6n de 
la act.i v !dad económi 
ca <!el Vallo dt! MéxI 
co 

IncreMcnto üel Pro
clo <le los S'-'rvicics 

54,5 

d·• agua 41 uouario 27 ,3 

Reclucci6n de un 40'1. 
de la so~tee:<plota
ci6n del monto acu! 
!ero clel Valle de ii! 
xico, Ixtlahuaca. y -
'l'oluca. 1S,2 

FC~N'l'&t rn!c·r~ación obtenida un bas"! a luu oucue1:1L,1a aplic.1dao a Orqanisrr:os, O~\>P.ndenciiJs y Empresas, as! como a ueun.rios 
en al \'allCI Ú M>:ic~, 1935, 

" 



CULSTlüNARlOb APLlCAUOS A LA INVESTIGACJON DE CAMPO, 

cui:.s•rroNARlO "J\" 

llONBR;' IW J,A lNS'J'l'fUC.:lON 

IHHECCION ----------
NOMBRE COMPLETO DEL ENTREVISTADO 

~-----------

PUES'fO TELEPONO~--·----

, . ANTECEDFNTES DE LA INSTlTUClON -------· ------··--

2. CAUSAS QUI: LE DICHON 'JRlGr:¡¡-·-----------------

-------------------· 
3. AMBlTO DC COMPETENCIA Y BASE LEGAL EN QUE SE SUSTENTh 

4. CUANDU F~E CREADA 

--------------
S. SISTEMAS O PROYECTOS EN OPERACION 

6, CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGUN EL PROYECTO O 
SISTEMA RESPECTIVO. 

NOMBnE NO, DE POZOS CAP, DE PRODUCCION 

7. COSTOS UNITARIOS POR tt3 EN EL TR~TAMIENTO DE AGUAS SUPER-
F'lCIALlrn 



8, COSTOS UNITAHJOS POR M3 EN LA EXTRACCl0N DE l\GUAS SUDTERRA 
tn:llS, 

_________________________ _. ____ _ 
9, COSTOS UNlTllRIOS POR M3 EN LA OPERl\C!ON DE POZOS Y ACUEDUC 

TOS 

10, COSTOS INDIRECTOS DE OPERACION 

USO DEL AGU11 

11, QUE CANTIDAD DE l\GUl\ CALCULA USTED QUE SE UTILIZA EN; 

USO DOME~'."ICO INDUS'l'Rll\L --------- ---------
AGRIC:OU\ GAll/'>;JERO ----
OTROG USOS PERDIDA -----
IWTIVOS 

12. QUE CARACTERISTICAS CONSIDERA QUE TIENE EL AGUA QUE SE EX
TRAE DE LOS APROVECHAMIENTOS TANTO DE AGUAS SUPERFICIALES 
COMO DE AGUAS SUBTERRllNEllS 

13, CUALES SON LAS DISTINTAS CALIDADES DE AGUAS QUE EXISTEN 

----------------------------------
-----------------

14. J.!EDJDilS J>lllU1 El, MEJORMlIENTO 

----------·-----
---------------------



15, QUE PAPEL CREE USTED QU~ TXENE EL AGUA, EN EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO QUE SE llA UBSSRVADO EN L/\S ULTHJJIS DECADAS EN •· 
EL Vl\LLf> DE MEXJCO, EXPJ,IQUE BHEVEMEN'l'E _______ _ 

16, QUE CONSECUENCIJ\S ECOLOUICAS, ECONOMICAS Y POLlTICAS, CON
SIDERA USTED QUE PUEDA UABER SI SE CONTINUA CON EL USO 
IRRACIONAL DEL AGUA EN EL VALLE DE MEXICO 

' ----------

17. QUE MEDIDAS Y /\LTERN/\TIVAS SE TlENEN PAR/\ ABASTECER DE . -
1\GUJ\ 1\L VALLE DE MEXICO EN EL FUTURO ------

10. EXISTEN PROGRAMAS ESPECiricos SOBRE EL /\PROVECHl\MIENTO DE 
LOS RECURSOS llIDRAULIC09 EN EL Vl\LLE DE MEXICO 

19. OBSERVACIONES 
-------~· 



I 

CUESTlONARtO ílR" 

ORGANISMO U ASOCil\ClON 
~--------------

PERSONA QUE SE ENTHEVIS'rl•~---------------' 

PUESTO 
----------------~ 

DOMlClLIO TJ.;J,EFONO --------------- ----
1. BREVE EXPLICACION DEL ORGANISMO U l\SOCIACION -------

2. EN SU OPINION, QUE EFECTOS PUEDE TENER EL AGOTAHICNTO DE . 
LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL VALLE DE MEXI 
co ----

3. DENTRO DEL RAMO DE LA ACTIVIDAD QUE USTEDES MANEJAN CUAL 
ES EL VOLUMEN DE AGUA CONSUMIDA 

M
3 /DIA M

3 /MENSUAL M
3 /ANUl\L ------- ------ --'----

4. CUAL CREE QUE SEA EL CQNSUMO MINIMO DE AGUA DENTRO DEL RA 
MO EN EL CUAJ, DESl\RROLJ,A SUS ACTIVIDADES _________ _ 

s. QUE MEDI!JAS PHOPONE USTED PARA EL MEJOR uso y U'l'lL!ZACION 
DEL AGUA EN LA RAMA INOUS'l'RIAL A LA QUE l'ERTEN~:CE 

6. QUE MEDIDAS y AJ,'J'ERNATIVAS l'ROPONDRIA PARA LA SOI.UCION A 
LOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL VALLE DE MEXI-
co 

7. EN.SU OPINION CUALES SON LAS CAUSAS DEL USO IRRACIONAL 
DEL AGUA. 

e. QUE OPlNA USTEU DE LA roLlTICJ\ D~ DESCENTRALIZACION DE LA 
XNDUSThlh EN EL VALLE DE MEXICO liACIA LOS ESTADOS 

• 



9, QUE GR/\DO DE IlH1 0RT/\llCIA LE couru:RE US'l'ED ]\ EL 1\GUA Pl'.HA 
EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL SECTOR AL QUE PERTENECE 

, o. cur.L CHEE usn:o QUB Sl~ll I::L COSTO RB/\L DEI, AGUA ______ _ 

11. CUAL CREE USTED QUE $EA EL COSTO SOCIAL QUE LA SOCIEDAD 
PAGA POR EL USO DEL /\GUA EN EL VALLE DE MEXICO . 



PRACTICA DE CAMPO¡ 1\PLICACION DE CUESTlONJ\RlO 

.LlJGAH Y FECllA 

1. SEGLJN USTED F:N QUB 1::s•rn1s11 J,A MAYOR J:MPOR~'J\NCHI f;N EJ, uso 
QUE LE DA 1\L AGUA 

---------------------
2, EN SU OPINJON, QUE CONSECUENCJAS CREE QUE PUEDAN DARSE 
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