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ROLOGO 

Desde el origen del hombre 1 su 

existencia ha dependido del agua, de la forma de obtenerla, 

luchando por las zonas en las que la misma se encontrara 

en abundancia. En esta primera etapa es el hombre el que 

se establece junto a los afluentes de agoA, por ello en 

todas las antiguas civilizaciones, junto a la fastuosidad 

de sus ciudades, se encuentra (o en algunos casos, 

lamentablemente, se encontraba) la belleza monumental 

de un rio,de un lago, o bien de un oasis, etc. 

Asi, en nuestro continente 

particularmente en el Valle de México, se estableci6 la 

Cultura Azteca en los abundantes lagos existentes en 

aquellos dias, 

Sin embargo, con el crecimiento de 

los núcleos de poblaci6n, los abastecimientos de agua 

resultan ser insuficientes comienza entonces lo lucha 

del hombre por la obtenci6n del agua necesaria para su 

subsistencia, para el desarrollo de las actividades 

secundarias y comerciales, que requiere toda gran ciudad. 



Con la escasez y el esfuerzo por llevar 

el agua al núcleo poblacional 1 el agua tan común, a la 

vez que indispensable, recibe entonces de los hombres 

el elogio, el calificativo pol!tico y a veces la expresi6n 

dramAtica de vital liquido, preciado elemento, origen 

de la vida, etc. 

Desafortunadamente, es necesario que 

se presente una marcada escasez de agua para que se le 

aprecie, se tome conciencia de que el uso de este 

elemento debe ser moderado no abuso desmedido 

dispendioso que agote los mantos acuiferos, por ello la 

actual preocupaci6n es, cuidar y distribuir equitativamente 

el agua. 

Para evitar el desperdicio es necesario 

crear conciencia "en la poblaci6n, de las cada vez más 

grandes dificultades para obtener el agua, y por lo tanto 

de los gastos que se requiere para cubrir esta necesidad 

básica vital para todos, ya que cada vez se tiene que 

traer de más lejos, en consecuencia es necesario que la 

poblaci6n estl! consciente de que es indispensable el 

cuidado en el uso del agua, y de que el pago por su consumo 

debe ser cubierto con prontitud. 
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LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE 

EH LA EPOCA PREHISPANICA** 

Al llegar los españoles a la mesa del 

An6huac, encontraron que ésta era la parte más poblada 

e importante de las que hablan visto para entonces, par 

lo cual le dedicaron mayor atenci6n, y es por esta raz6n 

que se tienen mayor número de datos de esta zona, que 

de lo existente en cualquier otra reg16n del pais; expuesto 

lo anterior, pasamos a dar un bosquejo de la etapa anterior 

a la conquista. 

La Gran Tenochtitlán, fundada en 1325, 

busc6 asiento en el centro del lago como su tradicibn 

lo indicaba, por lo tanto, sus pobladores se vieron 

precisados ejecutar verdaderas obras de ingeniería 

sanitaria e hidráulica, para conseguir sus prop6sitos 

y cubrir sus necesidades. 

**Este primer tema está basado en la obra, EL AGUA POTABLE EN LA 
REPUBLICA MEXICANA.- Los abastecimientos en la época prehispánica. 
Primera Parte. Revista de Ingeniería Hidráulica Abril-mayo-junio 
1958. Por el Ingeniero José Luis Bribiesca Castrej6n.-Págs. 71 a 82 
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Precaria pero segura fué la primera 

etapa de la vida de Tenochtitlán, ya que no les faltaba 

el agua necesaria para su uso diario, misma que estaba 

asegurada entonces por el agua de la laguna por algunos 

manantiales que brotaban en los islotes. A esta etapa 

corresponde la designaci6n de Acamapichtli, como primer 

Rey, luego de la muerte de Tenoch fundador de la ciudad, 

a este Rey le sucedi6 Huitzilihuitl, quien ejercit6 a 

sus moradores en la guerra por agua, a base de canoas 

construidas en gran número que le probaron que la 

supremacía de las aguas ganada con su flota engrandecía 

a su ciudad (1). 

A la muerte de Huitzilihuitl, ascendi6 

al trono su hijo Chimalpopoca, quien se encontr6 con que 

el crecimiento de la ciudad' habia reducido y casi agotado 

los manantiales¡ por otra parte, las aguas de la laguna, 

por los desechos y por la gran cantidad de canoas hablan 

perdido su original pureza; por lo tanto decidi6 pedir 

(1) Opus Cit. Pág. 78.- La ciudad íué fundada en el lago, l para 
llegar a ella habia cinco calzadas: la del Sur 1 actual Tlalpan; la 
del Norte, que iba al Tcpe}·ac, hoy Calzada de Guadalupe; la Poniente 
que unia con Tacuba y Azcapotzalco y dos más que sallan de Tlaltelolco 
hoy Calzadas de Nonoalco y Vallejo. 
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a su abuelo Tezozomoc, rey de Azcapotzalco, le permitiera 

el uso de las aguas de Chapultep~c, a lo que accedió 

este monarca, después de haberlo consultado con su 

consejo. 

Para poder aprovechar el agua de 

Chapultepec era necesaria la construcci6n de un acueducto, 

para realizar esta gran obra, se asesoró Chimalpapoca 

de los que de ello entendían, y como por entonces se 

encontraba en su corte su joven pariente Netzahualcoyotl, 

desterrado del reino de Texcoco, juzgo conveniente que 

éste tomara parte principal en ella, haciendo alli sus 

primeras prácticas en las obras de ingeniería hidráulica 

en las que después sería un maestro, la construcción 

del citado acueducto data del año 1418, al mismo tiempo 

se construyó la Calzada para Tacuba y Azcapotzalco (2). 

(2) HEXICO A TRAVES DE LOS SIGWS.- Tomo Segundo, Editorial Cumbre, 
S.A. México, D.F. 1982,- Pág. 285, 
Encontramos en esta obra una fecha diferente para la construcción 
~el . acueducto de Chapultepe~; asi, en esta obra se cita que 
habiéndose comenzado en el ano doce Calli, 1465, el acueducto para 

traer el agua de Chapultepeq llegó ésta a la ciudad en el siguiente 
año trece Techtli, 1466, apadrinando el acto Netzahualcoyotl". 
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El siguiente rey, Itzcoatl, continu6 

ensanchando sus dominios, sometiendo al reino de 

Tlaltelolco uniéndolo Tenochtitlán; también vcnci6 

los Xochimilcas obligándolos a construir la Calzada 

Xochimilco-Coyoacán (3); a la muerte de este rey subi6 

al poder el gran Moctezuma llhuicamina, llamado 

Huehuenche o el viejo para distinguirlo del de idéntico 

nombre que rein6 posteriormente. 

Grandes obras hizo en Tenochtitlán 

Moctezuma, durante su reinado la ciudad alcanz6 la 

fisonomia extensi6n con la que la conocieron los 

españoles, pues los gobernantes posteriores la 

engrandecieron embellecieron base de templos 

edificios. De esta l!poca data la formaci6n definitiva 

del sistema de canales que perdur6 por varias centurias. 

(3) MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS.- Opus Cit.- Pág. 81 y 82. "Llaman 
las cr6nicas a Izcoatl, primer emperador de México, y con justicia, 
ya que fueron reyes de nombre sus antecesores, y él fué el primero 
que no solamente hizo de la ciudad Tenochca una ciudad libre, sino 
que la levant6 como señora de los lagos y reina poderosa del Anlthuac11 

lzcoatl fué proclamado rey de Tcnochtitlán el 3 de abril de 1427 .-
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El asua potable llesaha la Gran 

Tenochtitlán con mayor o menor abundancia por el entonces 

ya viejo acueducto de Chapultepec se distribuía en 

la poblaci6n por acallis o canoas que se llenaban en 

las cortaduras (del acueducto), as! mismo, Tlaltelolco 

se abastecía del agua de los manantiales de Xancopinca, 

en terrenos de Azcapotzalco. 

Durante el reinado de Moctezuma, se 

desat6 la terrible inundaci6n de 1449, que destruy6 el 

acueducto de Chapultepec, por lo que el rey, auxiliado 

de su pariente Netzahualcoyotl, monarca entonces de 

Texcoco, planearon reconstrullo,pcro considerando la 

gravedad de los daños sufridos en la ciudad, era necesario 

empezar por los de la ciudad; terminadas las obras de 

reconstrucción se comenzó la construcci6n de la gran 

obra para traer el agua de Chapultcpec sobre el mismo 

trazo de Chimalpopoca Netzahuolcoyotl de casi media 

centuria, esta obra fué terminado en el año 13 Tochtli 

(1466). 

El acueducto construido entonces bajo 

la direcci6n de Netzahualcoyotl y posiblemente la última 

obra hidráulica de este gran rey, fu~ construido 

conciencia 1 haciéndose de cal canto, de recia 
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la muerte de Axayácatl, subi6 al 

trono su hermano Tizoc, de carli.cter abulico que no 

satisfacía a los generales aztecas, quieriPs despuks de 

un oscuro reinado de pocos años le ayudaron a abreviarlo 

utilizando, según parece ponzoña. 

Subi6 entonces al trono Ahuizotl, 

hermano menor de los anteriores e hijo de Hoctczuma quien 

en su largo reinado, unos 20 años, con su carácter 

constructor, batallador y tiránico, ejecut6 grandes obras, 

reconstruy6 y hermose6 la ciudad, ampli6 sus conquistas 

y llev6 a la cúspide el poder, la grandeza 

de la Gran Tenochtitlán, reina 

del Anáhuac. 

señora 

majestuosidad 

de los lagos 

En este periodo, el consumo de agua 

aument6 y no bastaban ya las de Chapultepec que por ese 

tiempo empezaron a disminuir, por lo que Ahuizotl concibi6 

el proyecto, después de recorrer cuidadosamente los 

alrededores de traer las aguas de unos manantiales al 

sur, nombrados Acuecuexcatl, cercanos a Coyoacán. 

Ahuizotl consultb con sus nobles 

grandes¡ les expuso el proyecto y recibida su aprobaci6n 

decidi6 iniciar las obras, pero el agua pertenecia al 
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mampostería; a tal grado, que con pocas reparaciones 

subsisti6 años despu~s de la conquista. 

La distribuci6n de las aguas en la 

ciudad se hacia por medio de fuentes y estanques, pero 

s6lo los palacios y casas de los nobles tenían agua dentro 

de ellos el pueblo en general la compraba las 

flotillas de canoas de bastante capacidad, las cuales 

se llenaban en los puentes del acueducto, en cuya parte 

superior había hombres que por paga llenaban las canoas 

utilizando posiblemente recipientes de madera 

o bien de palas de madera. 

barro 

En el tiempo del sucesor de Moctezuma 

llhuicamina, llamado Axayácatl, se desat6 la guerra entre 

Tlaltelolco Hl!xico, siendo el motivo la destrucci6n 

que hicieron los aztecas del caño que reparaban 

reconstruian los tlatelolcas para obtener mejor cantidad 

de agua de Xancopinca. Vencido Tlaltelolco qucd6 como 

reino sometido se le absorvi6 como barrio de 

Tenochtitlán sus habitantes quedaron al servicio de 

los mexicas, a ellos los empleaban en obras públicas 

y acarreos de leña y agua 1 tanto de riego como de bebida, 

necesaria a los palacios, casas y templos que no tenian 

distribuci6n directa. 
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reino vasallo de Coyoacán, por lo cual la solicit6 a 

su rey Tzotzoma, quien accedi6 con la advertencia de 

que eran muy peligrosas, cosa que pareció un pretexto 

a Ahuizotl, quien despu~s de \'arios hechos fantásticos 

en que concuerdan los historiadores indlgenes, di6 muerte 

a Tzotzoma e inici6 las obras en el año 7 Acatl, (1499). 

Los cinco manantiales de Acuecuexcatl, 

de Coyoacán, fueron tra!das mediante una magnifica obro 

de captaci6n y conducci6n; estas obras fueron completadas 

con las de distribuci6n que consistieron en fuentes o 

surtidores, en n6mero de cinco, aparte de las 

distribuciones subterráneas templos y palacios. En 

puntos bien elegidos se dispusieron rebosadores o 

vertederos para tirar a los canales el exceso de agua 

que venia por el acueducto, pero conservando tal cantidad 

que al llegar al último surtidor, en Pahuatlán, hoy barrio 

de Tepito 1 donde terminaba la ciudad, tenia suficiente 

altura caudal para producir un gran ruido con su 

caida (4). 

(4) Opus Cit.- Pág. 355. En esta obra se cita que a los lagos antes 
citados tambihn se les uni6 los de Xochcaatl y Tlilatl, 
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Poco tiempo dur6 el gozo de este 

abastecimiento, pues de acuerdo con los historiadores, 

una gran inundaci6n lleg6 a la ciudad proveniente del 

sur, empleando principalmente el acueducto recil!n 

construido para la transportacibn de estas aguas¡ en su 

momento se crey6 que era la maldici6n lanzada por Tzotzoma 

al morir, pero que en realidad se debi6 a causas naturales, 

ocasionadas por una tromba, l!sto aconteci6 en el año 8 

Acatl, (1500). 

Ahuizotl, con gran anergia, dirigi6 

orden6 la rcconstrucci6n de su ciudad, elevando el 

terreno de la Gran Tenochtitlán, labor realmente grandiosa, 

que dur6 dos años, en la cual no debe dejar de considerarse 

por su trascendencia, ya que todas las obras efectuadas 

fueron pagadas y no impuestas como era le costumbre. No 

habiendo moneda• tal como hoy se conoce, el pago se hizo 

en especie• entregándose mantos, ceñidores, cacao, chile, 

meiz, frijol, esclavos armas los vasallos que 

trabajaron que regresaron contentos favorecidos a 

sus tierras de origen. 

De esta suerte en el año 1503, 

resultas de un golpe recibido en la cabeza durante la 

gran inundaci6n, falleci6 Ahuizotl¡ a la muerte de éste 

&ran rey, la ciudad ya no mostraba huellas del gran 
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desastre sufrido, quedando la ciudad más grandiosa que 

la primitiva la que casi sin variaci6n conocieron 

Corths y sus expedicionarios. 

A la muerte de Ahuizotl 1 fu~ electo 

como rey y señor de los mexicanos y emperador del Anáhuac, 

el príncipe Moctezuma, hijo de Axayácatl, que recibió 

el apelativo de Xocoyotzin, o Hoctezuma II. 

En 1508, Moctezuma II acometib las 

reparaciones del acued~cto, reforzando sitios débiles, 

.::eecizando y cerrando las grietas existentes y afirmando 

los puntos sobre las cortaduras, conjuntamente con 

esta obra llevó a cabo la ampliación fortificación 

de la calzada que ligaba con el reino de Tacuba; con 

estas obras la ciudad quedó satisfecha y contenta, asi 

como bien abastecida de agua. 

Cierra la obra efectuada por Moctezuma 

II en 1508 el ciclo de las obras efectuadas para el 

abastecimiento de la Gran Méoxico- Tenochtitlán en los 

tiempos precortesi&nos. 
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LAS OBRAS DURANTE LA PRIMERA CENTURIA DE LA COLONIA 

''Al establecerse los espafioles en la 

Nueva España, de inmediato se inici6 el cambio de las 

costumbres ancestrales de los aborigenes. Los pueblos, 

las villas ciudades adquirieron mayor importancia, 

se crearon nuevos centros, se repoblaron los existentes, 

etc., en una palabra, se sustituy6 el carlicter n6mada 

por la estabilidad. Consecuencia de é:sto fué que las 

poblaciones, anteriormente de poca importancia, aumentaron 

grandemente y por tanto comenzaron a enfrentar problemas 

cuya soluci6n se buscó de inmediato. 

Los abastecimientos de agua potable 

fueron los puntos básicos para el crecimiento para 

la fundación de los centros de población en la época 

de la Colonia. Los españoles, despul!s de los romanos, 

fueron los mejores constructores de obras s6lidas, 

robustas y grandiosas, como lo atestiguan las fábricas 

del virreinato, monasterios, iglesias, catedrales, 

palacios, acueductos y fortalezad'(S). 

(5) Revista de Ingeniería Hidrlmlico en México.- Octubre-noviembre
diciembrc 1958.- El Agua Potable en la República Mexicana (segunda 
parte).Las obras durante la primera centuria de la Colonia.P6gs.51 a 62 
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Al terminar la conquista el 13 de 

agosto de 1521, los españoles se trasladaron a Coyoacán; 

debido la muerte desolaci6n que reinaba en 

Tenochtitllrn y ordenaron la limpieza de la ciudad 1 en 

la que se encendieron grandes fogatas para purificar 

el ambiente preparar la reconstrucci6n, pues Cortl!s 

babia decidido levantar sobre las ruinas de la Gran 

Tenochtitlán, la capital de la Nueva España. 

"Uno de los mayores sufrimientos de 

los mexicanos durante el sitio de la ciudad babia sido 

la falta de agua potable; los españoles, como era natural 

destruyeron los acueductos por donde se proveia a la 

plaza, y el agua de los canales y de los lagos tenian 

un sabor desagradable"(6), (7). 

"Una de las primeras 6rdenes que di6 

Cortl!s a Cuauhtémoc, a quien se seguia considerando como 

señor de los mexicanos, fué que los caños que antes 

llevaban agua a Chapultepec fueran reparados, a fin de 

(6) MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS.- Tomo Tercero.- Pág. 18. 

(7) González Obreg6n Luis.- México Viejo. Promexa Editores, México 
1979.- Pág. 71. Este autor coincide con lo señalado. 
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que el agua volviera a correr y entrara a vivificar y 

alimentar a la nueva ciudad, respetando su forma original; 

iniciada la reconstrucci6n • la ciudad recibi6 de Carlos 

V su escudo de armas en el año de 1523, y para 1524 tenia 

ya instaladas sus autoridades, y una poblaci6n estimada 

por Cortls de 30,000 habitantei'(B). 

Precario era el abastecimiento de 

agua en esos años, pues se seguía distribuyendo el agua 

en canoas que se llenaban en ''ladrones'' o por ''aguadores'' 

que con sus cántaros cuestas la llevaban las 

residencias, pero desde los principios hubo abusos 

robos del agua del caño 1 por lo cual se nombró un guardia 

para cuidar que no entraran al caño ni puercos, ni 

bestias, ni fuera ensuciada, ni robada pare el riego de 

las huertas. 

Ya para 1525 (9), se hablaba de 

proyectos para traer más agua a la ciudad y el 16 de 

(8) MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS, Opus. Cit.- Pág. 19. 

(9) González Obreg6n Luis, OPus. Cit.- PAg. 82. 
"Mediante acta del Cabildo del 13 de enero de 1525 quedó asentada 
la necesidad de traer agua a la ciudad. Asi el 16 de julio del citado 
año la comisión de construir uno nuevo 1 encargo al Señor Jorge Xexas 
la rcalizaci6n.'' 
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mayo, consta que se haria un nuevo caño al cuidado de 

Jorge Xexas, quien parece no haber cumplido debidamente 

y haber defraudado a la ciudad. En la misma l!:poca se 

hizo la primera pila caja repartidora 1 en el lugar 

conocido con posterioridad como la Mariscala, terminada 

ese mismo año 1 el 23 de enero del sigui ente año, se 

concedi6 la primera "merced" petici6n del padre 

Motolinia (10) al Convento de San Francisco, para lo 

cual hicieron los padres un caño de mampostería que se 

prolong6 por toda la calle de San Francisco, hoy Madero, 

formando el primer ramal del acueducto. 

Sin embargo, muy pronto los pobladores 

protestaron por la escasa cantidad y mala calidad del 

agua de Chapultepec, por lo que el cabildo (11) se propuso 

(10) Diccionario Enciclop6dico Labor, Volúmen 5, Madrid, 1979.
Pág. 625. 
Motolinia,- Fray Toribio de Benavente, franciscano e historiador, 
naci6 en 1490 y muri6 en H~xico en 1565 1 su verdadero apellido era 
Paredes¡ adopt6 el sobrenombre de Hotolinia (el pobre) que le daban 
los indios. 

( 11) Diccionario de la Lengua Española. Decimonovena Edici6n, Tomo 
I, Editorial Espasa-Calpe, S.A., 1981.- Pág. 217. 

Cabildo.- Ayuntamiento, corporaci6n que rige un municipio. Junta 
celebrada por un municipio. 
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traer las aguas de Acuecuexc:atl en Coyoacán, que ya habia 

introducido Ahuizotl, haciendo el contrato respectivo. 

que incluis la construcci6n de una fuente en la Plaza 

Mayor, en mil pesos oro como la ciudad carecía de 

recursos se recurri6 a la cooperación pública haci~ndose 

una derrama entre los vecinos (12), pero para agosto 

del mismo año se convencieron las autoridades de la 

imposibilidad de la ejecución 11 por la mucha distancia 

de camino que hay" dándose por nulo todo lo hecho y 

suspendiéndose la cobranza. 

Para principios de 1531 se habla 

terminado en la plaza una fuente para cuyo servicio se 

construy6 el ramal de Tacuba y se arregl6 todo el segundo 

caño original del acueducto hasta Chapultepec. De los 

ramales construidos tomaron los vecinos las "mercedes" 

de agua con obra a su costa. 

( 12) Diccionario Enciclopédico Labor.- Volumen 3, Madrid 1979 .
Pág. 124. 
Derrama.- F. Repartimiento de un gasto eventual, especialmente de 
una contribuci6n. Contribuci6n temporal o extraordinaria. 
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Uno de los más importantes y útiles 

acuerdos fu~ dado por el cabildo el 4 de junio de 1535 

ordenando que todos los que tuvieran mercedes construyeran 

a su costa y obligaci6n alcantarillas o fuentes en la 

entrada de las casas o en las esquinas 11 para que los 

vecinos tomen agua de dichas alcantarillas y se aprovechen 

de ella 11
• 

En 1551 se construy6 la primera pila 

de la Mariscala por un 11 arca 11 o caja de repartimiento 

de mayor capacidad, cuyo costo fué cubierto por los 

"propios" de la ciudad. En 1553 se orden6 reducir el 

uso del liquido, suministrándolo a travl!:s de aberturas 

de 11 un real de plataº de diámetro, pero aún con ésto, 

la carencia del agua continuaba, especialmente en la 

parte norte, obligando prolongar el ramal de San 

J.orcnzo, hasta hacerl~ llegar la fuente construida 

en la Plaza de Tlaltelolco, con lo que la tofTla estuvo 

realmente bien abastecida por las aguas de Xancopinca 

y las de Chapultepec. 

El abastecimiento con aguas de 

Chapultepec a la parte sur de le ciudad efectuado a trav~s 

del llamado acueducto de 

abarcaba la calzada de 

Belén, construido en 1540 

San Pablo Chapultepec, 
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siendo reparado en 1548. 

En 1557 1 con la asistencia del virrey 

Don Luis de Velasco y previa convocatoria, se celcbr6 

el Cabildo en el que se expusieron la casi inutilidad 

del caño existente y las proposiciones de construir uno 

nuevo por diferente trazo, aprobándose finalmente, la 

construcci6n de un nuevo acueducto desde Chapultepec 

por el trazo del anterior. 

No obstante la madurez con que se 

procedi6 en el Cabildo, ni la ciudad creía satisfecha 

su obligaci6n, ni los pobladores se sentian conformes¡ 

habia además la preocupaci6n de que las aguas de 

Chapultepec eran malsanas por lo que el Ayuntamiento 

independientemente de las obras ordenadas, busc6 una 

fuente mejor, aún cuando más lejana, encontrándola en 

Santa Fé y decidi6 traer esas aguas 1 pero existía el 

inconveniente de que era una merced concedida por Carlos 

V al primer obispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga, 

junto con las tierras en que habían establecido el 

Hospital de Indios como a pesar de haberse enviado 

emisarios especiales a España para arreglar este problema 

en 1564, todavia no se resolvía nada definitivamente; 

se tuvo que ver la posibilidad de utilizar otras fuentes; 
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recayendo nuevamente la atenci6n en las aguas de 

Churubusco, las famosas fuentes de Acuecuexcatl., que 

fueron consideradas como factibles, suficientes de 

fácil conducci6n y que podrian ser aumentadas con otros 

manantiales en caso necesario, sin embargo éste proyecto 

se ebandon6 por la lentitud en la construcci6n. 

A fines de 1568 el nuevo virrey, Don 

Martin Enriquez, después de estudiar el problema y conocer 

las obras 1 orden6 la suspensión de las mismas, 

considerándolas impropias; pero en virtud de que 

subsistia el problema, para el abastecimiento de agua 

de los vecinos de San Pablo y México, se consider6 en 

traer dicho liquido de Santa Fé, logrando su propósito 

en mayo de 1572, la obra en cuesti6n llev6 el agua a 

la embocadura del antiguo acueducto de Chapultepec, 

debido al alto volúmen de las aguas, fueron necesarias 

ciertas reparaciones con ellas se logr6 un adecuado 

suministro para los habitantes ya que se continu6 llevando 

el agua hasta los barrios pobres y además se concesionó 

gran número de "mercedes" hasta la salida del virrey 

en 1580: dicha obra es una verdadera atarjea (13), tan 

(13) Diccionario Enciclopédico Labor, Tomo I, Opus Cit.- Phg.-546, 

Atarjea.- Canalillo de rrnn{>osteria para conducir agua. 
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bien construida que cien años después, con algunas 

modificaciones sigui6 siendo utilizada. 

La Ciudad de México, al finalizar 

el primer siglo de su conquista por los españoles, estaba 

realmente bien abastecida. Por el norte llegaban por 

un acueducto de mamposter!a baja las aguas de Xancopinca, 

desde Azcapotzalco, para servir a Tlaltelolco y parte 

norte de la urbe, cuyas aguas eran muy delgadas y de 

muy buena calidad. Por el poniente, y por la parte media, 

entraba el acueducto de la Tlaxpana, con sus dobles 

conductos; por la parte superior las aguas de SRnta Fé 

y Cuajimalpa conocidas como delgadas, de buena calidad, 

en general, pero en tiempo de lluvias llegaban t.urvias 

lodosas debido al trayecto por zanjas hasta Holino 

del Rey¡ y por la parte inferior el agua de la alberca 

grande de Chapultpec, llamada gorda, de buena calidad 

aparente, pero dura y causaba molestias. Por el sur, 

y por la actual calzada de Chapultepec, entraba hasta 

San Pablo y Siln Juan, con derivaciones a toda la zona, 

las aguas de la alberca chica de Chapultepec, que eran 

de mediana calidad, limpias pero algo duras. 

Tal era el estado del servicio de 

agua de la ciudad de ~éxico al finalizar el primer tercio 

de la dominación española. 
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LAS OBRAS EN LOS DOS ULTIMOS SIGLOS DE LA COLONIA 

l/asta era la Nueva España y escasas 

las corrientes fluviales con que contaba, por lo que 

si bien los villorios y poblaciones de poca importancia 

se contentaban, para subvenir a sus necesidades, con 

cavar pozos, o construir jagÜeyes (14) o aljibes (15) 

para recoger las aguas de lluvia, muchas villas y ciudades 

importantes se sirvieron de manantiales no siempre 

cercanos. ''Esto requeria la construcci6n de acueductos 

o arquerías de mayor o menor importancia y extensión, 

las cuales aunque de carácter utilitario, resultaron 

verdaderas obras de arte"(lú). 

Muestra de ésto fué la introducci6n 

de las aguas de Chapultepec a México por un acueducto, 

proyectado por el Marqués de Montes Clavos en el año 

de 1606: proyecto que el ayuntamiento acept6 con 

entusiasmo, comenzando los trabajos inmediatamente. 

(141 Diccionario Enciclopédico Labor, Tomo IV, Madrid 1979.- Phg.698 
'l1f~i~Cibnp~~~ t~rr~~g~a llena de agua ya artificialmente ya por 

(15) Opus. Cit., Tomo I.- Pág. 233, Aljibe.- Cisterna. 

(16) Revista de Ingenied.a Hidráulica en México.- enero-febrero
marzo 1959, El Agua Potable en la República Mexicana (tercera parte). 
Las obras en los dos últimos siglos de la Colonia,-Págs. 29 a 38. 
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''Las aguas de Chapultepec que llegaban 

desde los tiempos de los aztecas a través de cañerlas 

subterráneas sufrian de grandes pérdidas de agua por 

lo que el Marqués al mandar construir dicho acueducto 

encargb la solucibn de ese problem:'(l7) 

En la Ciudad de México, se presentaba 

alagÜeño el panorama después de la terminaci6n y solemne 

inauguraci6n de las obras de Santa Fé, reorganizando 

el suministro, cobrando las 11 mercedes 11 a funcionarios 

que las tomaban gratis y poniendo en vigor las ordenanzas 

de agua. 

Fué: hasta 1627, cuando las tuberias 

de Tacuba y San Francisco se encontraban en mal estado, 

debido a una grave inundaci6n que padeci6 la Ciudad de 

México y que afect6 además gravemente el acueducto de 

Santa fé el cual fué reparado hasta el año siguiente 

por falta de fondos con que realizarlos, que se plane6 

sustituirlas por otros de plomo: proyecto que pudo 

realizarse hasta 1638. 

(17) MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS, Tomo Cuarto Editorial Cumbre, 
S.A., México, D.F. 1962.- Pág. 84. 
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Para abril de 1641, Juan Lozano. 

Ingeniero de su majestad, present6 al Cabildo una 

propuesta para hacer las obras y como no se ajust6 a 

lo convenido, la obra pas6 al maestro de arquitectura 

y conducci6n de aguas Pedro Durán con un nuevo proyecto, 

pero Lozano inconforme acudi6 al virrey, Harqu~s de 

Villena, quien dict6 acuerdo en abril de 1642 para que 

siguiera la obra, pero sacando la obra u a remate" 

Pedro Durán otros no pudieron dar las fianzas 

requeridas, por lo que la obra continu6 en forma de 

administraci6n cargo de Juan Lozano, quien pudo 

acabarla, según el proyecto de Durán para 1645. 

El acueducto de Chapultepec para 1670 

se encontraba bastante destruido y se vi6 la necesidad 

de reconstruir casi totalmente la atarjea, por lo que 

en 1675 se iniciaron esas obras, levantando los pretiles 

y la atarjea en toda su extensi6n, permitiendo dar mejor 

servicio tanto las fuentes existentes, incluyéndose 

la que después se llam6 Salto del Agua, y las nuevas 

construidas en San Pablo, y asi también a las cañerías 

o "ramos" que de la principal se desprendían, con gran 

satisfacci6n por parte del público, al terminarse las 

obras en 1677. 
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En la zona Norte de la ciudad 1 en 

los barrios de Santiago Tlaltelolco adyacentes. el 

servicio de agua era deficiente, tanto por el azolve 

del acueducto de Xancopinca 1 como por el abandono 

cegamiento del que desde la Mariscala llevaban las aguas 

de Chapultepec y San te Fé por lo que en 1678 solicita ron 

los religiosos del Convento al ayuntamiento la merced 

de agua que ya hablan tenido anteriormente en su comunidad 

barrio. Tal fué la merced concedida el cuatro de 

diciembre de ese año, dando el entonces virrey una real 

provisi6n para la ejecuci6n de las obras que vinieron 

a quedc.r terminadas el siete de junio de 1679 .. 

En 1698, Don Pedro Jim6nez de los 

Cobas tuvo que rehacer seis arcos muy destruidos del 

acueducto de Santa Fl! componer otros veintiuno, asi 

como un tramo de canoas por lo que se le 

agosto de dicho año, dos mil seiscientos 

recibo que presentó. 

pagaron, en 

pesos 1 seg{rn 

En el año de 1710, durante el gobierno 

del Duque de Albuquerque segundo de ese titulo, se dict6 

uno de los ordenamientos legales más importantes, dentro 

del cual se destacan los siguientes puntos: 



- 25 -

1.- Que no se varien las mercedes 

bajo penas personales. 

2.- Que no se usen las aguas para 

riego de labores, bajo penas personales y materiales. 

3 .- Que se instale una pila en 

Tacubaya 1 entre los molinos de Valdés y Santo Domingo. 

4.- Prevenciones para que las aguas 

vengan limpias y no se mezclen con las de lluvia. 

5 ,- Que no se laven ropas ni otras 

cosas sobre las atarjeas, con sus correspondientes multas. 

6.- Que se limpien veneros, manantiales 

y atarjeas, y se desazolven los socavones y cajas. 

los molineros 

7.- Que para lo anterior concurran 

dueños de las huertas o terrenos que 

atraviesan los acueductos. 

8.- Que los asentistas vean y conozcan 

todas las mercedes y si hay fraude avisen, bajo multa 

y responsabilidad, al juez veedor. 
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9.- Que se limpien los arcos de yerbas 

y plantas, 

10.- Estrecha prohibici6n de franquear 

mercedes en el tránsito de arquerias 1 exceptuándose a 

las casas de los ministros togados, corregidores, 

regidores y demlls privilegiados, asi como con justicia 

a los conventos hospitales, fijándose por una de 

las que deberían considerarse perp~tuas. 

11.- Que se nombre un juez veedor 

de las aguas, con quinientos pesos de gratificación. 

En 1711 1 en vista de les malas 

condiciones del conducto de Santa Fl!, se decidi6 su 

reparaci6n de acuerdo con las ordenanzas de 1708, 

precursoras de nuestras disposiciones de cooperaci6n, 

se cobr6 el importe de ellas, que ful! de once mil 

ochocientos pesos, la mitad· con cargo a la Ciudad de 

M~xico, y la otra mitad a los dueños de molinos y huertas, 

además se tomaron medidas contra los robos y destrucci6n 

de los arcos y atarjeas, tanto de particulares como por 

ciudades y pueblos. 

Como el agua seguia escaseando por 
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el sur, se hizo una nueva obra en el ~onducto que lleva 

las aguas de la alberca chica, por la Calzada de 

Chapultepec y de Belbn reedificándose la atarjea en 1714, 

gobernando en esa ~poca el Duque de Linares, el cual 

orden6 levantar aún mlis el nivel de la toma y de todo 

el conducto, en tres cuartos de vara (60 cms.), para 

que según dice la inscripción de esa obra, "teniendo 

peso logre México toda el agua que prometen estos ojos 11
• 

Aproximadamente desde el año de 1719, 

la ciudad estaba preocupada por una extraña enfermedad 

estomacal que causaba muchas muertes, por lo que se 

realizaron muchos estudios tendientes a encontrar su 

origen, iiespul!s de los cuales, se encontró que provenia 

de los tubos de plomo que fueron empleados para la 

conduccibn del agua, por lo cual se decidi6 sustituirlos 

por otros de barro en forma de pierna, instalados en 

una capa alojlindolos en una caja de mampostería 

juntándolos con zulaque ( 18); esta nueva tubería se hizo 

(18) Diccionario Enciclopédico Labor, Opus Cit., Tomo VIII.- Pág,812 
Zulaque.- Betum para tapar las juntas de los arcaduces y otras obras 
hidráulicas. 
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desde la caja de Santa Isabel o la Mariscala, hasta la 

Plaza Mayor, con una longitud de 1 1 305 varas y reponiendo 

las conexiones seis fuentes y a las conexiones de 

particulares o conventos empleándose 1,608 tubos, llegando 

el agua hasta la pila de la Plaza, estrenada el 25 de 

agosto de 1713, ésta obra fué terminada el 23 de junio 

de 1731. La resposici6n de los caños de plomo por los 

de barro fué continuada de esta forma, el 13 de 

septiembre de 1732 se termin6 la obra que llevaba el 

agua al barrio de la Santísima Trinidad 1 con un costo 

de siete mil ochocientos pesos, dando un servicio a más 

de sesenta pilas o fuentes y a las tomas de particulares 

o mercedes, la longitud fué de 1,711 varas, utilizándose 

1995 tubos, 

En mayo de 1735 se termin6 otra obra 

en la conducci6n de Santa Fé, arriba del Molino de Belén, 

encañonándose las aguas por socav6n de 4,570 varas 

fabricado con gran trabajo y costo, con 10 lumbreras¡ 

se hicieron tambihn quince arcos para sustituir las canoas 

en los pasos de barrancas. 

La sustituci6n de los caños antiguos 

por los de barro continuaba y el 13 de febrero de 1738 

se termin6 la introducci6n al barrio de San Pablo desde 
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el Salto del Agua, en 1745 siendo gobernador el Conde 

de Fuente Clara y el juez conservador Domingo de Tres 

Picos, se repararon 77 arcos sobre la Calzada de San 

Cosme. 

En 1748, siendo gobernador el Primer 

Conde de Revillagigedo y siendo juez conservador el citado 

Domingo de Tres Picos, se reedificaron 122 arcos, se 

levent6 la cortina por ambos lados del acueducto y se 

repararon 107 arcos, a mlls de otras reparaciones que 

se hicieron en la arqueria haber terraplenado (19) 

la Calzada San Cosme y la Tlaxpana a Chapultepec, y ahi 

se abri6 un nueva calzada, por los arcos hasta Molino 

del Rey. 

A mediados del siglo XVIII se llegb 

a la conclusi6n de que la atarjea del sur, que iba de 

Chapultepec por la calzada de su nombre y la de Belén 

(19) Diccionario Enciclopédico Labor, Opus, Cit., Tomo VIII.- Pág,164 

Terraplenado.- Llenar con tierra un hueco, acumular tierras para 
levantar un terraplen. 
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abastecian la caja de Salto del Agua, no podia prestar 

ya más servicio eficiente, por lo que la ciudad despubs 

de consultar con peritos y maestros en el arte y con 

la aprobaci6n el apoyo del virrey, Harqu~s de las 

Amarillas, en 1757 decidi6 la demolici6n de la vieja 

atarjea y su sustituci6n por le arqueria, haci~ndose 

obras en la alberca para obtener mayor altura con lo 

que se obtuvo una vara y tres cuartos más de altura, 

(1.40 m), 

La arqueria que const6 en sus 

principios de 904 arcos, con una longitud de 4663 varas 

tard6 cerca de 20 años en su construcci6n junto con 

sus dos fuentes principales, una de ellas a la salida 

de Chapultepec, en el cruce del camino a Tac.ubaya y otra 

la del Salto del Agua, fueron terminadas en marzo de 

1779 1 bajo el gobierno del excelentisimo señor Antonio 

Maria de Bucareli, habiendo dirigido las obras 1 por parte 

de la ciudad Don José Angel de Cuebas (sic) y Aguirre 

y por Don Antonio de ~her y Terlln¡ de las aguas llevadas 

por esa nueva arqueria se decia que eran gruesas, 

escaturientas o rebosadas, pesadas, dificiles de enfriar 

calentar nocivas la salud, pero que podian 

corregirse, cociéndolas destilándolas en las canteras 

de Xochimilco, 



- 31 -

"En 1776, el acueducto de la Tlaxpana 

babia ya sufrido nuevamente serios desperfectos 

ocasionando que el ayuntamiento recurriera a la reparaci6n 

general de la arqueria gastándose en ello $14,401.00" 

(20). 

El aumento de la poblaci6n en la ciudad 

hizo que las aguas de Santa F~ y de Chapultepec no fueran 

ya suficientes para su objeto; con el fin de remediar 

este mal se aprovecharon los manantiales llamados del 

Desierto de los Leones, cuyas a su as traidas desde su 

origen en las montañas occidentales del Valle de México, 

se unen primero entre si y se juntan despu~s con las 

de Santa Fé y todas reunidas entraron en la ciudad en 

1786. 

El virrey segundo Conde de 

Revillagigedo que gobern6 la Nueva Espafia de 1789 a 179!, 

además de cuidar del gobierno de todo el pais, se preocup6 

notablemente del aspecto de la capital, emprendiendo 

(20) González Obreg6n, Opus Cit.- Pág. 74 
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obras de gran magnitud en la misma, aún contra la voluntad 

del Ayuntamiento y de sus regidores; entre estas obras 

una de las más relevantes fué el mejoramiento de los 

servicios de agua potable, mandando para ello a construir 

nuevos caños fuentes, reparando debidamente las dos 

arquerias principales, con tal pericia que pudieron dar 

servicio, casi sin reparaciones, por varias décadas; 

quitb la fuente principal de la Plaza Mayor y la sustituyb 

por otras cuatro, haciendo 

empedrado y atarjeas de la plaza. 

la vez la nivelaci6n 

Poco, o más bien nada se hizo en las 

obras del agua en el siglo XIX; por una parte las obras 

estaban bien construidas y la distribuci6n era aceptable, 

las mercedes las fuentes proporcionaban B. las casas 

al p6blico el liquido necesario, por lo que sólo 

necesitaron sencillas reparaciones, tapado de cuarteaduras 

composici6n de caños, etc., por lo tanto el Ayuntamiento 

s6lo tuvo que efectuar el mantenimiento de dichas obras 

durante los 20 años que antecedieron a la Independencia 

de la Nueva España, realizada definitivamente el 27 de 

septiembre de 1821. 
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LOS ABASTECIMIENTOS EN EL PRIMER SIGLO INDEPENDIENTE 

( 1621-1920 ) 

"Terminada la guerra de independencia 1 

con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de 

México, el 27 de septiembre de 1821, la naci6n mexicana 

entrb en una época, en que las obras p6blicas estuvieron, 

cuando menos durante medio siglo, subordinadas como era 

natural a las vicisitudes políticas que agitaron al pais 

entero en ese per!od~'(21). 

Las obras de agua potable sufrieron 

en ese tiempo, sino un retroceso, si un estancamiento 

motivado por las contiendas poli tices la inestabilidad 

de los gobiernos de todo el país. Pero la Naci6n, a pesar 

de sus gobernantes de su penuria, continuaba en 

crecimiento desenvolvimiento. Las obras sobre todo 

(21) Revista de Ingenieria Hidráulica en México, julio-agosto
septiembre de 1959.- Bribiesca Castrej6n José Luis,- Los 
abastecimientos en el primer siglo independiente (1821-1920), Quinta 
Parte.- PAg. 56 a 76, 
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las de provisi6n de agua, indispensable la vida, 

hubieron de ejecutarse, aún cuando· ya no con el mismo 

ritmo, visi6n y espectacularidad que habian tenido. 

Las ciudades, incluyendo la de México, 

los pueblos y en general todas las poblaciones de la 

naci6n mexicana continuaron despul!s de la independencia, 

resolviendo sus problemas a medida que se presentaban, 

aún cuando en forma raqu1tica y lenta, sin tomar en cuenta 

las previsiones necesarias para el futuro, sin la 

resistencia y perennidad de las obras. Las soluciones 

dadas eran provisionales, de momento y en pocas ocasiones 

se atacaba el fondo del problema 

No fué sino hasta que se consigui6 

la paz y la estabilidad, en el 6ltimo tercio del siglo 

pasado, que esta clase de obras tuvo un resurgimiento 

muy apreciable tanto por le cantidad, como por la calidad 

de ellas, pero que casi ces6 al caer la dictadura 

triunfar la Revolución en 1910. La dhcada de 1910 a 1920, 

ecus6 un retroceso en la construcci6n de estas obras, 

el que podemos considerar babia llegado a su máximo en 

el siglo pasado, pero a partir de 1920, vuelve a tomar 

un ritmo acelerado hasta nuestros dias, 
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Del periodo 1821 a 1920, hay que 

mencionar que el Ayuntamiento de 1827 cuid6 la 

conservaci6n de los acueductos cañerlas, construy6 

seis nueves fuentes entre ellas la de Victoria, a la 

entrada del paseo Nuevo de Bucareli levant6 en tres 

hiladas el caño del acueducto de Santa Fl!, y repar6 el 

socav6n (22) existente en la misma linea, Ya desde esa 

época se pensaba en derrumbar los arcos en los que quedaba 

por frente a la Alameda. 

De la lectura de los informes, 

discursos y memorias de los ayuntamientos de esa época, 

se desprende que posiblemente por la inestabilidad de 

los gobiernos, nunca se preocuparon a fondo por mejorar 

el sistema de agua, y únicamente se concretaban a realizar 

labor de conservaci6n, reparaci6n de cuarteaduras 1 

reposici6n de canoas, compostura de arcos, etc. 

(22) Diccionario Enciclop~dico Labor, Tomo 7 .- P~g. 731 
Socav6n.- Cueva que se excava en la ladera de un cerro o monte. 
Cueva o galeria subterránea que parte de la superficie del terreno. 
Hundimiento del suelo. 
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muy variadas 

Ayuntamiento 

ciudad, as! como 

disposiciones 

en el poder, 

prohibiciones¡ 

siendo hstos casi siempre similares, mismas que quedaban 

consignadas en el ''Bando Solemne'' con que ebria cada 

uno su actuaci6n. 

El Ayuntamiento de 1846, por acuerdo 

del 11 de diciembre de ese año, puso en vigor un 

reglamento para 

se fijaban sus 

los sobrestantes del ramo 

deberes obligaciones 

en el 

además 

cual 

puso 

nuevamente en vigor las Ordenanzas de Agua del Duque 

de Albuquerque 1 de 1710, citadas anteriormente, ademAs 

de otras disposiciones inherentes, que estaban al 

transcurrir los años olvidadas. Igualmente, esta 

progresista corporaci6n puso nuevamente en vigor las 

disposiciones dadas para la forma de conceder las mercedes 

de agua sobre todo una disposici6n en desuso del 

Gobernador Josh G6mcz de la Citina, dada en 1836 sobre 

la colocaci6n de llaves econ6micas tanto en las fuentes 

públicas como en las privadas. para evitar el desperdicio 

del agua. 

En 1840, o un poco antes 1 se inici6 

en Europa, especificamcnte en Francia, en la regi6n de 
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Arto!s,una actividad que al ser aplicada nuestra 

ciudad, vino primeramente a constituir la salvaci6n de 

ella y la satisfacci6n de su necesidad de agua y más 

tarde la pesadilla del hundimiento de la ciudad. 

La perforaci6n de pozos profundos 

o artesianos, en nuestro país se iniciaron en 1847, bajo 

la direcci6n de los señores Pene y Molteni ¡ para 1858 

llevaban perforados más de 20 pozos con rendimiento 

considerable, en algunos casos de mil a dos mil barriles 

de agua en veinticuatro horas. 

En 1851 el señor Allan tom6 ingerencia 

tambilrn en la perforaci6n con un procedimiento llamado 

de sonda rígida. El Dr. L. Rio de la Loza escribió junto 

con E. Craveri, un interesante op6sculo sobre estos pozos 

en el cual se analizaron las aguas y las de todos los 

manantiales que surtían a la ciudad, encontrándolas 

perfectamente potables. Cabe hacer notar que en esta 

época el agua de los pozos era brotante y que vino a 

resolver una necesidad de la ciudad. 

En 1852 se decidi6 cambiar el sistema 

de distribuci6n, ya que los arcos además de estorbar 

el tránsito facilitaban su robo. Primero demolieron los 
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arcos comprendidos entre la Mariscala y San Fernando, 

donde se construyó una nueva caja de agua, La arquería 

fué sustituida por las tuberías gemelas de fierro fundido 

de fabricaci6n europea. Hás tarde se hizo la sustituc16n 

de la misma forma del tramo de San Fernando a San Cosme 

y en 1889 se lleg6 hasta la Tlaxpana, 

La ~poca efímera del Segundo Imperio, 

el de Haximiliano, se caracteriz6 por el interés municipal 

que dedic6 al problema del agua potable de la ciudad, 

Se practic6 un reconocimiento minucioso sobre los 

manantiales, captaci6n, conducci6n, distribuci6n, fuentes 

p6blicas y forma de impartirse el servicio. 

Entre las obras materiales construidas 

en el imperio se trat6 de terminar la introducci6n del 

agua de Guadalupe Hidalgo a la zona norte de la ciudad, 

se establecieron algunos ramales de cañerla en varias 

partes, construyéndose buen n6mero de fuentes públicas 

abundantemente dotadas, entre ellas cuatro nue\•as en 

la Plaza Mayor proyectadas por el arquitecto Lorenzo 

de la Hidalga, además se repararon convenientemente las 

conducciones del agua delgada y del agua gorda, as! como 

las arquerias y se elevaron las paredes de los acueductos. 
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En el año de 1854 el Dr, Antonio 

Peñafiel produjo una obra importantisima titulada ''Memoria 

sobre las aguas potables de la capital de México" en 

la cual consta que existian un total de 483 pozos 

artesianos y se indicaba como soluci6n al problema la 

utilizaci6n de los manantiales del sur, es decir 1 los 

de Chalco, Xochimilco y Tlalpan. 

Los ayuntamientos de la época de los 

presidentes JuArez y Lerdo de Tejada se preocuparon de 

mejorar el servicio haciendo las reparaciones que 

requerian los acueductos, en uno de ellos se celebr6 

un acuerdo con la compañia del Ferrocarril Mexicano, 

una obligaci6n para demoler le parte del acueducto de 

San Fernando a San Cosme sustituylrndola por dos tubos 

de fierro fundido de 50 cms. de dil!metro interior y el 

de 1870 hizo obras a fondo de reparaci6n y reconstruccibn 

de las albercas de Chapultepec, consigui6 con esas 

obras un mejor servicio y logr6 que el agua no faltara 

a la ciudad. 

La escasbs de agua de 1878 1 durante 

el gobierno del primer periodo del general Por[irio Diez 

hizo que el Ayuntamiento procediera a utilizar todas 

las aguas del Desierto de los Leones a pesar de las 
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reclamaciones, que por más de $130,000.00 hicieron los 

que se creian con concesiones sobre dichas aguas, por 

lo que en 1882, bajo la presidencia de Manuel Gonzlilez, 

el Congreso de la Uni6n facult6 a la ciudad para expropiar 

las aguas necesarias para su abastecimiento, con lo cual 

los afectados redujeron sus pretensiones a $10 ,000,00, 

que pag6 la ciudad, quedando en posesi6n de las aguas 

habi~ndose inaugurado la nueva cañerla de las aguas del 

Desierto de los Leones el 16 de septiembre de 1883 y 

acuñándose una medalla conmemorativa de estas obras. 

En 1886 el Ayuntamiento odquir!6 la 

propiedad del monte del mismo desierto con e1 fin de 

proteger los manantiales, acueductos y zonas de captación. 

Los ayuntamientos para aumentar el 

caudal de agua fomentaron la apertura de pozos artesianos, 

de los cuales lleg6 a haber l, 100 lo cual contribuy6 

a disminuir el caudal de agua de los manant ialcs de 

Chapultepec, al grado que en 1891 se tuvo que construir 

una estaci6n de bombeo de vapor para elevar ln s aguas. 

Para entonces también el acueducto de Belén ha bia sido 

reemplazado por tubería de fierro el líquido se 

suministraba a presi6n, pero en poco tiempo el consumo 

aument6 hasta hacer que la presi6n fuera menor que cuando 
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ésta se distribuía por medio de acueductos; la ciudad 

para remediar la falta de agua había adquirido las aguas 

pertenecientes a varias fincas de campo aledañas a la 

ciudad. 

Pero todas las medidas anteriores, 

y otras mbs resultaron insuficientes por lo que el 

Ayuntamiento de 1899, apoyado por el Presidente de la 

República, General Porfirio Diaz, decidi6 atacar en forma 

definitiva el problema en su aspecto general. Encargándose 

Ja iniciativa al Regidor de Aguas, Ing, Gilberto Montiel 

Estrada, y al Ing. Manuel Marroquín y Rivera, que hicieran 

los estudios y proyectos necesarios. Dos años más tarde 

éste present6 al Ayuntamiento de la Ciudad su ºProyecto 

de Abastecimiento y Distribuci6n de Aguas Potables para 

la Ciudad de México", decidihndose por el empleo de les 

eguas de los manantiales de Xochimilco. 

El Ayuntamiento nombr6 una comisi6n 

para que estudiara el proyecto de Marroquín y otro que 

present6 William Mackenzie, en el que se proponía 

abastecer a la ciudad con el agua producida por los 

manantiales del Rio Lerma. En marzo de 1902 se opin6 

favorablemente al aprovechamiento de las aguas de 

Xochimilco. El Presidente de la República, nombró entonces 
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una "Junta Directiva de las Obras de Provisión de Aguas 

para la Ciudad de Mhxico", la que a su vez en septiembre 

de 1903 nombró al Ing. Marroquín, como Director Técnico 

de las obras, que se iniciaron en 1905, 

Estas obras consistieron en tomar 

por medio de bombas eléctricas el agua de cuatro 

captaciones, llamadas la Noria, Nativitas, Santa Cruz 

San Luis, para conducirlas por un acueducto cerrado 

conducidas por gravedad a la estación de bombas de 

Molino del Rey, construidas en 1907, y la introduce a 

la red de distribuci6n a través de una Cámara de Válvulas¡ 

el acueducto se terminó de construir en 1908. 

agua 

había 

por 

Desde 1908 se empez6 a utilizar el 

de Xochimilgo llevándola Chapultepec donde se 

sustituido la antigua 

una elbctrica. En ese 

planta de bombeo de vapor 

año también se inició la 

construcci6n de la planta de bombas de la Condesa, la 

cual fué terminada en 1910. 

De lo expuesto hasta aqui 1 se ve que 

en la realizaci6n de este tipo de obras, ejecutadas en 

poblaciones villas se realizaban través de 

instituciones o personas que deseaban hacer un beneficio 
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o bien obtener licitas utilidade~, por los gobiernos 

o gobernantes, con fondos del erario, o bien por los 

habitantes mismos de las poblaciones. ''En todo caso 

aparece una forma anárquica de ejecuci6n, es que no 

había un organismo especialmente dedicado a este ramo 

de la construcci6n pública ••• por tanto, tom6 ingerencia 

en ellas el Ministerio de Fomento, después la Secretaria 

de Comunicaciones y Obras Públicas, y hubo que esperar 

hasta 1910 en que por primera vez aparecieron, aunque en 

forma muy raquitica, una Oficina de Ingeniería Sanitaria, 

e cargo entonces del Departamento de Salubridad 11 (23). 

En 1911, dentro del periodo 

revolucionario, se inici6 la construcci6n de la nueva 

red de tuberias que qued6 terminada en 1913 y el 12 de 

octubre de ese año se inici6 el servicio a trav~s de 

distribuci6n con lo que se complet6 el abastecimiento 

de toda la ciudad. 

(23) Revista de Ingernieria Hidráulica, Opus Cit ,- PAg, 61, 
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Apenas se comenz6 e distribuir el 

agua de Xochimilco, que era de mejor calidad a la empleada 

anteriormente, aument6 el consumo que era en 1912 de 

unos 160 litros diarios por habitan te a 210 a fines de 

1913. 

No s6lo aumentb el consumo, sino 

tambi~n la poblaci6n resultando que en 1917 era ya otra 

vez insuficiente el agua, lo que oblig6 a suspender el 

servicio por las noches. 

Este es en forma general el panorama 

que presentaba el abastecimiento de agua correspondiente 

a este periodo. 
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EL PERIODO DE 1920 A 1960 

Como se seña16 en el capitulo anterior 1 

de gran importancia resulta en este periodo el notable 

incremento poblacional en la ciudad de México, factor 

que influy6 directamente en la demanda de agua, como 

a continuaci6n se expone: 

"En la primera estimacibn de habitantes 

hecha por Hernhn Corths en 1524, daba la Gran 

Tenochtitlán unos 30,000 habitantes; la efectuada en 

1790 por el Conde de Revillagigedo, calculaba en 113,000; 

el Bar6n de Humboldt, en 1820 obtuvo 169 ,000 Garcia 

Cubas, en 1884, la calculaba en 300,000; hasta el primer 

censo, en 1 895' que dib 332,000 habitantes para la ciudad 

476 ·ººº para el Distrito, se nota un crecimiento normal 

adecuado de la ciudad, pero los censos de 1900 a 1950 

marcan un desproporcionado crecimiento• poniendo de 

manifiesto que entre el 2do. censo de 1900 y el de 1950, 

la poblacibn del Distrito Federal aument6 5.6 veces y 

la ciudad de México 6.06 veces, considerando la cstimaci6n 

de población hecha por la Direcci6n de Estadistica al 

30 de junio de 1959 • la cual se calculaba ser menor a 

la real, los aumentos respectivos eran del 9.17 y 9.36, 
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es decir, la poblaci6n se duplicb apreciándose el máximo 

incremento principalmente desde 1940"(24). 

Apuntado el grave problema poblacional 

que afect6 este periodo, factor que influy6 en la 

realizaci6n de las obras efectuadas en este periodo, 

para abastecer a los habitantes de la Ciudad de México, 

como a los moradores asentados en el Distrito Federal. 

Debe destacarse el hecho de que muy 

poco habian hecho las autoridades del centro por las 

poblaciones aledañas a la Ciudad de México, raras eran 

las obras de agua potable pera estas poblaciones, excepto 

las de Tacubaye 1 Villa de Guadalupe, San Angel, Coyoacán 

algunas otras. No es sino hasta el periodo de 1920 

a 1924 en que la Secretaria de Comunicaciones Obras 

Públicas {S.C.O.P.), entonces encargada de esta clase 

de obras, se ocupa de ellas, pues por lo general cada 

poblado habia resuelto su problema 1 sin la ayuda del 

Gobierno Federal. 

{24) Revista de Ingenieria Hidráulica de Móxlco. Enero-febrero-marzo 
de 1960, Séptima y última parte. El abastecimiento del Distrito 
Federal y la Ciudad de M~xico en los últimos 40 años (1920-1%0), 
por el Ingeniero Civil, José Luis Br!biesca.- Págs. 107 a 125. 
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En l-0s años 1921 a 1922 la S.C.O.P. 

resolvib de una manera definitiva t~cnica, el caso 

de la ciudad de Mixcoac, que por siglos habia tenido 

un abastecimiento rudimentario, a base de pozos y aguas 

de rios. La solución consistib en aprovechar las aguas 

del Desierto de los Leones, captadas por una derivac:i6n, 

pasadas por un tanque desarenador conducidas por 

acueducto hasta los tanques de almacenamiento que se 

instalaron en la Castañeda, de los cuales se distribuia 

agua a la entone.es cabecera de Municipalidad de M'ixcoac, 

por tuber1as de fierro fundido. Esta obra es la que se 

conoce como la primera efectuada por le Gobierno Federal. 

misma que hasta la fecha funciona adecuadamente. 

Por lo que respecta a la ciudad, ya 

desde 1917 se hab!a seguido el sistema de interrumpir 

el servicio durante la noche, ésto ocurri6 por un periodo 

de 10 años, pues los ayuntamientos. poco se preocuparon 

de la labor constructiva, preocupándose más por la 

política y rivalidades persono.les. Las suspensiones del 

servicio, motivaron que el Ayuntamiento de 1922 

adquiriera, varias válvulas de gran diámetro otras 

muchas que se instalaron, pero poco mejoraron el servicio. 

El mismo año, el 19 de noviembre, una suspensión en Ql 

servicio motivada por la instalaci6n de unos motores 
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que tardaron algún tiempo en repararse, provoc6 que se 

pidiera auxilio a la S.C.O.P., la cual comunic6 con la 

ciudad las aguas del Desierto e insta16 bombas en varios 

pozos pare proporcionar el agua que la ciudad rcqueria, 

rcstableci~ndose el servicio un mes después. 

Durante ese mismo año la estaci6n 

de bombas de la Condesa bombe6 63,667,000 m3 de agua, 

habiendo consumido la ciudad 63,698, l 10 Las 

recaudaciones por concepto de servicio de aguas que en 

1919 eran de $829,404.29, en 1920 fueran de $1'027,994,75, 

en 1921 de $1'081,540.59 en tanta que las tomas 

empadro nadas eran 15, 778 en 1920 19,343 en 1922, 

a las mismas se les aplicaba la cuota de $12.00 por 

bimestre o se seguía con la costumbre anterior de cobrar 

las cuotas, casi ridiculas asignadas la 11 merced 11 

otorgada anteriormente, con grave perjuicio de ln IIacienda 

Municipal, iniciándose asi la colocaci6n de medidores, 

aún en 1922 no habían instalado los suficientes por no 

tenerlos el Ayuntamiento en existencia. 

Para 1924, el servicio se daba s61o 

por once horas al dia en el afio siguiente, al 

comprobarse la contaminaci6n de las agua de Chapultcpec, 

que seguian incorporándose en la Condesa, fueron 
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desconectadas empleadas s6lo para el lavado de las 

atarjeas .. En 1925 se inici6 practicamente la instalaci6n 

de medidores y la formación del censo de tomas reportando 

un aumento del 80% sobre las originales de 1913. 

Los Ayuntamientos de 1925, 1926 

1927 se ocuparon con interés del problema, haciendo 

programas de trabajo y nuevas captaciones en el manantial 

de San Luis; se instalb una nueva bomba y se perforaron 

pozos artesianos. Para 1927 las bombas privadas alcanzaban 

la cifra de 22,452 y el servicio, con las mejoras hechas 

se proporcionaba de las seis de le mañana a las diez 

de la noche. 

En 1928 el Ayuntamiento fuh sustituido 

por el Consejo Municipal, que sP. propuso, para remediar 

la falta de agua, volver a emplear las de Chapultepec, 

por lo cual pidi6 tooperaci6n para adquirir los aparatos 

cloradores necesarios, pero esta medida no pudo llegar 

a realizarla; igualmente el mencionado Consejo inici6 

esta 

fin, 

vez 

la 

con ~xito, pero 

perforacibn de 

sin haber logrado 

pozos a lo largo 

llevar a su 

del primer 

ki16metro del acueducto de Xochimilco. Estas son algunos 

aspectos de la obra realizada por este Consejo cuya vide 

fué muy breve, pues este Consejo durb hasta 1928. 
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El lo. de enero de 1929 entr6 en vigor 

la nueva 

Territorios 

Ley Orgánica 

Federales, lo 

del Distrito 

que dividi6 al 

Federal 

Distrito en 

lo que entonces se denomin6 Departamento Central y sus 

13 Delegaciones Forlaneas. La Ciudad de Hl!xico, por un 

simple ordenamiento legal, creci6 entonces tanto en 

habitantes como en extensi6n: pues le fueron anexadas 

las poblaciones y colonias circunvecinas como Tac u baya, 

San Pedro de los Pinos y muchas más. 

Al iniciar su gesti6n el Departamento 

del Distrito, la situaci6n del servicio era agobiante, 

pues era deficiente y en muchas zonas pobres inexistente 

por lo que en 1930 se reconstruy6 la cámara de válvulas 

de control, se mejoraron las condiciones de los 

manantiales de las Cruces y se hizo una nueva captación 

en San Luis; en 1931 se continu6 la perforaci6n de pozos 

y en 1932 se empezaron a localizar fugas en la red y 

se increment6 la instalaci6n de medidores, se construy6 

una nueva estaci6n de bombeo en San L uls se entubaron 

las aguas de la Serrania de las Cruces. Pero todas las 

cedidas anteriores y otras mhs no bastaron para resolver 

el problema que cada vez era más grave, debido tanto 

a la disminución del caudal disponible como a las pérdidas 

al rhpido aumento de la pobleci6n. 
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Para proveer de agua a las delegaciones 

de Tlalpan, Xochimilco y Mil ta Alta en 1931 se hicieron 

estudios geolbgicos topográficos para aumentar las 

captaciones con nuevos manantiales se construy6 un 

acueducto 1 cuyas obras se iniciaron en 1933 se 

concluyeron en 1934 con lo cual se logr6 abastecer a 

25 pueblos de las citadas delegaciones; y además se entubo 

el manantial de Texocotitla para el abasto de la Magdalena 

Contreras. 

En 1933 1934 1 el Departamento del 

Distrito federal, realiz6 diversas obras para mejorar 

el servicio de agua principalmente en Xochimilco, 

reconstruy6 un acueducto en el tramo Candelaria-Condesa, 

construy6 una planta de bombeo de Xotepingo; perfor6 

nuevos pozos para abastecer Hixcoac, Tacubaya, San 

Pedro de los Pinos, Coyoacán, se reconstruy6 las redes 

para las colonias Roma y Condesa y se le introdujo agua 

potable a Chimalpa, en la delegaci6n de Cuajimelpa; todas 

estas obras se terminaron entre 1935 y 1936. 

En el periodo 1937-1940, se continu6 

termin6 las obras de la nueva conducci6n de Xochimilco 

a la estaci6n Xotepingo; continuando con la construcci6n 

de una estaci6n de bombas aumentando la red de 
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distribuci6n en las zonas carentes de ellas, modificando 

las lineas necesarias e incrementando la dotaci6n de 

la ciudad con la perforación de más pozos artesianos. 

Al finalizar el periodo de gobierno 

del General Lázaro Cárdenas, para abastecer a la Ciudad 

de México, estaban instaladas 55, 546 tomas con medidor 

10,851 de cuota fija, por las que debla recaudarse 

un total de $5'137,999,20; pero los ingresos reales eran 

de $3'846,699.54. 

Con la construcci6n ya mencionada 

de la planta de Xotepingo, 

del a~ueducto, se evitaran 

y la sustitución do parte 

grandes fugas que habla, 

estimadas en l, 100 litros por segundo~ con un costo de 

$10'000,000~00. Las obras hechas no fueron suficientes 

para el crecimiento de la poblaci6n que rebas6 los máximos 

calculados y las dotaciones teóricas, que en 1912 eran 

de 311 litros diarios por habitante, habian bajado para 

1940 a 256 litros, no obstante la diferencia en longitud 

de la red entre 1910 1940, misma que era de 

l ,450 kms. 

En 1941, después de que el Gobierno 

del Distrito Federal aplic6 gran parte de sus recursos 
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para la mejora y aplicaci6n del servicio que daba el 

sistema de Xochimilco, consider6 el proyecto dél Lerma 

y formul6 el programa para la ejecuci6n de las obras, 

las que se iniciaron en 1942 y terminaron en 1951. 

De este periodo, 1910-1946, se completb 

el abastecimiento de la ciudad y del Distrito Federal 

con 58 pozos artesianos de los que se obtuvo un volúmen 

diario de 234,640 m3 : se instalaron en total, en la ciudad 

y sus delegaciones 801,936 m. de tubería de distintos 

diámetros, y al final del perlado las tomas a cuota fija 

ascendieron a 59.066 y las que tenian medidor eran 61,976. 

En este mismo periodo se instalaron 78 aparatos cloradores 

y para la poblaci6n rural, se construyeron redes, tanques 

de almacenamiento, lavaderos, baños y abrevaderos. 

Por la trascendencia magnitud de 

las obras realizadas de 1942 a 1960, por la construcci6n 

del Sistema Lerma del Sistema Chiconautla, merecen 

que se les preste mayor atencibn, por ello pasaremos 

a detallarlos como sigue: 
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1,- SISTEMA LERHA. 

Consistente en la captaci6n de las 

aguas de los manantiales que afloran en las márgenes 

sur oriental de la Laguna de Lerma y en su conducci6n 

por gravedad a la Cuenca del Valle de Hhxico, aprovechando 

la circunstancia de que el Valle de Toluca, donde se 

encuentra la Laguna de Lerma, está a 273 m. más alta 

que el de México, lo cual da lugar a cuatro ca idas de 

agua que se aprovecharon para 

eléctrica, con un potencial 

de fuerza). 

la generaci6n de energia 

de 16,900 H.P. (caballos 

Los acueductos fueron calculados para 

conducir un máximo de 6 metros c6bicos por segundo, la 

conducci6n de estas aguas hasta la Ciudad de México, 

tiene un desarrollo de 60,117 m., con una pendiente 

general, a cielo abierto de 0.12 m. por kil6metro 1 y 

en el t6nel de 0.60 m. por ki16metro. De su desarrollo 

corresponden 21,311 m. al acueducto superior en el Valle 

de Toluca; 14 1 333 m. ol t6nel de Atarasquillo-Oos Rios 

y 24,443 m. al acueducto inferior en el Valle de México. 
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Por lo que respecta a la forma como 

se uoe la conduccibn del agua del Lerma a la Ciudad de 

Mkxico, la obra consisti6 fundamentalmente en una cámara 

de distribuci6n, hermosamente decorada po::::- Diego Rivera, 

en la cual se reparte el caudal a cada uno de los tanques 

existentes con capacidad cada uno de 50,000 m3• De estos 

tanques pasa el agua a la cámara de vá.lvul as de la Condesa 

en donde tiene lugar la distr1buci6n a la red de la 

ciudad. 

Las obras del Lerma fueron muy 

importantes si se toma en cuenta que en 19~0 habla una 

dotacibn de 199 litros diarios por ha. bitante y que en 

1952 se elev6 a 388, a pesar de que La poblaei6n habia 

aumentado de 1'448,422 habitantes a 2'234,795, 

Durante el periodo 1946 a 1952 el 

Departamento del Distrito Federal cc::>nstruy6 además el 

sistema de bombeo de X:otepingo, cons:::L.stente en 33 pozos 

artesianos la linea de conducci6n que permiti6 captar 

2 ,000 litros por segundo que se canee rJtraron en la planta 

de Xotepingo para su bombeo a Dolo -res y de 11111 a la 

red de la ciudad. Ademlts se tendieron tuberias con una 

longitud de 15 kms. para la distr:i..bucl6n de las aguas 

de los nuevos 66 poz.os perforad.os, más de los 



- 56 -

anteriormente citados• y se extendió la red del Distrito 

a 516 kms, más, para dar servicio a más de 73 poblaciones 

o colonias de la ciudad• instalando 38 1 314 tomas. Se 

construyeron tanques de almacenamiento en 75 poblaciones 

o colonias, se hicieron baños y lavaderos públicos en 

muchos lugares y se suministr6 a los núcleos de poblaci6n 

donde no llegaba el agua potable entubada 28,340,140 

metros c~bicos del liquido por el sistema de reparto 

de carros-tanque. 

ta labor de este periodo super6 

extraordinariamente a la de cualquier otro sexenio, pero 

debe tomarse en cuenta que los ingresos a las arcas 

públicas aumentaron paralelamente, 

Al iniciarse el periodo de 1952-1958, 

en diciembre de 1952, la situaci6n de la ciudad y del 

Distrito Federal eran bastante buenas, la provisibn de 

agua era de 14. 3 m
3 
/s y se obten!a de las siguientes 

fuentes: 

Xochimilco 

Lerma 3.5 

Desierto y Ajusco 0.2 
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Pozos Municipales 

Pozos Particulares 

Te6ricamente este cauce era suficiente 

para cubrir las necesidades de 1/2 millones de 

habitantes, con dotaci6n personal·diaria de 350 litros, 

pero en la práctica resultaban insuficientes ya que la 

red de distribución no cubrí.e toda la superficie urbana 

800,000 personas no tenian servicio; las fugas 

equivalian a 2.0 m3 /s y la falta de medidores las bajas 

cuotas ocasionaban desperdicio que llegaban a 2.0 m3 /s, 

por lo que en realidad el caudal disponible era de 

10.3 m3/s. 

Por otra parte la extracci6n de agua 

del subsuelo había aumentado el hundimiento de la capital 

de '4 cms. por año en 1930, a 30 cms. en 1953 por lo cual 

el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Lic.. Ernesto 

P. Uruchurtu, decidi6 afrontar la situaci6n y de inmediato 

orden6 realizar un estudio sobre el aprovisionamiento 

de aguas y el control de inundaciones que elaborado ya 

en 1954 comprendía las medidas necesarias para la 

resoluci6n en definitiva del antiguo problema del 

aprovisionamiento de agua potable asi como del 
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hundimiento de la metr6poli, 

Para la resoluci6n de este problema 

se propuso captar las aguas subterráneas, dentro del 

Valle de México, pero de cuencas hidráulicas que no 

afectaran la zona de la ciudad provocando mayores 

hundimientos, de esta forma se determin6 aprovechar las 

de Chiconautla, Peñ6n Viejo o del Marqués, Chimalhuacán, 

Chalco, Amecameca y la regi6n del Alto Amacuzac, 

2.- EL SISTEMA DE CHICONAUTLA. 

Se encuentra ubicado al pie del Cerro 

de Chiconautla, a 32 kms. al N.E. de la capital, cuenta 

con 40 pozos, su zona de captaci6n está a 5 m. sobre 

el nivel medio de la capital, cuenta con dos plantas 

de bombeo una en San Cristóbal Ecatepec otra en San 

Juánico, al pie del Cerro de Santa Isabel, las dos plantas 

tienen capacidad de 3.75 m3/s y con la ayuda de un tanque 

regulador podrán manejar 5.4 m3/s, como máximo. 

La red de distribuci6n está formada 

por 4,5 kms. de tuberl.a de 1.20 m, de dHmetro bajan 

del tanque de oscilaci6n a la Avenida Misterios, siguiendo 
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por ella y por la Avenida Peralvillo hasta unirse con 

la red primaria existente en González Bocanegra. Otras 

tuberias de 0.91 m. arrancan de la tuberia de 1.20 m. 

a la altura de la Avenida Cuitlohuac, extendié!ndose hacia 

el poniente hasta Azcepotzalco y al oriente hasta el 

Gran Canal. 

Las obras de Chiconautla se iniciaron 

en septiembre de 1955 y se terminaron en 1957, pero no 

fuh: esta la 6nica obra efectuada en el periodo, pues además 

se continuaron las obras del sistema Lerma • aumentando 

las captaciones de 3.5 a 6.0 m3 /s; en el sistema de 

Xochimilco se aument6 el caudal de 1.6 a 

rehabilitando el sistema y ampliando las captaciones. 

TerminAndose el sistema de Chiconautla 

se inici6 el sistema Peñ6n del Harquh:s, que en su primera 

etapa qued6 formado por 10 pozos profundos y un acueducto 

con planta de bombeo capaz de elevar un metro cúbico 

por segundo al tanque construido en la cima del Peñ6n 

de los Baños, con esta obra se benefici6 a la zona 

Nororiental de la ciudad, proporcion6ndolc un caudal 

de 300 litros por segundo. 
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Al finalizar el periodo en 1958, el 

caudal efectivo disponible por la ciudad y el Distrito 

era de 20.9 m3/s que se obtenia de las siguientes fuentes: 

Xochimilco 2.4 m3 /s 

Lerma &.O 

Desierto y Ajusco 0.2 

Pozos Municipales &.5 

Pozos Particulares 2.5 

Chiconautla 3.0 

Peñ6n Viejo o. 3 

20.9 m3 /s 

Finalmente, en 1960, el Distrito 

Federal, contaba con un abastecimiento total de 22 m3/s 1 

que result6 ampliamente suficiente para le población 

con la que contaba, a la que se proporcionaba un servicio 

continuo con la presi6n debida; 

totalmente potable, o sea 100% clorada 

el agua servida 

por lo tanto 

totalmente innocua. La red total de tuberías instaladas, 

alcanza la cifra de 4,200 ksm. de extensibn. 

Durante la dbcada de los 60's la ciudad 

de México contó con un adecuado suministro de egua. 
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EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Y EN EL AREA CONURBADA A EL, EN EL PERIODO 70-80 

"A principios de la dl!-cada de los 70 1 s, 

en el Valle de México, se increment6 la extracci6n de 

aguas subterráneas por medio de pozos y norias, motivado 

por la creaci6n de gran cantidad de industrias 

fraccionamientos que rápidamente se desarrollaron, 

originando nuevas necesidades de agua potable, tanto 

en el Distrito Federal, como en los 11 municipios del 

Estado de México que para ese entonces ya se encontraban 

conurbados a la capital" (25), lo que hizo necesario el 

planteamiento de abastecer de agua potable e la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Héxico, mediante cuencas 

externas diferentes a la del Lerma, la que para entonces, 

ya presentaba signos de sobreexplotaci6n. 

(25) Comisi6n de Aguas del Valle de M~xico, Secretaria de Agricultura 
Y Recusas Hidráulicos.- Pág. 14.- Huixquilucan, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán-Izcalli, Tultitlán, Coacalco, 
Eca~epec, Ciudad Nezahualcoyotl, Los Reyes la Paz y Chimalhuacán.
Rev1sta Sistema Cutzamala, Ira. etapa ma)'O de 1982. 
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Ante esa situaci6n el 17 de agosto 

de 1972 (26) se constituyó la Comisión de Aguas del Valle 

de México, dependiente de la Secretaria de Recursos 

Hidráulicos (27), con el objetivo de programar, proyectar, 

construir, operar y conservar las obras necesarias pare 

aprovechar los recursos hidrAulicos de la Cuenca del 

Valle de Hl!xico, as! como aquellas que fueran necesarias 

para traer el liquido de otras cuencas. 

A partir de entonces, esta Comisi6n, 

continuó los estudios de abastecimiento de agua potable 

iniciados por la extinta Comisión Hidrológica de la Cuenca 

del \'elle de México, la que ya contaba con una serie 

de posibilidades, para solucionar el abastecimiento de 

egua al Area Hetropolitana de la Ciudad de H~xico, que 

a fines de la década de los 60's registraba un crecimiento 

y una densidad de poblaci6n fuera de toda predicci6n, 

Para ello se estudiaron diversas 

alternativas que incluian desde captaciones cercanas 

al Valle de Héxico. hasta algunas tan alejadas como la 

(26) Idem, 

(27) Desde el año de 1976. ldem. 
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del Rio Papaloapan, resultando las mlls viables las de 

Cutzamala al Oeste, Tecolutla y Oriental Liebres al Este; 

Amacuzac al Sur Tul a (Taxhimay) al Norte, aportando 

19, 15, 7, 11 25 m3 /s respectivamente, con lo que se 

estime podrlsn cubrirse las demandas del vital liquido 

para el año 2, 000, combinándose con el ahorro por reuso 

del agua mediante el tratamiento de aguas negras y su 

intercambia por aguas blancas que hoy en dia se extraen 

del subsuelo del Valle y que se destinan a usos agricolas, 

industriales y de servicios. 

La utilizaci6n del agua de estas 

cuenc.as no es exclusiva del Area Metropolitana de la 

Ciudad de Hl!xico, sino que desde su origen y a lo largo 

de la conducci6n, debe atender en primer lugar a las 

necesidades locales, actuales futuras¡ requiri~ndose 

además del cuidado de las zonas de captaci6n la 

presentación de la calidad del agua, a fin de evitar 

un daño ecolbgico, 

Existe además un gran problema 

resolver, en este sentido: el habitante de la ciudad 

en su gran mayod.a, ve el agua potable como un derecho, 

como una parte de su "habitat", y por otra parte, el 

habitante de las zonas de ceptaci6n, considera la 
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explotaci6n y transporte del agua en bloque, como un 

despojo: c::inciliar es el reto y la gran responsabilidad 

de las autoridades, hacer conciencia en los habitantes 

de la ciudad del gran esfuerzo que conlleva el suministro 

de agua en bloque. Reclama correspondencia por parte 

del usuario, en cuanto e su cuidado, buen uso y pago 

del servicio. 

Actualmente, el suministro de agua 

a la Zona Hetropolitana de la Ciudad de H~xico, es 

aproximadamente de 62 m3 /s distribuidas en la siguiente 

forma: 22 por la Comisi6n de Aguas del Valle de México 

y 27 por el Departamento del Distrito Federal; 10 por 

el Estado de México y 3 de particulares; correspondiente 

43, 7 m3 /s al Distrito Federal .Y 18,3 al Estado de México 

provenientes de las siguientes fuentes: 

Subsuelo del Valle de México 44 m3 /s 

Valle de Lerma 9 

Sistema Cutzamala 6 

Reuso de Agua 

(utilizaci6n eventual) 2 

Aprovechamientos Superficiales 
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La aportaci6n de 22 m3 /s que suministra 

la Comisi6n de Aguas del Valle de México, se realiza 

principalmente través de 10 grandes acueductos: 

Teleoyucan, Atlamica, Los Re)·es F.C.; los Reyes-Ecatcpec: 

Tizayuca-Pachuca: Sistemas de Pozos del Sur; Linea 

Nezahualcoyotl; Texcoco Peñ6n; Linea San Javier Pachuca 

Mixquic-Santa Cetarina, mismos que conducen aguas 

provenientes del subsuelo del Valle de México, asi como 

pozos aislados, la Presa Hadin el Acueducto de la 

Primera etapa del Sistema Cutzamala, que conduce ague 

al Valle de México de la cuenca del Cutzamala. 

Para cubrir las demandas requeridas 

por el aumento poblacional del Area Metropolitana, se 

requiere de un incremento de por año. 

Paralelamente, con objeto de disminuir la sobre 

explotaci6n en los Valles de Lerma y Hbxico, se planea 

cancelar pozos con gasto equivalente a 2 m3/s por año. 

Los 22 m3/s que se aporten de agua 

a la Zona HetrÓpolitana de la Ciudad de Hbxico se obtienen 

de la Cuenca del Valle de Hbxico 16 m3 /s 1 provenientes 

de aproximadamente 300 pozos, 225 kms. de acueductos 

y de la Presa Madin. 
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Este programa merece una singular 

atepci6n, ya que la manifiesta sobre explotaci6n del 

Acuífero del Valle (100%) provoca constantemente el 

cola~so de las estructuras de los pozos; mayores 

profundidades para extraer el liquido deterioro de 

la calidad del agua, 

Por lo anterior, se requiere conservar 

los caudales existentes mediante la rehabilitaci6n o 

sustituci6n de pozos en zonas que aún permitan la 

explotaci6n de los acu1feros, tanto por su cantidad, 

como por la calidad del agua y/o en aquellas que se 

requiera para solucionar problemas de asentamientos 

irregulares, que no puedan ser abastecidos con las redes 

de distribuci6n. 

El programa 1984-1988 de la Comisi6n 

de Aguas del Valle de Héxico, requiere de la importaci6n 

de 15 m3 /s de agua de cuencas externas, de los cuales 

10 se aplicarán a cubrir el incremento de la demanda 

de 2 m3/s/año 1 de los 5 años mencionados y los 5 m
3
/s 

restantes, servirán para el programa de cancelaci6n de 

pozos. Asimismo se requerirá iniciar los trabajos de 

otra fuente externa a mlls tardar el segundo trienio de 

la presente administraci6n, con objeto de garantizar 
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el abasto a partir de 1989. Los sistemas más viables 

para este acci6n, corresponden a: Oriental Liebres, 

Tecolutla y Amacuzac. 
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EL SISTEMA CUTZAMALA 

Como "uno de los proyectos mAs recientes 

y grandiosos, para proveer del caudal de agua necesario 

para que satisfaciera las crecientes necesidades del 

vital liquido requeridas por el Distrito Federal, se 

plane6 ejecutó este sistema que pasamos a 

detallar"( 28). 

••El Sistema Cutzacnala consta de 

etapas, que se encuentran operando actualmente, con la 

primera etapa se captaron cuatro mil litros por segundo 

(4 m3/s) de la presa Villa Victoria desde el 3 de mayo 

de 1982, que se completó con mil (1 m3 /s) de la presa 

Chilesdo, esta etapa entr6 en operaci6n en 1983; con 

esta primera etapa se capt6 un total de 5 mil (5 m3 /s)" 

(29). Con la segunda etapa se captan desde 1984 seis 

(28) Informe de la C.V.A.H.- Abastecimiento de agua a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. Sistema Cutzamala.- Pág. 13. 

(29) Sistema Cutzamala {Primera Etapa) mayo de 1982.- Comisión de 
Aguas del Valle de México.- S.A.R.H.- Pág. 20. 
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mil litros por segundo (6 m3 fs) de la presa Valle de 

Bravo y finalmente, la tercera etapa toma ocho mil 

(8 m3 /s) del Vaso de Colorines, para complementar asi 

diecinueve mil litros por segundo (19 m3/s), esta 61tima 

etapa entr6 en operaci6n muy recientemente en 1985. 

La construcci6n del Sistema Cutzamala 

comprende presas de almacenamiento, presas 

derivadoras, 180 ksm. de tuberia de concreto reforzado 

de 1.50 m. de diámetro, 4.5 kms. de tuberia de acero 

de 3.10 m, de diámetro, 18 kms. de t6neles de 4 m. de 

dil!metro, 9 kms. de canal cubierto, 120 kms. de caminos 

de acceso operaci6n, une planta potabilizadora con 

capacidad para 24 m3/s, 7 torres de oscilaci6n, 5 tanques 

de sumergencia y 7 plantas de bombeo que elevarán el 

agua 1,100 m3 aproximadamente. 

El costo total de este proyecto 

precios actuales es de aproximadamente 100 ,000 millones 

de pesos y su operaci6n requerirá una energia total de 

1,650 millones de Kilowatts ( kws) hora por año. 

Adicionalmente, se construyen 24 kms. de t6neles, 12.5 

kms, por la Comisi6n de Aguas del Valle de M~xico y 11.5 

por el Departamento del Distrito Federal, que constituyen 

las ramales Norte Sur del Cutzamala, para su 
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distribuci6n en el Area Metropolitana. Los trabajos de 

excavaci6n del ramal Norte se encuentran concluidos y 

su revestimiento presenta un 80% del avance. 

Sustentada la tesis de que la captaci6n 

de agua de otras cuencas debe respetar los usos locales, 

actuales y futuros, se ha previsto en el Sistema Cutzamala 

dejar 3 m3/s para generar energía y 3 m3/s adicionales 

para riego y agua potable de las poblaciones de la regi6n. 

El hecho de que dos terceras partes 

del agua que llega a la Presa Colorines en Valle de Bravo 

corresponde a aguas broncas hace que la operaci6n del 

sistema deba programarse para la utilizaci6n de las mismas 

en el tiempo en que ocurren, dejando el agua de las presas 

de almacenamiento de Valle de Bravo y Villa Victoria, 

para su utilización en el periodo de estiaje. En esta 

forma se obtiene del sistema los 25 m.
3/s aprovechables 

de la cuenca programados con el proyecto integral, de 

los cuales 19 son para el área metropolitana de la Ciudad 

de Mbxico, destinando para generar energia elhctricB 

y 3 para usos locales. 

"El agua proveniente del Sistema 

Cutzamala, es en general poco turbia• coloreada, 
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escasamente mineralizada y altamente cargada de algas, 

no presenta ninguna contaminaci6n particular, tiene pocas 

materias orglrnicas, a veces contiene un poco de hierro 

que es eliminado por floculaci6n. El proceso de 

potabilizaci6n es el de floculaci6n 1 

acelerada por medio de placas paralelas 

rhpida con lechos de arena sllic~1 (30), 

sedimentaci6n 

filtraci6n 

Los reactivos utilizados en este 

proceso son fundamentalmente sulfato de aluminio que 

servirá como coagulante y cloro para pi-ever los posibles 

desarrollos de algas. Tambi~n se tiene una planta 

dosificadora de cal para estabilizar el agua que sale 

de los riltros con un PH ligeramente menor que el de 

equilibrio, a fin de evitar el deterioro de los equipos 

de la planta de bombeo. 

Con lo antes expuesto, se establece 

que los caudales suministrados por la Comisi6n de Aguas 

del Valle de México son aptos para el consumo humano. 

(30) Valle de Bravo.- Informaci6n turistica e hidráulica de inter~s 
para los habitantes y visitantes de la regi6n, S.A.R.H. 
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LOS USOS DEL AGUA EN EL DISTRITO FEDERAL 

"Los usos del agua son: doméstico 1 

comercial, industrial municipal. El uso doméstico 

incluye toda el agua usada en el interior en los 

alrededores de las residencias; el consumo varia de 

acuerdo con el nivel de vida de cada comunidad y de cada 

zona de la misma, pero es proporcional al número de 

habitantes. El uso comercial incluye el agua usada en 

zonas comerciales, por personas que no son residentes 

de ellas. El uso industrial es para fines de 

manufacturaci6n o de transformaci6n y no tiene relaci6n 

con la poblaci6n de las zonas industriales, El uso p6blico 

o municipal es para extinguir incendios, regar calles 

jardines públicos, limpiar alcantarillas, abastecer 

edificios p6blicos, etc."(32). 

Existe una estrecha -vinculaci6n entre 

el uso del suelo el uso del egua, ye que este último 

se determine por la actividad que desarrolla el usuario, 

(32) El Sistema Hidráulico en el Distrito Federal. Un servicio en 
transici6n.- Editado por el Departamento del Distrito Federal, 
Secretaria de Obras y Servicios. Direcci6n General de Construcci6n 
y Operacibn Hidráulica.- 1962. 
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y el suelo es el lugar en el espacio en donde se realiza 

dicha actividad. Por lo tanto, el consumo de agua por 

zonas puede estimarse si se conocen el uso del agua de 

cada establecimiento y la distribuci6n especial de los 

usuarios. 

En materia de agua, la ciudad vive 

una paradoja: por un lada, es indispensable desalojar 

los grandes vol6menes que se precipitan en tiempos muy 

cortos y que han causado verdaderas catástrofes en otras 

~pocas (33), y por otro lado, la gran necesidad de agua 

potable que requiere. Además, subsiste un contraste entre 

los propios usuarios del servicio de agua; mientras que 

unos están acostumbrados a patrones de consumo comparables 

a los de las ciudades con disponibilidad ilimitada de 

agua 1 otros reciben dotaciones muy reducidas. 

En esta lucha por el agua, en donde 

los viejos problemas de la ciudad, como el crecimiento 

(33) Ver Capitulo Primero, Primera Parte. 
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acelerado y el hundimiento del suelo (34), hay que agregar 

ahora otro más es la dependencia de fuentes de 

abastecimiento cada vez más lejanas. De esta manera, 

para dotar de agua al Distrito Federal con la cantidad, 

la calidad la oportunidad requeridas, es necesario 

tomar en cuenta una gran diversidad de factores t~cnicos 1 

poli ticos, jurídicos, administrativos, econ6micos y 

sociales, y todos ellos aumentan la complejidad de las 

acciones requeridas. 

El nivel del servicio y usos del agua. 

En 1953 el 50% de la poblaci6n del Distrito Federal 

contaba con tomas domiciliarias. Dicha cifra se elev6 

al 70% en 1977 y al 97% en 1982; asi la capital de la 

República ocupa el primer lugar en cuanto al nivel del 

servicio en relaci6n con las ciudades del resto del país. 

(34) Abastecimiento de Agua a la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de M~xico.- Sistema Cutzamala. Pág. 2.- Los hundimientos, cuyas 
velocidades medias observadas, en el centro de la ciudad durante 
el periodo 1891 n 1938 fueron de 4.5 cm/año; de 1948 a 1950 
alcanzaron 44 cm/año, llegando al máximo de 46 cm/año en el bienio 
1950-1951 y a partir de entonces comenzaron a disminuir 
paulatinamente, tenilmdose que para el periodo 1951-1959 la velocidad 
de hundimiento se redujo a 17 cm/año en promedio, de 1959 a 1977 
6 cm/año y de este último año a la fecha, se han registrado 
velocidades de hundimiento de 4 .8 cm/año en promedio. 
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El caudal disponible, de 

aproximadamente 40 m3 /s, distribuido entre unos 10 

millones de habitantes del Distrito Federal, significa 

una dotaci6n promedio, para todos los usos (35), de 346 

l/hab-dia, cifra que es inferior a la demanda de 360 

l/hab-dia (36). Todavia no se ha integrado por completo 

un padr6n de usuarios ni una medici6n de los caudales 

que se emplean. Sin embargo, se cuenta con diversos 

elementos mediante los cuales es posible estimar para 

los llamados usos no contabilizados los que emplean 

alrededor de 8 m3 /s¡ se les denomina de esta manera por 

que su complejidad y dispersi6n dificultan el medir los 

volúmenes que utilizan. Dentro de este rubro se encuentran 

los servicios de tipo público o municipal, como escuelas, 

(35) Dom~stico, comercial, industrial y de servicio o municipal. 

(36) Que de acuerdo con un estudio realizado por el Ing. Osear 
Benassini en 1960 estimaba que, para satisfacer todas sus necesidades 
doml!sticas, comerciales, industriales y municipales, en un clima 
templado, el homb3e requiere un promedio de 500 litros por dia, 
o sea unos 200 m /año. Este volúmen incluye el agua para beber, 
lavar, limpiar, refrigerar, regar jardines privados y pliblicos, 
atacar incendios, alimentar animales, usos industriales, etc.
Revista de Jngenieria HidrAulica en Ml!xico.- Los Recursos Hidrlrnlicos 
elementos en la planeación.- Ing. Osear Benassini 1 México, D.F., 
1960.- Phgs. 1 y 2, 
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edificios de oficinas, estaciones de transporte, mercados. 

control de incendios, limpieza de calles y el riego de 

camellones, parques jardines p6blicos. "Se incluye 

tambí~n las p~rdidas ocurridas en el sistema de 

abastecimiento, que es iMposible calcularlas mientras 

no se mide la totalidad del agua que se utiliza en el 

Distrito Federal, asi como los hidrantes públicos a los 

que acude la poblacibn sin totaas domiciliarias las 

garzas que alimentan a los carros-tanque llamados pipas 1 

los cuales distribuyen agua a domicilio11 (37). 

El 69% se destina al uso dom~stico 

que comprende el agua requerida para satisfacer las 

necesidades propias de las personas 1'900,000 viviendas. 

El 16% es utilizado por la industria, 

los 30,000 establecimientos industriales del Distrito 

federal requieren de agua como materia prima en sus 

procesos, como medio de enfriamiento, para limpieza. 

como vehículo de sus desechos y en servicios generales. 

(37) Revista de Ingenieria llidr6ulica en México.- Los Recursos 
Hidráulicos. Elementos en la ploneacibn, Ing. Osear Benassini, 
México, D.f. 1960. 
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Los procesos industriales más consumidores de agua son: 

la refinaci6n del petr6leo, ubicada en el Norte del 

Distrito Federal; la fabricacibn de celulosa y papel, 

localizada en el Sur¡ la elaboracibn de alimentos y la 

sider6rgia. La mayor concentración del uso industrial 

del agua se sit6a en las delegaciones Miguel Hidalgo 

Azcapotzalco, en donde se encuentran la Unidad 

Industrial Vallejo y la Refineria de Petrbleos Mexicanos. 

Finalmente el 15% restante se destina 

a usos comerciales de servicios proporcionados por 

el sector privado. En el Distrito Federal existen 120,000 

establecimientos dedicados a la compra-venta de articules 

diversos, que en conjunto utilizan m3 /s, as1 como 

60,000 establecimientos dedicados a servicios, como 

hospitales, escuelas, baños p6blicos, hoteles, 

restaurantes, oficinas y lavanderias, los cuales emplean 

4 m3/s. Tanto los comercios como los servicios se 

concentran a lo largo de las principales arterias de 

la ciudad. Los mayores consumos de agua destinada al 

uso comercial y de servicios se localizan en los hoteles, 

los baños y los restaurantes. 

Las cifras que describen los niveles 

del servicio los usos del agua, ocultan algunos 
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problemas que todavia no han sido resueltos. El 97% de 

la poblaci6n servida goza en efecto de una situación 

priviligiada en el paf.s. La dotaci6n promedio para usos 

domhsticos es de 189 l/hab-dia? sin embargo, en el 

Distrito Federal suman varios millones de personas los 

que, a6n cuando cuentan con mejores condiciones sanitarias 

desde que se logrb instalar tomas en sus domicilios, 

reciben volúmenes diarios equivalentes a la tercera o 

cuarta parte de dicha dotación. 

En algunas muestras realizadas en 

el Distrito Federal se encontr6 que la dotaci6n de egua 

oscila, de 40 l/hab-dia en los estratos de menores 

ingresos, hasta 650 l/hab-dia en los de altos ingresos. 

Estos últimos concentran 

dombstico de ague, la 

la mayor parte 

disminuci6n de 

del 

ese 

consumo 

consumo 

ayudar1a a distribuir el egua en forma mbs equitativa. 

En los estratos de menor ingreso ocurren pérdidas 

importantes causadas por la dificultad de contar con 

instalaciones sanitarias adecuadas dentro de las 

viviendas¡ pero los consumos son bajos ya que 1 por su 

incapacidad econ6mica, las familias clasificadas en esos 

estratos no pueden adquirir fácilmente muebles y aparatos 

domhsticos que utilizan agua. Desde luego con el 

incremento en los ingresos se tiende aumentar el 
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consumo y reducir las p~rdidas. 

Por otra parte, alrededor de 300,000 

personas que viven en males condiciones en asentamientos 

humanos dispersos, en cotas elevadas, fuera de los limites 

considerados de colonias que ya contaban con agua, carecen 

del servicio por las dificultades que se enfrentan para 

proporcionarlo. Este fen6meno explica la raz6n por la 

cual será imposible abastecer al 100% de la poblaci6n 

del Distrito Federal, aún cuando se actúa en esa 

direcci6n, por ejemplo, la medida que resultaría id6nea 

es reubicar las viviendas de esas personas para 

procurarles en general mejores condiciones de vida, 

en particular el acceso al servicio de agua potable. 

ESlA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EH EL 

DISTRITO FEDERAL 

- REGIHEN JURIDICO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

- SUMINISTRO DE AGUA COMO UN SERVICIO PUBLICO 

- CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

POTABLE. 
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REGIMEN JURIDICO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Una vez analizados los antecedentes 

de tipo hist6rico, en los cuales se contempla el 

desarrollo en la prestacibn del servicio de agua, es 

necesario analizar ahora algunas de sus particularidades. 

En efecto, estimo que es necesario 

señalar, en primer término lo que debe entenderse por 

suministro desde el punto de vista gramatical. 

Se entiende por suministro, de acuerdo 

con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

ºla accibn y efecto de suministrarº ( 1); "suministrar es 

proveer a uno de algo que necesita, su.ministro también 

se entiende como la provisión de vtveres o utensilios 

para la poblaci6n, tropa, etc."(2), 

(!) Diccionario Enciclopédico de la Real Academia de la Lengua, Tomo 
II.- Pág. 81. 

(2) Diccionario Enciclopédico Labor, Tomo B.- Pág. 25 
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De lo expuesto anteriormente, se 

concluye que el suministro es la forma de obtener algo 

que, requerimos, en el caso que nos ocupa, es la provisi6n 

de agua que necesita la poblaci6n para su subsistencia 

y desarrollo. 

Como se observa, esta dcscripci6n 

gramatical es bastante clara y contiene los elementos 

necesarios para formar una idea general del tema abordado, 

Otro punto fundamental de este tema 

consistente en el análisis de tipo jurídico que lo 

sostiene, el cual se pasa a exponer en los tbrminos 

siguientes: 

la propiedad de 

los limites 

originalmente a 

el derecho de 

De conformidad con nuestra Constitucibn 

tierras y agua comprendidas dentro de 

del Territorio Nacional corresponde 

la Naci6n, la cual ha tenido y tiene 

transmitir el dominio de ellas a los 

particulares constituyendo la propiedad privada {Articulo 

27, Primer Phrrafo), 

La palabra Naci6n es utilizada como 

sin6nimo de Federaci6n, entendido éste último t~rmino 
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como uno de los dos 6rdenes juridicos que se derivan 

de la Constituci6n, ésto puede interpretarse como la 

facultad que tiene la Federacibn para que por conducto 

de sus 6rganos administrativos, se administre 1 en este 

caso, la distribuci6n del agua. 

Respecto al término "propiedad 

originaria", señala el Diccionario Juridico Mexicano 

{3) que es un concepto que ha estado sujeto un 

importante debate doctrinario jurisprudencia! sobre 

su· significado y alcance. Se trata de una disposicibn 

original de la Constituci6n vigente, sin precedentes 

en el Constitucionalismo Mexicano. 

De acuerdo con la obra citada, existen 

cinco distintas tendencias de interpretaci6n¡ y dentro 

diversos matices, las de cada tendencia existen 

interpretaciones principales son las siguientes: 

(3) Diccionario Juridico Mexicano, To:no VII.- Phg•. 281-282, 
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A).- Teoria Patrimonial del Estado,- Esta 

tcoria considera que la Naci6n 

Mexicana, al independizarse de España, 

se subrog6 en los derechos de 

propiedad absoluta que tuvo la Corona 

Española sobre tierras aguas 

accesiones de la Colonia, derechos 

que se dice, le fueron conferidos 

por la Bula In ter Coetera que el 

Papa Alejandro VI dictó en el afio 

de 1493, 

B) ,- Teoria de la Integración del Elemento 

Fisico al Estado.- Esta teoria 

considera la pertenencia del Territorio 

Nacional a la Entidad Estatal como 

elemento consustancial e inseparable 

de la naturaleza de hsta. 

C) .- Teoria que asimila el dominio eminente 

a la propiedad del Estado para legislar 

sobre las tieras y aguas comprendidas 

dentro de los limites del Territorio 

Nacional que, en todo caso, la 

propiedad originaria no corresponde 
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a la Naci6n tradicional o común de 

la propiedad. 

Teor!a de la propiedad como funci6n 

social y de los Fines del Estado. 

Combinación de la moderna teoría de 

la propiedad como funci6n social 

de la teorla de los fines del Estado. 

De esta combinaci6n resulta que la 

propiedad privada es la manera m6s 

eficaz de utilizar la tierra, por 

que al explotarla el individuo no 

s6la colma sus necesidades, sino 

también las de la sociedad. Teniendo 

la propiedad una funci6n social es 

indudable que corresponde al Estado 

vigilar intervenir en su reparto, 

como medio para lograr el bienestar 

social. 

E).- Teoría que en la propiedad originaria 

reconoce un derecho nuevo y singular. 

Considera a éste un dominio mlis 

concreto real que puede desplazar 

la propiedad privadn convirtiendo 
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en dominicales los bienes de los 

particulares no por via de expropiaci6n 

sino en via de regreso al propietario 

orisinario que es la Naci6n 

(entendiéndose como Estado) como sujeto 

de derechos obligaciones, es al 

único a quien puede atribuirse la 

propiedad de tierras y aguas. 

De las teorias anteriormente expuestas 

para mi. la m&s adecuGda es la de la propiedad como 

funci6n social por que es la que se adec6a más a nuestro 

sistema jurídico actual, adem6s de que también resulta 

vAlida para referirnos a la propiedad del agua y a la 

necesidad de vigilar su correcto reparto y aprovechamiento. 

Continuando con los enunciados 

constitucionales tenemos que, corresponde a la Naci6n 

el dominio directo de todos los recursos naturales, 

incluido entre ellos, el agua, aún cuando en el cuarto 

párrafo del Articulo 27 Constitucional, se haga especial 

énfasis en los minerales y substancias que en el comercio 

tienen mayor valor económico y que en ese párrafo se 

enlistan y detallan. 
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La aseveraci6n anterior, se ve 

confirmada con lo expuesto en el quinto párrafo del citado 

numeral, el cual señala, cuales son las aguas propiedad 

de la Naci6n, agregando que las que no se encuentren 

en esa enumeraci6n se considerarán como parte integrante 

de la propiedad de los terrenos por los que corran, o 

en los que se encuentren sus dep6sitos; pero si se 

localizan en dos o más predios, el aprovechamiento de 

estas aguas se considerará de utilidad pública y quedarán 

sujetas a las disposiciones que dicten los Estados. 

En los casos citados, el dominio de 

la Nacibn es inalienable e imprescriptible. 

La Ley Federal de Aguas, reglamentaria 

en materia de aguas de los párrafos Quinto y Sexto del 

Articulo 27 Constitucional, tiene como finalidad realizar 

una distribuci6n equitativa de los recursos hidráulicos 

y cuidar de su conservaci6n, asi como, de regular la 

explotaci6n uso y aprovechamiento de las aguas propiedad 

de la Naci6n incluidas aquellas del subsuelo libremente 

alumbradas mediante obras artificiales para que se 

reglamente su extracci6n 1 utilizaci6n y veda, conforme 

lo exige el interés público (Articulo lo.). 
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Esta ley establece que es libre el 

uso aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional 

por medios naturales para fines domésticos (4) de 

abrevadero, siempre que no se desvíen las aguas de su 

cauce (Articulo 19). 

As! mismo, establece el Articulo 20 

de la ley en cita, que le Secretaria (5) podria celebrar 

convenios con los Estados, Distrito Federal, Municipios, 

Ejidos, Comunidades o Particulares, para la construcci6n 

de obras que tengan como fin explotar, usar, o aprovechar 

aguas, cualquiera que sea su régimen legal. 

En el mismo sentido, el Articulo 21 

del Ordenamiento Legal citado establece que el 

Departamento del Distrito Federal, podrá explotar, usar 

aprovechar las aguas de propiedad nacional, previa 

(4) Ley Federal de Aguas.- Articulo 4o., Fracci6n XI "Usos 
Domésticos", utilizaci6n de los volúmenes de agua indispensables 
para satisfacer las necesidades de los residentes de las casas
habitaci6n, 

(5) Se refiere a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
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asignacibn del Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaria (6) la cual también tendrá facultad de revisar 

y aprobar los proyectos y la ejecuci6n de las obras, 

asi como la distribucibn de las aguas. 

De esta manera,· las aguas que ingresan 

a la Ciudad de México y que son propiedad de la Naci6n, 

son administradas a trav6s de la Comisi6n de Aguas de 

la Ciudad de Hhico, dependiente del Departamento del 

DiStrito Federal, el cual dispone del cause 

correspondiente, administra las aguas 

aprovechamiento. 

cobra por su 

"Para clarificar un poco más las ideas 

que se han enunciado hasta ahora. resulta interesante 

lo que res pee to al dominio p!Jblico de las aguas señala 

la exposici6n de motivos de la Ley de Aguas Española. 

En este sentido se señala que se diferencie el dominio 

del aprovechamiento de las mismas cuando dice que ser& 

indispensable determinar los caracteres generales que 

separan diferencian el aprovechamiento del Dominio. 

(6) Idem 
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Este es un derecho absoluto e ilimitado sobre la cosa, 

que nos autoriza pare hacer libremente de ella el uso 

que nos plazca siempre que no lastimemos el derecho de 

otro. 

El aprovechamiento, por el contrario, 

es un derecho limitado sujeto a las condiciones impuestas 

por quien lo conceda, que no autoriza para abusar, 

sino s61o para usar en la forma para el objeto 

concedido. El aprovechamiento es el uso a que por la 

misma naturaleza se hallan destinadas las cosas comunes, 

revestidas ·de aquellas formas que el poder público juzga 

indispensables para evitar conflictos para que a todos 

alcance ese uso, cuando es posible, por eso a los 

concesionarios de las aguas p6blicas como verdaderos 

dueños de ~atas, ni a6n después de separadas de sus causes 

naturales, sino como meros usuarios, limitados al objeto 

para que se les concedieron sujetos siempre a la 

vigilancia de la Administraci6n, encargada de precaver 

todo abuso o desperdicio"(7). 

(7) Alvarez Gendin Sabino,- El dominio P6blico en su naturaleza 
Juridica.- Editorial Bosch, Barcelona, 1956.- Pág. 143. 
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En cuanto e la prevenci6n de los abusos 

desperdicios, resulta lamentable la falta de alguna 

medida preventiva en nuestras disposiciones legales. 

Por lo que corresponde al cobro por 

los derechos del aprovechamiento del egua, debe 

contemplarse la existencia de dos leyes que nos hablan 

al respecto: La Ley Federal de Derechos y la Le1• de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal. 

La Ley Federal de Derechos, tiene 

coao prop6sito primordial mantener actualizados los montos 

de las cuotas por los servicios que presta el Estado 

en sus funciones de derecho público asi como por el uso 

goce de los bienes, propiedad de la Naci6n 

paralelamente, adecuar diversas disposiciones para el 

mejoramiento de la aóministraci6n de los derechos. 

Oentro de esta ley, el Título Il, 

Capitulo VIII, habla en su Secci6n Primera de los 

Distritos de Riego, en ln Seccibn Segunda se refiere 

a los que no son Distritos de Riego: en el caso concreto 

se habla de los pozos existentes en el Distrito Federal, 

que mediante acuerdos de colaboraci6n administrativa 

permiten que los 6rganos de la Tesorería del Distrito 
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Federal puedan recaudar estos derechos. 

Por su parte la Ley de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal en el Titulo IV, 

Capitulo III, Secci6n Tercera, hace referencia al agua 

y al cobro de los derechos, debido a que se trata de 

un bien del dominio p6blico, circunstancie en la que 

coincide con el Capitulo VIII de la referida Ley Federal 

de Derechos. 
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EL SUMINISTRO DE AGUA COMO UN SERVICIO PUBLICO 

Considero necesario hacer referencia 

a la noción de servicio público, para precisar la frase 

que enuncia este capitulo, raz6n por la cual cito algunas 

definiciones dadas por autores muy prestigiados, haciendo 

además una pequeña remembranza del origen de la noci6n 

del servicio p6blico, como señalo a eontinuaci6n. 

Desde su origen. la noci6n del 

servicio público se encuentra vinculada al Estado, como 

consecuencia de la influencia de la Teoria Realista de 

la Escuela del Servicio Público creada por León Duguit, 

quién cambio la idea del Estado que manda por la del 

Estado que proporciona servicios, encontrando asi la 

justificaci6n del Estado. 

Señala este autor, que la 

transformacibn profunda que se ha realizado en el derecho 

pC..blico consiste en cambiar la idea de desigualdad entre 

un soberano y sus súbditos. "El derecho p6blieo moderno 

se convierte en un conjunto de reglas que determinan 

la organización de los servicios públicos aseguran 
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su funcionamiento regular e ininterrumpido'' (8). 

En este orden de ideas, concluye Duguit 

11 El derecho p6blico es el derecho objetivo de los 

servicios p6blicos" (9). 

Este notable autor definia al servicio 

público como "toda actividad cuyo cumplimiento debe ser 

regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, 

por ser indispensable a la realizaci6n al 

desenvolvimiento de la interdependencia social, de 

tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente 

mlis que por la intervenci6n de le fuerza gobernante" 

(10). 

(8) Duguit Le6n.- Las transformaciones del Derecho P6blico, 
traducci6n con estudio, preliminar de Adolfo Posada y Ram6n Jahn.
Francisco Beltrán.- Libreria Española y Extranjera, Madrid 1923.
Pág. 116, 

(9) Duguit, Oput. Cit.- Pág. 117 

(10) ldcm.- Pág. 115. 
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Comparte la idea del cambio del derecho 

público respecto del servicio público, el también gran 

autor Gast6n Jéze, quilm opina que ues un procedimiento 

técnico con el que se satisfacert las necesidades de 

interés general'' (11). 

Dice Jéze, que la hip6tesis del 

servicio público, ºequivale a afirmar que los agentes 

públicos, para dar satisfacci6n regular continua a 

cierta categorla de necesidades de interés general, pueden 

aplicar procedimientos del derecho público, es decir, 

un régimen juridico especial, que las leyes 

reglamentas pueden modificar en cualquier momento la 

organizaci6n del servicio público, sin que pueda oponerse 

a ello ningún obstáculo insuperable de orden juridico11 

(12). 

(11) Jéze Gast6n.- Principios Generales del Derecho Administrativo. 
Volumen 11-1. La noci6n del Servicio Público, Traducci6n directa 
de la 3ra, edici6n francesa, Paris, 1930 por Julio N. San MilHn 
Almagro Editorial Depalma, Buenos Aires 1949.- Pág. 18. 

(12) Jhe, Opus, Cit.- Pág. 4, 
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Aclara Jbze que al hablar de un 

servicio p6blico se debe ºrecurrir a un régimen juridico 

especial; este régimen se caracteriza por la subordinaci6n 

de los intereses privados al interés general 1
' (13). 

La postura tanto por Duguit, como 

por Jéze, que en su momento fué revolucionaria y base 

de nuestra doctrina actual ya se encuentra superada, 

pues como es sabido, la actividad del Estado no se agota 

con la prestaci6n de los servicios públicos¡ además 

también debe tenerse en cuenta que la noci6n del servicio 

público, y la determinaci6n de cuales son las actividades 

que lo son, van a ser determinadas en atenci6n a la 

posici6n ideo16gica del Estado en un momento determinado. 

Se5ala Jorge Olivera Toro, que ''el 

servicio p6blico es la actividad de la cual es titular 

el Estado y que en forma directa satisface necesidades 

colectivas de una manera regular, continua y uniforme 11 

( 14). 

(13) Idem.- P&g. 18. 

(14) Olivera Toro Jorge.- Manual de Derecho Administrativo, Cuarta 
Edici6n.- Editorial Porrúa, S.A., Mhico 1976.- P&g. 70. 
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Andrés Serra Rojas considera que es 

'
1 una actividad t~cnica, directa o indirecta, de la 

administraci6n pública activa o autorizada a los 

particulares, que ha sido creada controlada para 

-asegurar de una manera permanente, regular, continua 

y sin propósito de lucro- la satisfacción de una necesidad 

colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial 

de derecho p6blico" (15), 

Miguel Acoste Romero considera que 

es "una actividad técnica encaminada satisfacer 

necesidades colectivas, bá8icas o fundamentales, mediante 

prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen de 

derecho p6blico que determina los principios de 

regularidad, uniformidad, adecuaci6n e igualdad" (16). 

Francisco Javier Mondragón Alarc6n, 

la define en su trabajo mecanogrAfico del servicio p6blico 

''como la actividad que el legislador ha calificado, 

creAndola restringi6ndola para que sblo pueda ser 

(15) Serra Rojas Andrés.- Derecho Administrativo. Volumen l. Décimo 
Segunda Edici6n.- Editorial Porrúa, S.A.,México 1983.- Pág. 104, 

(16) Acosta Romero Miguel.- Teoría General del Derecho Administrativo 
Primer Curso,Sexta Edicibn,Editorial Porróa,S.A.México 1984.-Pág.92, 
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realizada por la administraci6n pública o por 

concesionarios al considerar que en la satisfacci6n de 

la necesidad colectiva que está destinada a servir, debe 

imperar el inter~s general y que es oportuno asegurar 

su prestaci6n regular, continua y uniforme'' (17). 

En un trabajo posterior, Hondrag6n, 

cambia su definici6n por la siguiente; es una 11 actividad 

destinada a satisfacer una necesidad fundamental de los 

integrantes de la colectividad que el legislador ha 

calificado, organizándola fomentándola aplichdole 

un régimen especial de Derecho Público, que establezca 

a cargo de la Administracibn Pública la obligación de 

realizarla en forma directa o de estimular, vigilar y 

controlar la actividad de los particulares que tienda 

a este prop68ito, de tal modo que se asegure la 

satisfacci6n de la necesidad y por lo tanto del interé:s 

general" (18). 

(17) Mondrag6n Alarc6n Francisco Javier.- El servicio p6blico.
Trabajo Mecanográfico.- Pág. 26. 

(18) Mondrag6n.- La nocibn del servicio público,- Trabajo 
r!ecanográfico.- Pág. l. 
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En el Diccionario Juridico Mexicano 

e parece definido como la "Instituci6n Juridico 

Administrativa en la que el titular es el Estado y cuya 

6nica finalidad consiste en satisfacer de una manera 

regular, continua uniforme necesidades p6blicas de 

carltcter esencial, básica o fundamental; se concreta 

a trav~s de prestaciones individualizadas las cuales 

podrán ser administradas directamente por el Estado 

por los particulares mediante concesibn. Por su naturaleza 

estará siempre sujeta a normas y principios de derecho 

público" (19). 

Jos~ Canasi opina que puede definirse 

como "la actividad estatal o bajo su control que tiene 

por objeto reglamentar tareas de necesidad pública, cuya 

utilizaci6n efectiva surge de la forma regular y continua 

de su prestaci6n, conforme una regla de derecho 

preestablecida por la autoridad competente de carácter 

público" (20). 

H9) Diccionario Jurídico Hexicano.- Instituto de Investigaciones 
Jur1dicas. Tomo VIII -R-Z, Editorial Porrúa, S.A., Primera Edicibn, 
México 1985.- PAg. 117, 

(20) Canasi José,- Derecho Administrativo. Volumen II Parte Especial 
Los Servicios Públicos, el Administrado. Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1974,- PAgs, 19 y 20. 
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Manuel Maria Diez, distingue dos tipos 

de servicios públicos~ los uti singuli que son aquellos 

en que la administraci6n se dedica a satisfacer 

necesidades particulares de los usuarios, los u ti 

universiti en que la autoridad administrativa satisface 

las necesidades de la colectividad en general, que 

constituyen una funci6n p6blica como la polida la 

defensa nacional. 

Conviene a juicio de Die::, restrinsir 

la noci6n de servicio p6blico a los servicios públicos 

uti singuli para considerarlo como 11 la prestaci6n que 

efectúa la administraci6n en forma directa o indirecta 

para satisfacer una necesidad de interl!s general" (21). 

(22). 

Rafael Bielsa, tambihn considera que 

deben distinguirse dos tipos, el impropio que es el que 

no es realizado por la administracibn y el propio nl 

(21) Diez Manuel Maria,- Derecho Administrativo. Tomo III, 
Bibliografía Omeba, Buenos Aires, 1967 .- Pág. 198. 

(22) Es interesante observar en este punto su coincidencia con 
Gordillo, autor que cito más adelante, pues se infiere que puede 
ser realizada directamente por un particular sin control del Estado .. 
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que define como 11 toda acción o prestaci6n realizada por 

la administrci6n pública activa directa o indirectamente, 

para la satisfacci6n concreta de necesidad colectiva, 

y asegurada esa acci6n o prestación por poder de policiau 

(23). 

Por su parte, Re nato Alessi considera 

el servicio público en sentido amplio y gcnl!rico como 

aquel que 11 comprende toda actividad en beneficio de la 

colectividad de los particulares , tomando as! el 

concepto de las ciencias econ6micas financieras en 

las que aquél se entiende de modo totalmente genl!rico 

como actividad dirigida satisfacer las necesidades 

públicas" (24). 

En sentido técnico y restringido, 

"es la actividad dirigida a procurar una utilidad a los 

ciudadanos, tanto en el orden juridico como en el orden 

(23) Bielsa Rafael.- Derecho Administrativo, Sexta Edici6n, Tomo 
I, Ediciones La Ley, S.A. Buenos Aires 1964,- Pág. 462. 

(24) Alessi Renato.- Instituciones de Derecho Administrativo Tomo 
II, Editorial Bosch, Barcelona 1970.- Pág. 364. 
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econ6mico-social , distinguiéndose dos clases de 

actividades, la primera comprende la utilidad genérica 

los ciudadanos (uti universiti), sin distinguir la 

cantidad de utilidad que cada ciudadano obtiene; la 

segunda, comprende las actividades encaminadas a procurar 

utilidades especificas determinados ciudadanos que 

se sirven del servicio ofrecido por la administraci6n. 

Se trata de actividades que se convierten en un beneficio 

disfrutado por los ciudadanos {u ti singuli)"(25), 

De las definiciones hasta a qui anotadas, 

puede observarse la coincidencia de la mayorin de sus 

elementos pues lrnicamente hay distinci6n en los mismos 

en e uanto a que Serra considera que el servicio p6blico 

debe ser sin ánimo de lucro, s61o para recuperar el costo 

de proporcionar el servicio, sin embargo, existen 

servicios públicos como el del agua en el que el costo 

no alcanza a recuperarse 

algunos otros. 

Por su 

se encuetra subsidiado, como 

parte, Francisco Javier 

Hondrag6n 1 señala en su primera definici6n que es una 

(25) Alesi, Opus Cit.- PAg, 364 y sigs. 
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actividad reconocida por el legislador agrega en su 

segunda definici6n que esa actividad se regula 

aplic6ndole un r~gimen especial de derecho público. 

El Diccionario Juridico Mexicano la 

considera como ''una instituci6n juridico-administrativa; 

y de acuerdo con el mismo Diccionario, instituci6n puede 

considerarse como el establecimiento o fundacibn de una 

cosa o como cada una de las organizaciones fundamentales 

de un Estado, Naci6n o Sociedad"(26). 

En conclusi6n entiendo que se refiere 

con ello a que el servicio público es una organizacibn 

fundamental juridico-administrativa del Estado. As! mismo, 

agrega tambi~n la definici6n de este Diccionario que 

los servicios públicos se concretan trav~s de 

prestaciones individualizadas. 

Salvo las diferencias anotadas 

anteriormente, las definiciones coinciden en su contexto 

(26) Diccionario Juridico Mexicano.- Instituto de Investigaciones 
Juridicas 1 Tomo V 1-J. Editorial Porrúa, S.A.- Primera reimpresi6n. 
Mhico 1985.- Pág. 137 
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general, siendo la mlls clara la de Renato Alessi, aunque 

me inclino por adoptar la primera definici6n dada por 

el Lic. Mondrag6n, por parecerme actualizada adecuada 

a nuestro sistema juridico, además de ser más dogm&tica¡ 

raz6n por la cual, cuando me refiera en adelante al 

servicio público, estaré considerándolo desde este punto 

de vista. De la segunda definici6n dada por el Lic. 

Mondrag6n, pese a ser más ejemplificada aumentar un 

nuevo elemento como lo es el señalar la aplicaci6n de 

un régimen especial de derecho p6blico, yo considero 

que podria complementarse señalando que tambilm podrian 

utilizarse cláusulas exorbitantes de derecho civil. 

He dejado para el final el citar a 

dos autores que señalan una linea diferente a la 

mencionada con anterioridad, ellos son: Gabino Fraga 

y Agusti.n Gordillo, los criterios por ellos planteados 

se detallan a continuacibn. 

Para el maestro Gabino Fraga, ''la 

justificaci6n del Estado que en un principio se remontaba 

a un Estado que ordena, que impone, por ser soberano 

(Estado Gendarme)'' (27). Sufre una transformaci6n para 

(27) Fraga Cabina.- Derecho Administrativo.- Vig~sima Edici6n. 
Editorial Porrúa, S.A. 1 México 1980.- Pág. 14 
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cambiar al Estado que presta servicios, pero agrega, 

el Estado no agota su actividad con la sola prestaci6n 

de servicios públicos, por lo cual considera que la 

actividad del Estado se realiza a través de atribuciones, 

término que considera el más propio, 11 tento porque su 

connotaci6n gramatical es adecuada e inequivoca, como 

porque con ella no se prejuzga sobre otros problemas 

propios de la Teoría del 

aplicarse cualquiera que 

estructura de los 

contemporáneos'' (28). 

Estado, por tanto puede 

sea la organizaci6n politice 

diversos tipos de Estados 

Además el maestro Fraga considera 

"que existen servicios públicos a cargo del Estado, pero 

no cree que toda la actividad de éste pueda llamarse 

servicio público," (29) y que tambi~n "existen servicios 

públicos canejados por particulares ya que 

tradicionalmente se ha considerado que el Estado no tiene 

el monopolio de la satisfacci6n de las necesidades 

colectivas. Asi por ejemplo, mientras que la distribuci6n 

(28) Opus Cit.- Pág. 13. 

(29) Opus Cit.- Pág. 23. 
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del agua potable, de los servicios de luz. transportes, 

tel~fonos, etc., constituye en algunas ciudades servicios 

públicos manejados por empresas privadas, en otras se 

han transformado en servicios estatales'' (30). Este 6ltimo 

es el caso del agua potable en México. 

Agrega el autor que "todo esto quiere 

decir que la doctrina del servicio público como noci6n 

6nica para fundamentar la existencia del derecho 

administrativo es inadmisible"(31). 

Afirma el maestro Fraga que "ninguna 

de las funciones que la doctrina asignada al concepto 

de servicio público queda sin cubrir por la noci6n de 

atribuci6n en la inteligencia de que ésta además, no 

está determinada por el régimen que la norma sino que, 

por el contrario ella es la que determina el r~gimen 

jurldico que le conviene• (32). 

(30) Idem. 

(31) ldem. 

(32) Opus. Cit.- Pág. 24 
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No obstante lo hasta aqui expuesto 

por Gabino Fraga, en el Ca pi tul o II de su libro, donde 

habla de la Concesi6n del Servicio Público lo define 

de la siguiente manera: 

11 El servicio público considerado como 

una parte tan s61o de la actividad estatal, se ha 

caracterizado como una actividad creada con el fin de 

dar satisfacci6n a una necesidad de interés general que 

de otro modo quedaría insatisfecha, mal satisfecha 

insuficientemente satisfecha, y aunque la idea de intcr6s 

público se encuentra en todas sus actividades estatales 

la satisfaci6n de los intereses generales no es 

monopolio del Estado, la que distingue al servicio público 

es que la satisfacci6n del interés general constituye 

el fin exclusivo de creaci6n'' (33). 

Cabe mencionar que hasta la Dbcima 

Tercera Edici6n de su libro, Fraga definia al servicio 

público como la actividad destinada a satisfacer una 

necesidad colectiva de carácter material, ec6nomica 

(33) Opus Cit.- Pág. 243 
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cultural, mediante prestaciones concretas e 

individualizadas, sujetas a un ré:gimen jurídico que les 

imponga adecuaci6n, regularidad y uniformidad. 

Los elementos diferentes en esta 

definici6n 1 con respecto de las demlts, son que Fraga 

considera que el fin exclusivo del servicio pliblico es 

la satisfacci6n el 1nterbs general y que los satisfactores 

a proporcionar deben ser de carácter preponderantemente 

econbmicos o culturales. 

Por su parte 1 el autor argentino 

Agustin Gordillo considera "inútil la utilización del 

t~rmino servicio p6blico, en virtud de que dos elementos 

de dicha noci6n se encuentran actualmente en crisis y 

son la persona que atiende al servicio y el régimen que 

lo regula11 (34). 

En cuanto a la persona que atiende 

el servicio 1 se observa en la doctrina actual que ya 

(34) Gordillo Agustin A.- Tratado de Derecho Administrativo. Parte 
General. Tomo II.- Ediciones Macchi, Buenos Aires 1980.
P. Xlll-7 
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no es s6lo la administraci6n por si misma a través de 

concesionarios, sino que tambi~n puede realizarse a través 

de agrupaciones cuya actividad está frecuentemente 

sometida a un régimen exorbitante de derecho común, por 

lo que s61o se podria definir al servicio p6blico por 

su objeto, naciendo asi la noci6n funcional o existencial 

del servicio público. Señala este autor que esta parte 

de la crisis es solu-cionable, mediante la utilización 

de la frase "directa o indirectamente realizada por la 

Administraci6n P6blica" (35). 

Es de señalarse que, en nuestro sistema 

juridico la observaci6n apuntada por el autor no result6 

válida, pues en Mbxico, no existen sociedades 

asociaciones que proporcionen por si solas servicios 

p6blicos, sin que medie para ello el Estado, 

Continúa el autor, señalando, en cuanto 

al régimen de derecho público "no es un elemento que 

siempre se asocie a la actividad realizada directa o 

indirectamente con el fin de satisfacer una necesidad 

(35) Gordillo. Opus Cit.- P. XIII-8 
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p6blica, este autor cita como ejemplo, las empresas del 

Estado, gas del Estado, cuando act6an en libre competencia 

se rigen en \'arios aspectos por el derecho l>rivado, así 

como las sociedades an6nimaS con participaci6n estatal 

mayoritaria, tienen un apreciable margen de actividad 

regida por el derecho privado, aún cuando aclara el autor 

que l!sto s6lo acontece fuera de la administraci6n 

centralizada"(36). 

Hay otras actividades que teniendo 

el fin de satisfacer una necesidad pública, se rigen 

por un rl!gimen exorbitante al derecho privado, los 

llamados 11 servicios públicos impropios , concepto algo 

híbrido con el cual se quiere designar a las actividades 

que ciertos particulares a quienes el Estado exige 

autorizaci6n; reglamenta sus servicios con miras a 

asegurar la continuidad de los mismos la certeza 

uniformidad de las tarifas (coches de alquiler, 

farmacias, etc.); este concepto tambi~n puede extenderse 

a todos las - actividades o empresas 

(bancos, compañia de seguros, etc.) (37). 

(36) Opus Cit.- Págs. 10 y Jl. 

(37) Opus Cit.- Pág. 12 

reglamentadas" 
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Por lo tanto, el autor ~n cita concluye 

que la determinaci6n de aplicar un régimen de derecho 

público a cierta actividad, estatal o no, es una decisión 

que no puede estipular la doctrina, sino que proviene 

del orden juridico. 

Señala Gordillo, que de lo antes 

expuesto, se demuestra que los elementos: a) actividad 

realizada directa o indirectamente por la administraci6n, 

b) con miras a satisfacer una necesidad colectiva, 

no conllevan necesariamente al tercer elemento¡ régimen 

exorbitante al derecho privado, el régimen de derecho 

p6blico se presenta en otros casos que los señalados 

por esos dos requisitos y además no sieP;1~re _se presenta 

cuando el,los aparecen. De ahi el señalar que 11 satisfacci6n 

de una necesidad colectiva no fundamenta ni condiciona 

el rágimen de derecho p6blico La conclusi6n -dice-

es obvia, no cabe sino suprimir una noci6n te6rica que 

no sirve para explicar el derecho positivo, que 

introduce más confusiones que clarificaciones dentro 

del pensamiento juridico sistematizado ( 38). Además 

-agrega-, asi se le denomina por que está regido por 

el derecho p6blico 11
• 

(38) Opus Cit. 
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La opini6n vertida por este autor, 

no resulta compatible con nuestro derecho, toda vez que, 

si hacemos el análisis de su teoría aplicándola a México 

encontramos los siguientes ejemplos: un servicio p6blico 

administrado directamente por el 

de Agua; por una Paraestatal, 

Electricidad; de Participaci6n 

Estado, es el Servicio 

Comisi6n Federal de 

Estatal Mayoritaria, 

Teléfonos de México 1 concesionado particulares, la 

Televisi6n la Radio, y finalmente los realizados 

directamente por particulares, de los cuales no existe 

ninguno en México, pues no hay agrupaciones de sociedades 

civiles que realicen servicios plablicos como ocurre en 

Argentina. 

De lo expuesto en el párrafo que 

antecede, podemos concluir que en nuestro sistema jurídico, 

sigue teniendo vigencia y utilidad la noci6n del servicio 

público, que si bien es cierto,no abarca toda la actividad 

desarrollada por el Estado, es una parte de sus 

atribuciones como tal. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DEL ABASTECIMIE:NTO 

DEL AGUA POTABLE 

En el terreno doctrinario se observan 

varias definiciones de lo que ha de entenderse por contrato 

administrativo. Todas traslucen lo complejo de-3.. concepto. 

Miguel S, Marienhoff (39) señala que 

"en general, dichas definiciones olvidan que 1os contratos 

administrativos no s61o pueden tener por finalidad 

inmediata la satisfacci6n del interbs general -directo 

o inmediato- sino que también el interés p..a.rticular del 

contratante -que es un interés mediato e indirecto-. como 

ocurre 1 por ejemplo en la concesi6n de uso del dominio 

p6blico" (40), de ahi que la generalidad de las 

{39) Marienhoff Miguel S.- Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 
III-A Contratos Administrativos, Teoría General.. Jra. Edici6n 
actualizada.- Editorial Abeledo, Buenos Aires 1983,- Págs, 32 y 33, 

(40) Aclaro que el entrecomillado es mio, asi cor.to que el autor al 
hablar de concesi6n, no utiliza el concepto en su ace:pci6n de derecho 
administrativo, entendido como el acto por el cual se concede a un 
particular la explotaci6n y aprovechamiento de bienes del dominio 
p6blico (Gabino Fraga, obra citada pbg. 242), sino que lo utiliza 
en su acepci6n gramatical, de dar un bien al cocon.~rat11nte, que en 
este caso, tiene el carácter de dominical. 
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definiciones restrinjan el concepto de contrato 

administrativo a la satisfacci6n de un interés general 

o a un fin público, olvidando que no siempre es el 

contratante quien resulta principalmente obligado, a veces 

esa obligaci6n principal puede resul ter a cargo de la 

Administración P6blica, como sucede en la 11 concesi6n de 

uso del dominio público", ya que en este supuesto la 

Administraci6n Pública . debe proporcionar lo cosa o bien 

dominical para ser usado por el concesionario''. 

Agrega Marienhoff que, tan exacto es 

ésto 61 timo que una de las clasificaciones fundamentales 

de los contratos administrativos es la que distingue entre 

contratos de 11 atribuci6n y de colaboreci6n , según que 

el contrato tenga por objeto conferirle cierta ventaja 

al administrado que el contratante se obligue hacia 

el Estado 

prestaci6n"(41) 

realizar en su beneficio determinada 

(41) Maricnhoff.- Opus Cit.- Pág. 33 
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En mérito a lo dicho, Harienhoff define 

el contrato administrativo como el acuerdo de voluntades, 

generador de obligaciones, celebrado entre un 6rgano del 

Estado, en ejercicio de las funciones administrativas 

que le competen, con otro 6rgano administrativo o con 

un particular o administrado, para satisfacer finalidades 

p6blicas. 

Dentro de las definiciones que 

consideran que la satisfacci6n del inter6s general es 

primordial para la concepcibn del contrato administrativo, 

citamos a manera de ejemplo la que aparece en el 

Diccionario Jurídico Mexicano al sefi~l•r 11 El contrato 

administrativo, es el contrato que· celebra la 

administracibn pública con los particulares con el objeto 

directo de satisfacer un interés general, cuya ,gestaci6n 

ejecuci6n se rigen por procedimientos de derecho 

p6blico" (42). 

(42) Diccionario Jur!dico Mexicano.- Instituto de Investigaciones 
Juridicas, Tomo II (B-D) Editorial Porr6a,S.A. México 1965.- Pág.294. 
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Por su parte Gabino Fraga señala que 

"el carActer administrativo y consecuentemente el régimen 

excepcional relativo, corresponde los contratos en 

razbn de la finalidad que persiguen 1 que es una finalidad 

pública, o seg6n otras expresiones, de utilidad pública, 

de utilidad social" (43). 

Dicho autor considera, que dentro 

de esta Última opinión, se encuentra la soluci6n al 

problema, si se toma en cuenta la finalidad que persiguen 

y tomando esta idea señala 11
••• cuando el objeto o la 

finalidad del contrato estén intimamente vinculados al 

cumplimiento de las atribuciones estatales, de tal manera 

que la satisfacción de las necesidades colectivas no 

sean indiferentes a la forma de ejecución de las 

obligaciones contractuales, entonces se encontrará en 

el dominio del contrato administrativo 11 (44). 

(43) Fraga Gabino.- Derecho Administrativo Vigésima Edici6n.
Editorial Porrúa, S.A. México 1980.- Pág. 399. 

(44) Fraga, Obra citada.- Pág. 400. 
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Harienhoff señala, que hay ciertos 

contratos de la administraci6n pública que, por su objeto. 

son siempre contratos administrativos, como ocurre por 

ejemplo, con le concesi6n de servicios públicos, pues 

se trata de una figura juridica insusceptible de ser 

utilizada entre particulares. Existen ademlls otros signos 

reveladores de la existencia de un contrato administrativo 

y son cuando no siendo administrativos por su objeto, 

contienen cláusulas expresas exorbitantes del derecho 

privado. 

Abundando sobre 

Harienhoff considera, basándose 

esta 

en la 

cuesti6n, 

doctrina 

jurisprudencia actuales del Consejo del Estado Francés 

"que el grado de vinculaci6n que debe existir entre la 

prestaci6n o actividad del cocontratente con el servicio 

público deber& referirse a la ejecuci6n misma del servicio, 

teniendo el cocontratante una participaci6n directa 

personal en esa ejecuci6n: los contratos que tuvieran 

por objeto satisfacer necesidades del servicio, pero 

sin tener por objeto la ejecuci6n misma de él 1 en forma 

personal y directa por parte del cocontratante, no serian 

administrativos, salvo si contuvieran alguna o algunas 

cláusulas exorbitantes del derecho común"(45). 

(45) Mrienhoff. Obra Citada,- Pág. 67. 
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Aclara este autor, que el criterio 

besado en el servicio público 1 tal como resulta de la 

jurisprudencia y de la doctrina francesas, no es aceptable 

para caracterizar como administrativo e un contrato: "lro. 

por que el servicio público, como concepto determinante 

de este carácter de contrato es muy limitado, ya que s61o 

constituye un posible aspecto de las funciones esenciales 

y especificas del Estado, de los fines públicos de éste, 

en los que ciertos servicios públicos van implicitos; 

2do. por que el grado de vinculaci6n exigido a la 

prestaci6n a la actividad del cocontratante es 

improcedente. por exagerado. No obstante, .las observaciones 

apuntadas, la noci6n de servicio público, puede ser de 

utilidad pera calificar como administrativo un contrato 

de colaboraci6n"(46), 

Ahora 

contrato administrativo 

bien, 

de 

cuando se habla del 

atribuci6n, tienen que 

precisarse los tipos de relaciones que se establecen entre 

el Estado que presta un servicio p6blico y el usuario 

que lo utiliza. 

(46) ldem,- Pág. 71 
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flEn este ámbito juridico s6!o puede 

hablarse de relaci6n contractual cuando se trate de 

servicios públicos a cargo de la Administración Pública, 

la relaci6n contractual que exista entre el Estado que 

presta el servicio y el administrado que lo utiliza, 

constituye un contrato donde la prestaci6n está a cargo 

del Estado -contrato de atribución-, en los que el criterio 

para determinar su naturaleza juridica es distinto del 

que debe aplicarse para determinar la naturaleza de los 

contratos donde la 

adminietrado -contratos 

snteriormente'~47). 

prestación está 

de colaboraci6n-

cargo 

como se 

del 

dijo 

La naturaleza de la relación que se 

forme entre la Administraci6n Pública y el administrado 

con motivo de la utilización de un servicio, se determina 

de acuerdo al sistema jurídico propio del servicio público. 

a cuyo status particular hay que atenerse¡ la relaci6n 

o vinculo que se establezca entre el Estado que presta 

dicho servicio p6blico, y el administrado que lo utiliza, 

no constituye un contrato administrativo propiamente dicho, 

(47) !dem.- PAg. 72 
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sino un contrato de derecho c.omún de le Administraci6n, 

pues no se trata de colaborar con la Administración Pública 

para que ésta desarrolle su actividad especifica {que 

determinaría un contrato administrativo de colaboraci6n}; 

se trata de hacer uso de un servicio p6blico ''uti singuli 

de utilizaci6n voluntaria o facultativa (contrato de 

suministro de agua), cuyo régimen jurldico particular 

es de aplieaci6n prevaleciente respecto a las dem&s reglas 

de derecho. Un contrato administrativo de atribuci6n, 

requiere adem&s que la materia del contrato no pueda ser 

objeto de una relaci6n contractual entre particulares'' 

(48). 

En cuanto a la utilizaci6n de las 

cl&usulas exorbitantes del derecho com6n (49) se seguir&n 

las reglas especiales aplicables a la ejecuci6n de las 

obligaciones respectivas de les partes contratantes, que 

(48) Ibidem.- Pág. 73. 

(49) Señala Marienhoff que un contrata puede ser administrativo cuando 
contenga cláusulas exorbitantes del derecho común, vale decir, 
cláusulas que sobrepasan el ltmbito de este derecho, sea por que en 
&ste dichas cláusulas son inusuales o por que incluidas en un contrato 
~= 111,~~~~~ ¿i¿,:{;18~ºtuaf~~u~¡::i~l, ilkitas por exceder el limbito de 
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resultan de los contratos administrativos relativos al 

rl!gimen exorbitante del derecho civil; señala al respecto 

Gabino Fraga que hay principios de justicia y de equidad 

que dominan a todos los contratos, de cualquier naturaleza 

que sean, de derecho privado o de derecho p6blico, por 

ejemplo las obligaciones de las partes no son s61o las 

que están formalmente expresadas en el contrato, sino 

todas las que resultan. de la naturaleza del contrato y 

de los usos admitidos para ellas, etc. 

Sin embargo hay un elemento esencial 

que el derecho privado no tiene en cuenta, este elemento 

consiste en "las necesidades del funcionamiento regular, 

continuo del servicio público" (las necesidades del 

cumplimiento eficaz de las atribuciones del Estado)(SO.) 

Asimismo, en cuanto a las reglas 

técnicas del derecho privado, estas reglas se aplican 

indiscutiblemente a los contratos celebrados por la 

Administraci6n aún para asegurar el funcionamiento de 

(SO) Fraga, Opus. Cit.- Pág. 401. 
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los servicios públicos, pero no atendiendo expresamente 

a dichas reglas, sino a que se podrá sacar a relucir la 

idea, más que el texto mismo del contrato. En efecto, 

la idea general de justicia y de equidad puede, en las 

relaciones del contratante y de la Administraci6n, implicar 

consecuencias diferentes de las que el derecho privado 

ha formulado para las relaciones de particular a 

particular. 

Por otra parte cabe destacar que la 

regla fundamental de interpretaci6n de los contratos 

administrtivos debe ser la de que, "en caso de duda, las 

cláusulas de aquellos deben entenderse en el sentido que 

sea mAs favorable al correcto desempeño por parte del 

Estado de la atribuci6n que está comprendid~'(Sl), 

Igualmente debe destacarse que: '' 1) 

El contrato administrativo generalmente es de tracto 

sucesivo continuado, pero puede no serlo''C52), 

2) contrariamente a lo que ocurre en derecho privado, 

(51) Idem.- Pág. 402 

(52) Harienhoff .- Pág. 90 
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en el derecho administrativo la generalidad de los 

contratos no aparecen con disciplina normativa orgánica 

no responden a las especies clásicas de los contratos, 

''sino que por el contrario, pueden representar contratos 

no especificados, implicando estonces figuras que no 

constituyen contratos pertenecientes una categoría 

predeterminada; vale decir, pueden constituir contratos 

innominados 1 pues carecen de una denominaci6n especial 11 

(53). 

Para poder fundamentar la disertaci6n 

precedente, en el sentido de que el servicio público de 

agua se otorga a trav~s de un contrato celebrado entre 

el particular el Estado, es necesario observar los 

requisitos a llenar para obtener este servicio. 

Asi tenemos que para poder proporcionar 

el suministro de egua a los habitantes del Distrito 

Federal, las personas interesadas deberán, presentar su 

solicitud ante la oficina de la Dirección General de 

(53) Idem.- PAg. 108. 
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Construcci6n Operación KidrAulica (D.G.C.O.H.) 

dependiente del Departamento del Distrito Federal, tal 

y como lo establece el Articulo 23 del Reglamento Interior 

del citado Departamento, que se encuentre en cada una 

de las Delegaciones Politices, siempre y cuando se trate 

de instalar tomas de 13 mm. de diámetro. 

Cuando la toma es de 19 mm. o más la 

solicitud deberá hacerse ante la Central de esa Direcci6n, 

Oficina para usuarios mayores. (54) 

Existe además una diferencia en cuanto 

a los requisitos necesarios para la tramitacibn de la 

solicitud de la solicitud de instalaci6n de toma de agua 

dependiendo del diámetro de la toma, y del uso a que se 

destine. 

De esta forma tenemos que pera solicitar 

una toma de ague para casa-habitación y locales comerciales 

chicos con tomas de 13 mm. de diámetro, se requiere: 

(54) Esta oficina se localiza en Av. San Antonio Abad No. 231. 
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1.- Solicitud para instaleci6n de toma 

de agua por cuadruplicado, solicitud 

que es 

por el 

Federal. 

proporcionada 

Departamento 

gratuitamente 

del Distrito 

2.- Que frente el predio pase tuberia de 

agua. 

3.- Constancia de pago del impuesto predial. 

4 .- Copia del testimonio de la escritura 

o del contrato de compraventa, si el 

nombre del propietario no aparece en 

la bolete para el pago del impuesto 

predia!. 

5.- Copie del contrato de arrendamiento, 

si se treta de una solicitud para local 

comercial. 

6.- Carta poder, si la tramitaci6n la 

realiza un tercero. 
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7 .- Pago de de["echos de cone:xibn de agua 

previsto en el Articulo 60 de la Ley 

de Hacienda del Departamento del 

Distrito Federal. 

8.- Constancia de pago de contribuciones 

de mejoras (55). 

9.- Anotar adem6s en la solicitud: 

9,1.- C6diga postal. 

9.2.- Registro Federal de Contribuyentes 

9.3.- Croquis de localizaci6n del predio 

en el que se precise: 

9.3.1.- Nombre de las calles 

que forman la manzana. 

(55) Articula 48, P6rrafos 4o y So. de la Ley de Hacienda del 
Departamento del Distrito Federal. 
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9.3.2.- Medidas del predio, frente 

y fondo. 

9.3.3.- Distancia de la esquina 

más cercana al lugar 

en donde se solicite 

1a toma. 

Los requisitos para el trámite de 

instalaci6n, ampliaci6n, cambio de lugar red ucci6n de 

tomas de agua mayores de 13 mm. de diámetro son: 

1.- Solicitud 

(ver los 

de 13 mm, 

debidamente requisitada 

requisitos para las tomas 

de di&metro) t autorizaci6n 

de ruptura de pavimento y certificaci6n 

del número oficial otorgado en la 

Delegaci6n 

firma 

solicitan te. 

correspondiente; nombre, 

número de teléfono del 

2.- Copia fotostática del alineamiento 

y número oficial (56). 

(56) Articulas 100 y 101 de la Ley de Hacienda del D.D.F. 
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3.- Estudio cuantitativo de le derrama 

de uso de agua en metros cúbicos al 

dia; señelamien to de oficinas, bodegas, 

industrias, estacionamientos, jardines 

aledaños superficie del terreno 

(original y copia), 

4.- Oficio de uso especial del suelo, en 

los casos que corresponda, de acuerdo 

con los planes parciales de desarrollo. 

5.- Copia fotostática de la constancia 

de pago del impuesto predial 

correspondiente al último bimestre 

pagado. 

6.- Copia fotosthica de licencia de 

construcci6n. 

7 .- Copia fotostátice de le constancia 

de pago por concepto de Derechos de 

Cooperaci6n ( 57)' o contribuciones 

(57) Articulo 420, de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1982, para 
acreditar que se cumpli6 con ellos en el momento en que se solicit6 
su instalaci6n en ese periodo. 
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de mejoras (58). 

B.- Presentación de carta poder si la 

tramitaci6n la realiza un tercero. 

Como se observará, dependiendo del 

dillmetro de la toma a instalar 1 dependerán los requisitos 

para solicitar la instalaci6n y más a6n 1 una vez efectuada 

la instalación, la tarifa para el cobro de los derechos 

de agua se verá aumentada si el di&metro de la toma es 

mayor de 13 mm. de di~metro, como se observa en el Artlculo 

110, segundo párrafo de la Ley de Hacienda del Departamento 

del Distrito Federal, 

Cuando la autoridad niegue la aprobaci6n 

de la solicitud, aún cuando se reúnan los requisitos 

mencionados, el solicitante podrá impugnar esa resoluci6n 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, de confQrmidad con lo dispuesto en los 

Articulas lo. y 21 fraccibn I de la Ley que rige a ese 

Tribunal. 

58) Artlculo 48 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
ederal en vigor, de conformidad con lo establecido en sus párrafos 
' y So. 
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Debe hacerse notar que la solicitud 

los requisitos que debe satisfacer, están encaminados 

a la celebreci6n de un contrato administrativo; cuando 

es aceptada la solicitud, se entiende que se ha llevado 

a cabo la contrataci6n del suministro de agua y que los 

derechos obligaciones que se desprendan de él son 

regulados por el Titulo IV, Capitulo III, Seccibn Tercera 

de le Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Federal, que se refiere a los Derechos de Agua. 

El contrato celebrado que hasta ahora 

se encuentra innominado, no presenta un problema serio 

para considerarlo como un contrato de suministro, esta 

situaci6n 1 es reconocida por el Diccionario Jurídico 

Mexicano al señalar 1 que deben conceptuarse como 

contratos de suministro, aunque en la práctica se les 

atribuyan otros nombres, se mantengan innominados, 

contratos como el del servicio de comunicacibn telef6nica, 

etc..". 

El citado diccionario al referirse 

los caracteres del contrato de sumini atro señala: 

No es posible afirmar que el contrato de suministro 

se presenta, a lo menos en México, uniformemente 

caracterizado: consensual en algunos casos, como el de 
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distribuci6n de agua potable entubada por parte de la 

autoridad municipal 1 mientras que en otros es formal, 

e incluso de adhesi6n como en el caso de la energia 

eléctrica; siempre es bilateral, oneroso, de tracto 

sucesivo, nominado -con las apuntadas salvedades 

atipico". 

Los comentarios que se pueden hacer 

al respecto y a la luz de los elementos aportados para 

considerarlo un contrato es que 11 la distribuci6n de agua 

potable entubada 11 no es consensual, sino contractual y 

que por otra parte, se trata de un contrato de adhesi6n 

de la misma naturaleza que el de la energía eléctrica. 

Además, este contrato contiene una 

característica mhs de los contratos administrativos 

es la inclusi6n de clhusulas exorbitantes de derecho civil: 

como lo es la señalada en el Articulo 57 de la Ley de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal, consistente 

en que cuando no se paguen los derechos que se causen, 

la autoridad prestadora del servicio dejará de 

proporcionarlo excepto en el caso de los derechos de agua. 

Por todo lo expuesto, concluyo que 

el contrato que nos ocupa puede ser considerado como un 
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Debe hacerse notar que la solicitud 

los requisitos que debe satisfacer, están encaminados 

a la celebracibn de un contrato administrativo; cuando 

es aceptada la solicitud, se entiende que se ha llevado 

a cabo la contrataci6n del suministro de agua y que los 

derechos obligaciones que se desprendan de él son 

regulados por el Titulo IV, Capitulo III, Secci6n Tercera 

de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Federal, que se refiere a los Derechos de Agua. 

El contrato celebrado que hasta ahora 

se encuentra innominado, no presenta un problema serio 

para considerarlo como un contrato de suministro, esta 

situaci6n, es reconocida por el Diccionario Juridico 

Mexicano al señalar, que deben conceptuarse como 

contratos de suministro, aunque en la práctica se les 

atribuyan otros nombres, o se mantengan innominados, 

contratos como el del servicio de comunicacibn tclef6nica 1 

etc.". 

El citado diccionario al referirse 

a los caracteres del contrato de suministro señala: 

No es posible afirmar que el contrato de suministro 

se presenta, a lo menos en M&xico, uniformemente 

caracterizado: consensual en algunos casos, como el de 
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contrato administrativo de suministro de agua potable, 

aún cuando autores como Jos~ Canasi defina este tipo de 

contrato como "aqu~l que utiliza la administraci6n pública 

para proveerse de cosas muebles, ya sea de tracto sucesivo 

o de una sola vez" (59}. 

En el mismo sentido Sayegues Lazo opina 

que "el contrato de suministro es aqul!l por el cual la 

Administraci6n Pública, mediante el pago de un precio 

adquiere las cosas muebles que necesita, y a las cuales 

se entregan de una sola vez o en periodos sucesivos" (60). 

Harienhoff señala respecto de este contrato que "el 

cocontratante asume la obligacibn de proveerle una cosa 

a la Administraci6u P6blica"(61), 

(59) Canasi José.- Derecho Administrativo, Tomo III. Contrato de 
Suministro. Caracteres, elementos y r~gimen juridico. Ediciones 
Depalms. Buenos Aires. 1974,- Pág. 668 y ss. 

(60) Sayeguez Lazo Enrique.- Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 
llI, Tercera Edici6n puesta al dia en 1974 por el Dr. Daniel H. 
Martins.- Montevideo Uruguay 1974.- Pág. 122. 

(61) Harienhoff Miguel S.- Tratado de Derecho Administrativo. Toma 
III-B. Contratos Administrativos. De los contratos en particular. 
Tercera Edici6n actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 
1983.- Pág. 656 
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Si bien es cierto que estas definiciones 

contemplan una realidad en los países de los que surgieron, 

también lo es que en México, se contemplan circunstancias 

diferentes, como en el caso del suministro de agua potable, 

en la que el Estado NO es el que recibe, si no el que 

dá; situaci6n que se contempla con la reforma introducida 

al concepto de derechos dada en la Ley que reforma, 

adiciona deroga diversas disposiciones fiscales, 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 

31 de diciembre de 1988, la cual señala: 

"Articulo 2o ••• 

Fracci6n IV.- Derechos son las 

contribuciones establecidas en Ley 

por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Naci6n, 

así como por recibir servicios que 

presta el Estado en sus funciones 

de derecho público, excepto cuando 

se presten por organismos 

descentralizados. Tambié:n son derechos 

las contribuciones cargo de los 

organismos públicos descentralizados 

por prestar servicios exclusivos del 

Estado", 



- 134 -

En mi opini6n es tiempo ya de 

actualizar este concepto, de tal manera que contemple 

con más objetividad, la realidad de que el Estado tambibn 

proporciona (suministra) al particular un elemento 

necesario para su actividad o de uso cotidiano (tracto 

sucesivo) como lo es el agua potable. 
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c A p I T u L o T E R c E R o 

MARCO LEGAL PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS 

DE AGUA Y MEDIOS DE DEFENSA EN CONTRA DE LA 

DETERMINACION Y COBRO. 

- CONSTITUCION 

- LEY DE INGRESOS 

- LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

- CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y SU REGLAMENTO 

- LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

- REGLAMENTO INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

- ACUERDOS DELEGATORIOS 

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

- RECURSO DE REVOCACION 

- RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCION. 

- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

- JUICIO DE AMPARO 
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e o N s T I T u e I o N 

Como es sabido, le base del sistema 

juridico mexicano es la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la cual derivan los derechos 

y obligaciones por medio de las cuales nos regimos en 

nuestra conducta social. 

Al hablar de nuestras obligaciones 

como mexicanos, tenernos que reconocer necesariamente la 

consagrada en el Articulo 31 Fracci6n IV en la que se 

señala que debemos contribuir pera los gastos públicos, 

asl de la Federaci6n como del Estado Municipio en que 

residan, de la manera proporcional 

dispongan las leyes. 

equitativa que 

Por su parte el Articulo 115 Fraccibn 

IV¡ establece que los municipios administrarán libremente 

su haciende, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, asi como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor; y en todo caso: 
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''e).- Los ingresos derivados d~ la 

prestaci6n de servicios p6blicos a su cargo''. 

En este punto cabe resaltar que la 

Fracci6n III del Articula 115 señala cuales son los 

servicios p(Jblicos que tendrán a su cargo, dentro de los 

cuales destaca el inciso a) que se refiere al agua potable. 

En los Articulos 31 fracción IV y 115 

Fracci6n IV inciso e), se consagra la garantia de legalidad 

que constituye una garantia esencial en el derecho 

constitucional tributario rle los cuales se derivan las 

leyes que regularán los impuestos y derechos. 

De esta manera, tal y como lo señala 

Horacio Garcia Belsunce (1), "El tributo, a.demás de ser 

justo como garantla formal, debe ser justo como una 

garantia sustantiva innominada. Debe estar previsto en 

una ley formal y material la creaci6n configuraci6n 

del hecho imponible o propuesto que hace nacer la 

(1) Garcia llelsunce Horada A.- Temas de Derecho Tributario. Editorial 
Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1982.- Pág. 80. 
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obligaci6n de tributar¡ as! mismo, la otribuci6n del hecho 

imponible a un sujeto determinado; la determinocibn del 

sujeto pasivo o contribuyente; ln alícuota o monto del 

tributo también sus exenciones 1 sus ilici tos 

sanciones 11
• 

La fuente de la garantía de legalidad 

se encuentra en el párrafo segundo del Articulo 14 

Constitucional, que garantiza que nadie puede ser privado 

de sus propiedades si no es de conformidad con las leyes 

expedidas por el Congreso. 

El principio de legalidad 1 en materia 

tributaria, puede enunciarse mediante el aforismo adoptado 

por analogía del derecho penal: n nullum tributum sine 

lege". 

Además, la Constituci6n Politice de 

los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la 

Uni6n para legislar en todo lo concerniente al Distrito 

Federul, como lo dispone el Articulo 73 fraccibn VI, y 

para imponer las contribuciones necesarias a cubrir su 

presupuesto corno lo dispone la frecci6n VII del numeral 

citado. 



- 140 -

aprovechamiento de los bienes del dominio p6blico del 

Distrito Federal, Articulo 54 de la Ley de Hacienda del 

Departamento del Distrito federal. 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,- Son las 

contribuciones que deberAn pagar las personas fisicas 

y morales que se beneficien en forma especial por las 

obras p6blicas proporcionadas por el Departamento del 

Distrito Federal; Articulo 46 de la referida Ley de 

Hacienda, 

APROVECHAMIENTOS. - Son los ingresos 

que percibe el Departamento del Distrito Federal por 

funciones de derecho público distintas de las 

contribuciones, de las participaciones federales, de los 

ingresos derivados del financiamiento y de los ingresos 

que obtengan los organismos descentralizados y las empresas 

de participaci6n estatal; último p6rrafo del Articulo 

lo. de la Ley en comento. 

PRODUCTOS.- Son las contra prestaciones 

por los servicios que presta el Departamento del Distrito 

Federal a sus 6rganos administrativos desconcentrados 

que corresponden a funciones de derecho privado o por 

el uso, aprovechamiento o enajenaci6n de bienes del dominio 
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LEY DE INGRESOS. 

"Los ingresos del Estado se originan 

generalmente, por las contribuciones que percibe Y por 

los financiamientos que contrat;'(2) (3) 

Las contribuciones, en el ámbito del 

Distrito Federal se clasifican en: 

IMPUESTOS.- Son las contribuciones 

establecidas en ley que deben pagar las personas fisicas 

y morales que se encuentren en la situaci6n juridica o 

de hecho prevista por la misma y que sean distintas de 

las demás contribuciones; Articulo 2o. Fracci6n del 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

DERECHOS.- Son las contribuciones que 

se pagarán por los servicios que presta el Distrito Federal 

en sus funciones de derecho p6blico o por el uso 

(2) Fraga Gabino.- Derecho Administrativo. Vigésima Edici6n. Editorial 
Porr6a, S.A. México 1980.- P/ig. 316. 

(3) Idem.- Plig. 317. 
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privado que se cobrar&n por la Tesoreria del Distrito 

Federal; Articulo 10 del Ordenamiento legal en cita. 

Cabe hacer la aclaraci6n, de conformidad 

con lo dispuesto en el último pArrafo del Articulo 2o. 

del C6digo Fiscal de la Federaci6n, que los recargos, 

las sanciones y los gastos de ejecuci6n son accesorios 

de las contribuciones y participan de la naturaleza de 

hstas. 

El monto estimado de los ingresos que 

obtendr& el Departamento del Distrito Federal, por concepto 

de tales contribuciones se establece año con año a travl!s 

de la Ley de Ingresos expedida por el Congreso de la 

Uni6n, 

Por lo que al presente año se refiere, 

la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal 

para el ejercicio fiscal de 1989, estima un ingreso de 

5,828,662 millones de pesos. 

Establecié-ndose como una de las 

principales contribuciones del Distrito Federal, los 

ingresos provenientes de los derechos por la prestaci6n 

de servicios de agua. 
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La Ley de Ingresos señala• en su 

Articulo lo. Fracci6n 111 punto !; que por el año de 1989, 

el Departamento del Distrito Federal obtendrá en ese 

concepto un ingreso por 55 1 903 millones de pesos. 

LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEDERAL.- En el Titulo IV, Capitulo 11!, Secci6n 

Tercera de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Ferderal, se regulan los elementos que componen los 

derechos de agua: 

Los sujetos son: 

A.- Los propietarios o poseedores de los 

inmuebles en que se encuentren 

instaladas tomas de agua. 

B.- Las personas que usen aprovechen 

el agua potable, en su car6cter de 

responsables solidarios. 

C.- Las personas físicas las morales 1 

que usen 

tratada. 

aprovechen agua residual 
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EL OHJETO.- Es el uso o aprovechamiento 

de agua potable o residual, 

LA BASE.- Es el total de metros c6bicos 

de agua consumidos en un bimestre. 

La determinaci6n del consumo corresponde 

a la autoridad en principio, pero tratándose de las 

sociedades mercantiles las sociedades y asociaciones 

civiles determinarán el derecho de egua que les corresponda 

por cada torna de las que sean usuarios la pagarán 

utilizando los formatos de pago del derecho de ogua, para 

ello los contribuyentes efectuarán la lectura del medidor 

durante el último d1a hábil del bimestre de que se trate 

y la compararán con la lectura que efectuaron el último 

die del bimestre anterior, como lo dispone el Articulo 

III de la Ley de Haciende del Depertament.o del Distrito 

Federal. 

Cuando no se pueda determinar el consumo 

debido a la descompostura del medidor por causas no 

imputables al contribuyente, el derecho de agua se pagará 

conforme al consumo registrado por el promedio de los 

últimos seis meses¡ en caso de que la descompostura sea 

imputable al contribuyente, ademli.s se le aplicarán las 



- 144 -

sanciones correspondientes, tal como lo señala el 

Articulo 112 de la Ley de Hacienda citada. 

También la autoridad podrá determinar 

el consumo por medio de la lectura de los aparatos 

medidores en periodos superiores a un bimestre, calculando 

el pago bimestral estimado que se efect6e en promedio 

el mismo consumo diariamente, seg6n lo previsto por el 

Articulo 115 de la Ley en cita. 

Las autoridades tambih podrán 

determinar presuntivamente el consumo de agua con apoyo 

en lo dispuesto por el Articulo 115-A de la Ley en cita, 

cuando: 

I .- No tengan instalado medidor en 

alguna de las tomas de agua, tratándose de contribuyentes 

obligados a determinar su derecho de agua en los t~rminos 

del Articulo 111 de esta Ley. 

II .- Alguno de los medidores haya 

cambiado de lugar sin intervenci6n de las autoridades 

competentes. 

III.- No funcione el medidor no se 

haya informado su descompostura dentro del plazo que establece 
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esta Ley. 

IV.- Est~n- rotos los sellos del medidor 

o se haya alterado su funcionamiento. 

Para los fines señalados anteriormente, 

las autoridades podrán utilizar cualquiera de los 

procedimientos contemplados por el Articulo 115-B; los 

cuales consisten en: 

I.- Calculando la cantidad de agua 

que el contribuyente pudo obtener en forma permanente 

durante el periodo para el cual se efect6e la esticaci6n. 

II.- Con otra informaci6n obtenida 

por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades 

de comprobaci6n. 

III.- Utilizando los medios indirectos 

de la investigaci6n econ6mica o de cualquier clase. 

Cuando el contribuyente no esté conforme 

con la determinaci6n del consumo señalado por las 

autoridades, podrá interponer el recurso de inconformidad, 

según lo dispone el Articulo 114 de la Ley en cita del 
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cual me ocuparé más adelante. 

LA TARIFA: 

A.- TratAndose del uso o aprovehamiento 

de agua potable en tomas de 13 mm de diámetro, se aplicarll 

la prevista en el primer párrafo del Articulo 110 de la 

Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 

la cual se integra de cuotas fijas, y cuotas para aplicarse 

sobre los metros c6bicos que excedan del limite inferior. 

B.- Tratándose de tomas domésticas 

mayores de 13 mm. de dili.metro, se aplicará la tarifa 

prevista en el segundo párrafo del citado Articulo. 

C.- De conformidad con el Articulo 

Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforma la 

Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 

31 de diciembre de 1988; los Derechos de Agua en tomas 

de uso no dom~stico 1 cualquiera que sea su diltmetro de 

entrada, se pagarltn conforme al costo real de extracci6n, 

conducci6n y distribuci6n por metro clibico ,· que asciende 

a la cantidad de $620.00. 
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En cualquiera de estos casos la cuota 

bimestral minima por el uso o aprovechamiento del agua 

potable será la equivalente al 50% de una cuota diaria 

del salario minimo general vigente en el Distrito Federal. 

D.- Por lo que se refiere al agua 

residual tratada, se establece un valor fijo por cada 

metro c6bico consumido según se trate de toma engarza 

o de toma en el predio, como lo dispone el Articulo 

110-A de la Ley en comento. 

PLAZO DE PAGO BIMESTRAL.- Se efectuarli 

dentro de los 20 dias de calendario siguientes, de 

conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Hacienda, 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIOH Y SU 

REGLAMENTO.- Ambos ordenamientos legales son de aplicaci6n 

supletoria a la materia fiscal del Distrito Federal, de 

conformidad con lo dispuesto por el Articulo lo. de la 

Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. 

En t~rminos generales son aplicados 

en cuanto a cuestiones de procedimiento. 
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LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEDERAL, Se establece en el Articulo Jo, Fracci6n 

VIII de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 

Federal, que el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 

se auxiliará en el 

Tesorería del 

ejercicio 

Distrito 

de sus atribuciones de la 

Federal, para atender, 

primordialmente, las materias relativas a la operación 

de la administraci6n fiscal y la recepción de ingresos 

del Departamento del Distrito Federal. 

En relación con las atribuciones del 

C. Jefe del Departamentc del Distrito Federal, las mismas 

podrán s~r asignadas distribuidas unidades 

administrativas centrales 6rganos desconcentrados, de 

conformidad con el señalamiento especifico del Reglamento 

Interior (Articulo 4o.), 

Ahora bien, Cuáles son las 

atribuciones que serán auxiliadas por la Tesorería ?. 

El Articulo 19 nos habla del despacho 

de los asuntos en materia de Hacienda, de los cuales 

analizaremos los relativos a las fracciones XIV, XV, XVI, 

XVII y XVIII, por ser las que revisten mayor interés para 

el tema de estudio del presente trabajo. 
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La Fracci6n XIV del Articulo en comento 

nos habla de la atribuci6n de "Recaudar. custodiar y 

administrar los impuestos, 

aprovechamientos, parti~ipac.iones 

señalados en la Ley de Ingresos 

derechos, 

otros 

productos, 

arbitrios 

en las demás leyes y 

disposiciones fiscales de la Hacienda P6blica del 

Departamento del Distrito Federal, asi e.amo aplicar los 

mencionados ordenamientos ••• « 

En la Fracci6n XV, se habla de la 

atribuci6n de 11 0rdenar y practicar visitas domiciliarias 

de inspecd6n verificaciones para comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 

demlts disposiciones fiscales de la Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal. 

La Frac.ci6n XVI, hace referencia a 

la recaudaci6n de "los impuestos, derechos, productos 

aprovechamientos de carActer federal, con fundamento 

en las leyes y los acuerdos respectivos"¡ esta Fraccibn 

resulta aplicable para el caso de la fundamentación del 

cobro de los derechos de agua correspondientes a los pozos 

artesianos existentes en el Distrito federal, cuya 

regulaci6n, como se señal6 en el capitulo l!nterior, es 

de carácter federal, pero que por razones de tipo 
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administrativo y a cumplimiento del principio de que las 

contribuciones deben ser fáciles en su recaudaci6n, se 

encomiendan a las autoridades del Distrito Federal. 

En cuanto a la Fracci6n XVII 1 establece 

como atribuci6n "Imponer sanciones por infracciones a 

las leyes fiscales de la Haciende P6blica del Departamento 

del Distrito Federal; asi como recibir resolver las 

solicitudes de reconsideraci6n 

las multas fiscales''. 

condonaci6n en caso de 

Finalmente, la Fracci6n XVIII 1 nos 

habla del ejercicio de la "facultad econ6mica coactiva 

para hacer efectivos los crl?ditos fiscales a favor del 

Departamento del Distrito Federal". 

REGLAMENTO INTERIOR DEL DEPARTAMENTO 

DEL DISTRITO FEDERAL.- Como se vi6, el Articulo 4o, de 

la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; 

preve que la designaci6n y distribuci6n de las atribuciones 

se señalarán en el Reglamento Interior. 

De esta manera, establece el Articulo 

lo. del Reglamento Interior del Departamento del Distrito 

Federal que: "El Departamento del Distrito Federal, como 
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dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo 

el despacho de los asuntos que expresamente le encomiendan, 

su Ley Orgánica y otras leyes, as! como los reglamentos, 

decretos 1 acuerdos y 6rdenes del Presidente de la 

Rep6blica. 

En el Articulo 2o. del Reglamento, 

se señalan les áreas, unidades administrativas y 6rganos 

desconcentrados, con los que cuenta el Departamento del 

Distrito Federal, entre las que se encuentra la Tcioreria. 

El Articulo So. del Reglamento 1 precisa 

las atribuciones, de cuyo despacho se encargará la 

Tesorería de las cuales estudiaremos, las vinculadas 

directamente con este estudio y son las Fracciones VI, 

VII, H, X y XI. 

FRACCION VI.- Coordinar la 

administraci6n, recaudaci6n, comprobaci6n, determinaci6n 

cobro de las contribuciones y aprovechamientos sus 

accesorios¡ as! como de los productos señalados en la 

Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal 

en los tbrminos de las disposiciones fiscales del 

Distrito Federal. 
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FRACCION VII.- Administrar las funciones 

operativas inherentes la recaudaci6n 1 comprobaci6n, 

determinaci6n cobranza de los ingresos federales 

coordinados, con base en los Acuerdos del Ejecutivo Federal 

y del Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

FRACCION IX.- Ejercer la facultad 

econ6mico coactiVa, mediante el procedimiento 

administrativo de ejecuci6n, para hacer efectivos los 

créditos fiscales a favor del Departamento del Distrito 

Federal, asi como los cr~ditos fiscales de carácter federal 

en los términos de los Acuerdos del Ejecutivo Federal. 

FRACCION X.- Imponer las sanciones 

que corresponden por infracciones a disposiciones fiscales 

del Distrito Federal y demás ordenamientos de carácter 

local o federal, cuya aplicaci6n est~ encomendada al propio 

Departamento. 

El ejercicio de tales atribuciones 

le compete al Tesorero del Departamento del Distrito 

Federal, el cual tiene a su cargo diversas dependencias 

entre las que se encuentran la Administraci6n Tributaria, 

las Administraciones Tributarias Regionales, las 

Administraciones Tributarias Locales (Articulo 32 del 
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Reglamento): la Subtesoreria de Catastro Padr6n 

Territorial (Articulo 33 del Reglamento) y la Subtesoreria 

de Fiscalizaci6n (Articulo 35 del Reglamento). 

FRACCION XI. - R eci bi r, tramitar 

resolver en el ámbito de su competencia, los recursos 

administrativos que interpongan los contribuyentes, asi 

como las solicitudes de cancelaci6n y condonaci6n de las 

multas derivadas de le aplicaci6n de las disposiciones 

fiscales y administrativas vigentes en el Distrito Federal 

de las relativas las contribuciones federales 

coordinadas entre el Departamento del Distrito Federal 

y la Secretaria de Hacienda y Cr~dito P6blico. 

Esta atribuci6n se realiza por conducto 

de la Procuraduria Fiscal de conformidad con lo dispuesto 

en el Articulo 36 del Reglamento. 

ACUERDOS DELEGATORIOS.- Establece el 

Articulo 7o. del C6digo Fiscal de la Fedracl6n que "Las 

leyes fiscales, sus reglamentos las disposiciones 

administrativas de carácter general, entrar6n en vigor 

en toda la Rep6blica el dia siguiente al de su publicaci6n 

en el "Diario Oficial" de la Federación, salvo que en 

ellas se establezca una fecha posterior. 
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Los acuerdos delegatorios, al ser 

disposiciones fiscales de carácter general publicados 

en el Diario Oficial, serán de observancia general; 

cuando estas disposiciones establezcan cargas los 

particulares y las que señalen excepciones a las mismas, 

asi como las que fi.jan infracciones y sanciones, son de 

aplicaci6n estricta; como lo señala el Articulo So. de 

la disposici6n legal invocada; contin6a señalando el citado 

numeral, que se considerará que establecen cargas a los 

particulares l~s normas que se refieren al sujeto, objeto, 

base, tasn o tarifa. 

El segundo párrafo del citado Articulo 

So., establece "Las otras dispos iCiones fiscales se 

interpretarán aplicando cualquier ml!todo de interpretaci6n 

juridica. A falta de norma fiscal expresa 1 se aplicarlrn 

supletoriamente las disposiciones del derecho federal 

común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza 

propia del derecho fiscal''. 

En el orden de ideas referido• el 

Articulo 4o, del C6digo Civil pera el Distrito Federal, 

en Materia Com6n, y para toda la República en Materia 

Federal, establece ''Si la ley, reglamento, circular 

disposición de observancia general fija el dia en que 
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debe come~zar e regir, obliga desde ese clia con tal de 

que su pub licacibn haya sido anterior". 

De conformidad con lo expuesto, los 

Acuerdos deberán ser cumplidos por todas las personas 

que están:.... en su esft_?ra de aplicaci6n, por que de hl derivan 

derechos obligaciones, como de cualquier otro 

ordenarni-en to legal. 

Acuerdo 

En primer lugar, nos referiremos al 

de Ja Secretaria de Hacienda y Crhdito Público 

y al De-:partamento del Distrito Federal para la Colaboración 

Admini8" 'tratha de é:ste último en Materia Fiscal Federal, 

publica do en e1 Diario Oficial de la federacibn el dio 

21 de Cliclombre de 1983. 

El objetivo de este Acuerdo es que 

el Departamento del Distrito Federal asuma las funciones 

operat..ivas de administrac.i6n de ingresos federales, entre 

otros,,,,. como l.o señala el numeral Segundo. Frac.ci6n VII, 

del el -erC!cho f erleral, por el uso o aprovechamiento de agua 

distL ~ta de 1a de los distritos de riego, tratAndose de 

pozos ubicados en el Distrito Federal. 

La administraci6n de que se habla, 

es en relací6n la recaudaci 6n. comprobaci6n, 
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determinaci6n y cobranza de las contribuciones, asi como 

de los accesorios; incluyendo las facultades de 

verificación 

las autoridades 

comprobación, en 

del Distrito 

términos 

Ferderal 

generales 

ejerzan 

que 

sus 

facultades fisc3les en relaci6n con las contribuciones 

de carácter federal; las cuales serAn ejercidas por el 

Jefe del Departamento del Distrito Federal y por quienes 

conforme a las disposiciones locales tengan facultades 

para administrar contribuciones {numeral cuarto). 

El numeral Décimo Sexto, seftala •1En 

materia federal de derechos, para el cobro correspondiente 

del derecho por el uso <> aprovechamiento de agua distinta 

de la de los distritos de riego, tratándose de pozos 

ubicados dentro del Distrito Federal, señalado en la 

Frocci6n VII del Punto Segundo de este Acuerdo, el 

Departamento ejercerA las funciones operativas inherentes 

a la administraci6n, recaudacibn, comprobaci6n, 1nspecci6n 

cobranza del citado derecho, en los t~rminos de la 

fracción II del Articulo 227 de la Ley Federal de 

Derechos". (pozos artesianos). 

Tratándose de los recursos 

administrativos, establece el numeral Dbcimo S6ptimo, 

que el Departamento tramitar6 y resolver! los establecidos 
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en el C6digo Fiscal de la Federaci6n; en relaci6n con 

actos o resoluciones del Departamento¡ pero reservándose 

la Secretaria de Hacienda interponer el recurso de revisión 

ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, 

(este 6rgano ya no conoce actualmente de dicho recurso, 

pues el mismo es competencia ahora de los Tribunales 

Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, por 

lo que resulta necesario reformar la disposici6n en 

comentario: el recurso de revisi6n fiscal ante la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, como se establece 

en el numeral Décimo Noveno Fracci6n VII. 

Por lo que se refiere la materia 

fiscal del Distrito Federal, el Articulo 12 de la Ley 

Org&nica del Departamento del Distrito Federal, establece 

la facultad de delegar atribuciones a cargo de los 

secretarios generales, secretarios generales adjuntos, 

oficial mayor, tesorero, contralor general, delegados, 

coordinadores generales, procurador fiscal, directores 

generales, directores y demás titulares de las unidades 

administrativas centrales 6rganos desconcentrados, en 

otros funcionarios, previo acuerdo con el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. 
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De este tipo de acuerdos, es el ''Acuerdo 

por el que se delgan diversas facultades en materia fiscal 

los CC. Tesorero, Procurador Fiscal, Subtesorero de 

Fiscalizaci6n y en los 

del Distrito Federal'', 

el 17 de abril de 1985. 

Subprocuradores del Departamento 

publicado en el Diario Oficial 

Acuerdo del que destacan los puntos 

que se citan a continuaci6n: 

El Segundo punto del acuerdo en cita 

habla de las facultades concedidas al Procurador Fiscal 

del Distrito Federal para tramitar y resolver las 

consultas, solicitudes de exenci6n y las solicitudes de 

caducidad y prescripción. 

Por lo trascendente del contenido del 

Numeral Tercero. considero necesaria su transcripción: 

"TERCERO.- Se delegan en los Subprocuradores de 

Juicios, de Recursos Administrativos 

de Servicios Juridicos de la 

Procuraduria Fiscal del Distrito 

Federal. las facultades de: 
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I.- Repreaentar en juicio los intereses 

de la Hacienda Pública del Departamento 

del Distrito Federal, en materia de 

Il .-

contribuciones locales y federales 

coordinadas a que se refieren los 

Acuerdos señalados en el Numeral 

anterior; (el Acuerdo a la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público al 

Departamento del Distrito Federal, 

para su Coordinaci6n en Impuestos 

Federales, publicado en et Diario 

Oficial el 28 de diciembre de 1978, 

pero que no se refiere e nuestra materia 

de estudio; y el anteriormente citado). 

Tramitar resolver los recursos 

administrativos que interpongan los 

contribuyentes, respecto de las 

contribuciones mencionadas con 

antelación. 

III.- Tramitar resolver las solicitudes 

de declaratoria de exenci6n que en 

los términos de las disposiciones 

legales aplicables formulen los 
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interesados, respecto a las 

contribuciones previstas en las Leyes 

de Ingresos de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal, 

y; 

IV.- Tramitar resolver las solicitudes 

de 

de caducidad y prescripci6n que formulen 

loa interesados, respecto 

contribuciones establecidas 

de 

en 

las 

las 

Leyes de Ingresos de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal, 

as! como de las federales coordinadas 

a que se refieren los Acuerdos 

mencionados en el numeral anterior. 

En este numeral, se encuentra la 

la tramitacibn de los recursos 

administrativos, de una autoridad administrativa, lo cual 

se traduce en le propia revisi6n de los actos que emite, 

a6n cuando sea por conducto de otros 6rganos, circunstancia 

que se traduce en una (a veces te6rica) forma de dirimir 

en una forma más rlspida las irregularidades en la emisi6n 

de los actos administrativos de la autoridad 1 sin llegar 

a una controversia judicial 1 en la cual la que revisa 

los actos, sea una autoridad diferente a la que emite 

los actos. 
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El Punto Cuarto, se refiere a las 

funciones que se delegaron en el Subtesorero de 

Fiscalizaci6n, entre las que se encuentran la 

determinaci6n, liquidaci6n y notificaci6n de contribuciones 

omitidas de sus accesorios, la imposici6n de sanciones 

por infracciones a disposiciones fiscales. 

Por 6ltimo, estudiaremos el 11 Acuerdo 

por el que se delegan las facultades que se indican a 

los ciudadanos Administrador Tributario Regional, Contralor 

Interno Directores de Area 11
, publicado en el Diario 

Oficial el 7 de abril de 1987. 

En este acuerdo, se establecen 

especificamente las autoridades encargadas de administrar 

los derechos de egua. 

Tratándose de pozos artesianos, 

corresponde, además de el C. Tesorero y al Adm inistrador 

Tributario, al Director de Recaudaci6n de la Administraci6n 

Tributaria de la Tesorería del Distrito Federal, tal y 

como lo establece el Numeral Tercero, Fracci6n II, la 

recaudaci6n; y el Director de Liquidaci6n y Cobranza de 

la Administraci6n Tributaria, determinar y notificar los 

cr~ditos; las diferencias y accesorios, imponer sanciones 



- 162 -

por infracciones a disposiciones fiscales y hacer efectivos 

dichos crhditos a través del procedimiento administrativo 

de ejecuci6n como se desprende del Numeral Cuarto 

Fracciones 1 a IV. 

En cuanto a los derechos de agua, de 

contribuyentes mayores (industrias, comercios, salvo casas 

habitaci6n con tomas de 13 mm.); igualmente al caso de 

los pozos artesianos, la competencia en cuanto a su 

administraci6n corresponde a los Directores de Recaudaci6n 

y de Liquidacibn 

de la Tesoreria. 

Cobranza de la Administraci6n Tributaria 

En cuanto a los derechos de agua, de 

contribuyentes distintos de los señalados, establece el 

Numeral Dhcimo Primero, que la administraci6n de ellos 

corresponde a los Administradores Tributarios de Operaci6n 

Regional y Administradores Tributarios Locales, en cuanto 

a la determinaci6n, notificacibn, recaudaci6n de las 

contribuciones de mejoras y derechos señalados en la Ley 

de Hacienda de Ingresos; asi como las diferencias de 

ellos y sus accesorios, imponer sanciones por infracciones 

a disposiciones fiscales¡ as1 como hacer efectivos a trav~s 

del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, como se 

precisa. en las Fracciones l inciso a), 111, IV, V y IX 
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del referido Numeral, 

Cabe hacer la aclaraci6n que las 

funciones antes citadas las efect6an las Administraciones 

Tributarias Locales, en virtud de que las Administraciones 

Tributarias de Operaci6n Regional, realizan una funci6n 

de coordinadoras con respecto a las primeras. 

Para el efecto de determinar con mayor 

precisi6n los contribuyentes que serán atendidos y 

controlados por la Administraci6n Tributaria (Central), 

se establece que en derechos de agua serlin controlados 

por la misma, los usuarios que en el primer bimestre de 

1987 tuvjeron un consumo de 1 ,500 m3 o más excepto cuando 

se trata de régimen de propiedad en condominio los 

usuarios sin medidor, cuyo dilimetro de la toma sea de 

32mm o m6s; y, respecto del derecho federal de agua, serán 

todos los usuarios de los pozos, conocidos como 

"artesianos", tal y como lo establecen los puntos 

4 de la Circular Número 8 de fecha 13 de mayo de 1987, 

emitida por el Tesorero del Departamento del Distrito 

Federal, que se agrega como apéndice a este trabajo. 

Medios de defensa que el contribuyente 

puede hacer valer cuando no estls. conforme con el cobro 
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de los derechos de agua. 

RECURSOS ADHINISTRATIV'os .- Gabino Fraga, 

define el recurso administrativo ''como un medio legal 

de que dispone el particular, afectado en sus derechos 

o intereses por un acto administrativo determinado, pare 

obtener en los términos legales 1 de la autoridad 

administrativa una revisión del propio acto, a fin de 

que dicha autoridad lo revoque, lo anule, o lo reforme 

en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la 

inoportunidad del mismo" (4). 

Por su parte, Hec.tor Fix Zamudio, 

concluye despu6s de un extensa análisis a diversas 

definiciones del mismo'', que el recurso administrativo 

es un derecho de impusnaci6n que se tramita a través de 

un procedimiento, y que se traduce en una resoluci6n que 

tambihn tiene el csrhcter de acto administrativo 11 (5) 

(4) Ibidem.- PAg. 433. 

(5) Fix Zamudio Hector. Introducción a la Justicia Administrativa 
en el Ordenamiento Mexicano, editado por el Colegio Nacional, lra. 
Edición, Hhxico 1983.- P6g, 45. 
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Considera Emilio Chuayffet Chemor 1 

que los recursos son ºuna forma especial de impugnación 

de los actos administrativos que provocan una controversia 

que resuelve finalmente una de las partes: la 

administracibn p6blica" (6). 

Finalmente 1 el Diccionario Juridico 

Hexicano 1 lo define como "un procedimiento que se sigue 

ante las autoridades administrativas como tales, para 

inconf ormarse o impugnar un acto o resoluci6n 

administrativa", (7) 

Para el caso que analizamos, el recurso 

es un derecho del particular pora impugnar los actos 

administrativos que afectan sus derechos o intereses; 

el cual se tramita ante una autoridad administrativa, 

con la finalidad de que ésta revise su propio acto y lo 

revoque, anule o modifique a trav~s de une resolución 

que también tiene el carácter de acto administrativo. 

(6) Chuayffet Chemor Emilio, Derecho Administrativo, Universidad 
Nacional de Hbxico. Mbico 1983, Primera Reimpresibn.- Pág. 64. 

(7) Diccionario Jur1dico Mexicano, Op, Cit. Tomo VII.- P/ig, 369. 
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Los elementos ca.racteri st icos del 

recurso son; de conformidad con la Tesis Jurisprudencial 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, contenida en el Apéndice de Jurisprudencia de 

los años 1917 a 1975, 3ra. parte, tomo lI, pág. 837. "Ln 

existencia de una resolución que afecte un derecho¡ la 

determinaci6n por la ley de la autoridad ante quien deba 

presentarse; el plazo para ello; que se interponga por 

escrito; que exista un procedimiento para su tramitaci6n 

que la autoridad ante la que se interponga esté obligada 

a responder" 

Bisicamente, sefiala Emilio Chuayffet, 

existen dos tipos de recursos: u el recurso jerAquico, 

del cual conoce la autoridad superior a la responsa.ble¡ 

y el de revocación, que resuelve la misma autoridad que 

dict6 el acto". (8) 

El Articulo 114 de la Ley de Hacienda 

del Departamento del Distrito Federal preceptúa, ºcuando 

el contribuyente de derecho de agua no está conforme con 

(8) Chauyífet. Opus Cit.- Pág. 64. 
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el ~ señalado por las autoridades fiscales, podrá 

interponer el recurso de inconformidad en los t~rminos 

deesta Ley". 

Por sú parte el Articulo 11 de la 

referida Ley establece: "Contra las resoluciones emitidas 

por las autoridades fiscales, los contribuyentes podrán 

interponer los recursos establecidos en el C6digo Fiscal 

de la Federaci6n; as! como el recurso de inconformidad 

cuando se señale en esta Ley el que se tramitarft en los 

mismos términos que el recurso de revocaci6n. El recurso 

de inconformidad deberft agotarse previamente a le promoci6n 

del Juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal''-

Al hablarse del consumo, contra el 

cual puede interponerse el recurso administrativo de 

inconformidad, se habla de una situaci6n por demAs dificil 

de enfrentar, tanto para el contribuyente como por la 

autoridad, bsto obedece a que los medidores del consumo 

de agua son aparatos altamente falibles, en virtud de 

la facilidad de ser alterados por los contribuyentes y 

por que el paso del aire por la tuberin también es 

registrado como consumo por esos aparatos 1 de tal manera, 

que en los casos en que cuando no hay agua en las tuber!as 
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las personas dejan abierta la llave con un recipiente 

esperando la caída del agua, pero ignoran que el paso del 

aire tambi~n está siendo registrado como si se tratara 

de agua. 

Esta situaci6n resulta parad6jica 1 

pues cuando se le hace el cálculo para el pago del citado 

derecho reporta un consumo elevadisimo, lo cual ocasiona 

que los contribuyentes impugnen los recibos que aparecen 

un una cantidad demasiado elevada. 

Al lado opuesto de la situaci6n antes 

descrita, aparece la alteraci6n de los medidores para 

que no registren los elevados consumos que realizan 

comercios, industrias, claro 

caso de algunos particulares, 

está 1 no 

que aparte 

se excluye el 

de ocasionar 

un dario econ6mico 1 ocasionen un daño eco16gico, pues junto 

con los grandes volúmenes que se pierden por las fugas 

de agua; considero que aún podrían ser más grandes las 

pérdidas por dicha alteraci6n, ocasionando una injusta 

situaci6n para las personas que cumplen 

dificl de determinar, 

que resulto 

Cabe señalar adem6s que las autoridades 

fiscales del Departamento del Distrito Federal, no cuentan 
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con el suficiente elemento humano que les permita mandar 

11 leer" en los medidores el consumo de agua a cargo de 

los contribuyentes, am6n de que hay un sin fin de inmuebles 

que carecen de dichos aparatos ya sea por que no hay 

producci6n auUciente de los mismos simple 

sencillamente porque no 1o solicitan al resultarles más 

conveniente pegar con cuotas fijas. 

La disertac.i6n apuntada servirá de 

base para saber que la inconformidad por el consumo de 

agua resulta sumamente dificil de abordar, sobre todo, 

por que los registros de consumo, ya sean por lectura 

del medidor o por clilculo estimativo son tomados por las 

autoridades por regla general como inamovibles, por ello, 

considero que la falta de elementos con los cuales poder 

obtener un dato preciso al respecto es consecuencia de 

que siempre eKista malestar por ambos lados al tratar 

un problema de esta naturaleza. 

esta naturaleza 

Por otra porte las impugnaciones de 

son obligatorias antes de acudir al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. 
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De conformidad con el Reglamento 

Interior la autoridad facultada para tramitar el recurso 

de inconformidad es la Procuraduria Fiscal del Distrito 

Federal. El recurso será substanciado como si se tratara 

del recurso de revocaci~n y debe interponerse antes de 

acudir a juicio. 

La resoluci6n que se dicta en la mayor 

parte de los casos confirma la original determinaci6n 

por diversas circunstancias, entre les que se cuentan, 

error de la tramitaci6n por falta de pruebas que acrediten 

el dicho del promovente, y por una mal entendida pol!tica 

por parte de las autoridades de confirmar sus actos. 

Emilio Chauyffet Chemor señala que 

"aún cuando las denominaciones varien, b6sicamentc pueden 

compendiarse todos estos medios de defensa, en dos tipos¡ 

el recurso jerárquico, del cual conoce la autoridad 

superior a la responsable. el de revocaci6n, que resuelve 

la misma autoridad que dict6 el acto'' {9). 

Al respecto considero que debe hacerse 

una distinción entre la revocación como el acto 

(9) ldem. 
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administrativo en que la autoridad emisora del acto lo 

deja sin efectos y el recurso administrativo de revoceci6n, 

el cual, después de ser analizado el acto, es dejado sin 

efectos. 

EL RECURSO DE REVOCACION, - Su 

tramitación ante la Procuraduria Fiscal del Distrito 

Federal, es opcional 1 pues el contribuyente puede optar 

por agotarlo o por impugnar la resoluci6n de que se trate 

directamente ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Dicho recurso cumple con las mismas 

reglas para su interposici6n que cuando se trata de la 

materia fiscal federal. De esta forma resultan aplicables 

los Articulas 18, 116, 117, 130 a 133 del C6digo Fiscal 

de la Federaci6n, por disposici6n expresa del Articulo 

lo. de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Federal. 

Como lo señala el Articulo 122 del 

Código Fiscal de la Federaci6n, ademlis de los requisitos 

que el mismo establece deben cumplirse los señalados en 

el diverso 18, para la promoción del recurso de revocación. 
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El Articulo 18 del C6digo Fiscal Federal 

I.- Constatar por escrito. 

11.- a),- Señalar el nombre de quien 

promueve; la denominacibn 

o raz6n social si se trata 

de persona moral. 

b) .- El domicilio fiscal 

c).-

III.- a).-

b) .-

El Registro Federal de 

contribuyentes (para nuestra 

materia viene siendo el n6mero 

de cuente con el que tribute). 

Señalar la autoridad a la que 

se dirige (autoridad emisora 

del acto). 

El prop6sito de la promoci6n 

(pretensi6n), 

IV.- En su casot 



a).-

b) .-
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Domicilio para oir 

notificaciones. 

recibir 

Le persona autorizada para 

recibirlas. 

V.- Firma del interesado o de quien esté 

legalmente autorizado. 

Cuando falta alguno de los requisitos 

del I al IV 1 las autoridades están obligadas a requerir 

al promoven te para que en un plazo de 10 di as cumpla con 

el requisito omitido, el plazo se computará a partir del 

die siguiente a aquél en que surta efectos la notificaci6n 

que se le haga, de conformidad con lo dispuesto por el 

Articulo 134 Fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federeci6n. 

En caso de incumplimiento la promoci6n se tendrll por no 

presentada. 

La falta de firma en la promoci6n 

ocasiona que automáticamente se tenga por no presentada 

la promoci6n; en primer lugar, por que no aparece externado 

el consentimiento para emitirlo como lo establece el 

Articulo 1803 del C6digo Civil para el Distrito Federal 

en materia común para toda la República en materia 
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federal; y, en segundo lugar por que no puede ser atribuido 

tal documento a la persona cuyo nombre aparece como 

promovente, como se desprende del Articulo 204 del C6digo 

Federal de Procedimientos Civiles. 

Por otra parte, a6n cuando aparezca 

firmada la promoci6n, ésta deberft corresponder al 

interesado o a quien esté legalmente autorizado para ello, 

tal y como lo señala el Articulo 19 del Ordenamiento Legal 

en cita, "En ningún trámite administrativo se admitirá 

la gestibn de negocios. La representaci6n de las personas 

fisicaa o morales ante las autoridades fiscales, se hará 

mediante escritura pública o en carta poder firmada ante 

dos testigos notificadas las firmas del otorgante 

testigos ante las autoridades fiscales o notario''. 

Los particulares o sus representantes 

podrán autorizar por escrito a la persona o penrnnas que 

a su nombre reciban notificaciones. La persona así 

autorizada podrá ofrecer rendir pruebas pre sentar 

promociones relacionadas con estos prop6sitos''. 

Estas facultades son propias de un 

poder general para pleitos cobranzas como aparece 

consignado en el Articulo 2554 del Código Civil citado; 
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en este aspecto Emilio Chauyffet señala 11 que tanto la 

legislaci6n como la jurisprudencia han procurado 

simplificar formulismos y exigencias de expresi6n, a fin 

de que los recursos se resuelvan con eficacia y rapidez" 

(10), de lo que tenemos un claro ejemplo. 

Quien promueva a nombre de otro deber6 

acreditar que la representaci6n le fué otorgada a más 

tardar en la fecha en que se presenta la promoci6n como 

lo señala el referido Articulo 19 del Cbdigo Fiscal. 

Además de los requisitos antes descritos 

el Articulo 122 del C6digo Fiscal Federal establece que 

en el recurso deber~n señalarse: 

1.- El acto que se impugna, detall&ndolo 

en forma clara y precisa, y sobre todo resulta de gran 

importancia señalar el número de cuenta. 

II.- Los agravios que le cause el acto 

impugnado. 

(10) Ibidem.- Pág. 63 
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III.- Las pruebas los hechos 

controvertidos de que se trate. 

El propio numeral dispone que 11cuando 

no se haga alguno de los señalamientos anteriores, la 

autoridad fiscal requerirá al promovente para que en el 

plazo de 5 dina lo indique, en caso de incumplimiento, 

se tendrá por no presentado el recurso 11 o en el caso de 

las pruebas se tendrán por no ofrecidas ltltimo párrafo 

Frecci6n IV Articulo 123, 

En mi opini6n no deberia existir esta 

diferencia de tl!rminos, sino que deberian estar unificados 

a 10 di as, lo anterior, para dar una mejor oportunidad 

a los promoventes de efectuar una correcta defensa. 

especialmente en lo que se refiere a la aportaci6n de 

pruebas, para que de esta forma se contara con un plazo 

que permita recabarlas con menos precipitación. 

ContinCrn señalando, el citado numeral, 

que" cuando no se gestione en nombre propio, la 

representación de los interesados deberá recaer en 

licenciado en derecho". Esto con la finalidad de que los 

afectados por el acto administrativo sean adecuadamente 

defendidos. 
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Preceptúa el Articulo 123, que al 

escrito de interposici6n del recurso, se deberá acompañar: 

1.- Los documentos que acrediten su 

personalidad cuando actúe a nombre de personas 

(ver 6ltimo párrafo del Articulo 122). 

morales. 

II.- El documento en que conste el 

acto impugnado. 

111.- Constancia de notificaci6n del 

acto impugnado, excepto cuan.Jo el promovente declare bajo 

protesta de decir verdad que no recibi6 constancia o cuando 

la notificaci6n se haya practicado por correo certificado 

con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la 

notificacibn fué por edictos, deber6 señalar la feche 

de la última publicaci6n y el brgano en que ésta se hizo. 

IV.- Las pruebas documentales que 

ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 

Cuando no se acompañen estos documentos 

procederli la autoridad a requerirlos en cumplimiento a 

lo ordenado por el numeral 122 antes citado. 
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El Recurso Administrativo de Revocacibn 

se podrá interponer, (Articulo 116 Fraccibn 1) contra 

los actos administrativos dictados en materia fiscal 

federal (en esta caso local). 

revocaci6n ser6 

acudir, en este 

La interposici6n 

optativa para el 

caso, al Tribunal 

del recurso de 

interesado antes de 

de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, como se desprende 

Fiscal de la de los Articulas 120 125 del Cbdigo 

Federaci6n en relaci6n con el diverso 11 de la Ley de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal. 

El recurso ser A procedente, de 

conformidad con el Articulo 117, contra resoluciones 

definitivas que: 

r.- Determinen contribuciones 

accesorios 

11.- Nieguen la devolucibn de cantidades 

que procedan conforme a derecho. 

El recurso deberla presentarse ante 

la autoridad que emiti6 o ejecut6 el acto impugnado, dentro 
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de los 45 días siguientes a aquél en que haya surtido 

efectos su notificaci6n; como lo dispone el numeral 121. 

Ahora bien, de conformidad con lo 

dispuesto por el Articulo 36 Fracci6n I del Reglamento 

Interior del Departamento del Distrito Federal, el recurso 

administrativo deberá ser presentado ante la Procurnduria 

Fiscal del Distrito Federal, de conformidad con lo antes 

expuesto, dentro de los 45 di.as siguientes a aqu61 en 

que haya surtido sus efectos. 

Es improcedente el recurso, Articulo 

124, cuando se haga valer contra actos administrativos 

que: 

J.- No afecten el inter~s jurídico 

del recurrente. 

II.- Sean resoluciones dictadas en 

recurso administrdtivo o t::n cumplimiento de éstas o de 

sentencias. 

IJI.- Hayan sido im11ugnados ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. 
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IV.- Se hayan consentido, entendihndosc 

por consentimiento el de aquellos contra los que no se 

promovi6 el recurso en el plazo señalado al efecto. 

V.- Que sean conexos a otro que haya 

sido impugnado por medio de algún rec.urso o medio de 

defensa diferente. 

VI. - En caso de que no se amplie el 

recurso administrativo o si en la ampliaci6n no se expresa 

agravio alguno, tratándose de lo previsto por la Fraccibn 

Il del Articulo 129 de este C6digo. 

VII.- Si son revocados los actos por 

la autoridad. 

LAS PRUEBAS. - En los recursos 

administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto 

la testimonial la de conf csi6n de las autoridades 

mediante la absoluci6n de posiciones. No se considerará 

comprendida en esta prohibicibn la pctici6n de informes 

a las autoridades fiscales respecto de hechos que consten 

en sus expedientes o de documentos agregados a ellos, 

como lo expresa el Articulo 130 del referido C6digo. 
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Lo.s párrafos 2o. y 3o. de la Fracci6n 

IV del Articulo 123 señalan: 

"Cuando las pruebas documentales no 

obren en poder del recurrente 1 si ~ste no hubiere podido 

obtenerlas pesar de tratarse de documentos que 

legalmente se encuentren a su disposici6n, deberá señalar 

el archivo o lugar en que se encuentren para que la 

autoridad fiscal requiera su remisi6n cuando ~sta sea 

legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 

con toda precisi6n los documentos y, tratándose de los 

que pueden tener a su disposici6n 1 bastarA con que acompañe 

la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende 

que el recurrente tiene a su disposici6n los documentos, 

cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los 

orginales o de las contancias de éstos. 

La autoridad fiscal, petici6n del 

recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente 

en que se haya originado el acto impugando, siempre que 

el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas''. 

Las pruebas supervenientes podrán 

presentarse siempre que no se haya dictado la rcsoluci6n 

del recurso 2o. párrafo del Articulo 130. 
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La valoraci6n de las pruebas se harán 

conforme a las reglas establecidas en el citado numeral 

y con apoyo además en el Titulo Cuarto del C6digo Federal 

de Procedimientos Civiles. 

En cuanto a la resolución, la autoridad 

deberá dictarla y notificarla en un término que no exederá 

de cuatro meses contados a partir de la fecha de 

interposición, del recurso. El silencio de la autoridad 

significará que se ha confirmado el acto impugnado, 

Articulo 131 del Código Fiscal. 

El recurrente podrá decidir esperar 

la resoluci6n expresa o imputnar en cualquier tiempo la 

presunta confirmaci6n del acto impugnado, segundo párrafo 

del Articulo 131 citado, 

Esta circunstancia se confirma con 

lo dispuesto en el Articulo 37 del referido C6digo; mismo 

que textualmente establece: 

''Las instancias peticiones que se 

formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas 

en un plazo de cuatro meses; transcurrido dicho plazo 

sin que se notifique la rcsoluci6n, el interesado podrá 
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considerar que la autoridad resolvi6 neg..=atirnmen te 

interponer los medios de defensa en cuaL2quier tiempo 

posterior a dicho plazo, mientras no .=::se diete la 

r~soluci6n 1 o bien, esperar a que ésta se dict=en, 

La resoluci6n del recursc::::i se fundará 

en derecho y examinará todos y cada uno de 

hechos valer por el recurrente, teniendo 

los agravios 

la autoridad 

la facultad de invocar hechos notorios; pr--:-ocurando uno 

de los agravios sea suficiente para des\'irtuae1r la validez 

del acto impur:nado bastar& el exámen de ~ dicho punto, 

Articulo 132, 

La autoridad podrá corregir=- los errores 

que advierta en la cita de los preceptos que ~e consideren 

violados y examinar en su conjunto los agravL2os, así como 

los demás razonamientos del recurrente, a fin~ de resolver 

la cuesti6n efectivamente planteada, pero sin cambiar 

los hechos expuestos en el recurso. Igual.J!l_mente podrlt 

re\'Ocar los actos administrativoi:; cuando a13.dvicrta una 

ilegalidad manifiesta los agrai.:ios sean suflcien tes, 

pero deberá fundar cuidadosamente los motiv-vos por los 

que consideró ilegal el acto precisar el alcance de 

su resoluci6n (suplencia de la queja), Ar-ticulo 132, 

segundo párrafo. 
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No se podrá revocar o modificar los 

actos administrativos en la parte no impugnada por el 

recurrente. 

La resoluci6n expresará con claridad 

los actos que se modifiquen si la modificaci6n es 

parcial, se indicará el monto del crédito fiscal 

correspondiente, 61timo y pen61timo pllrrafos del Articulo 

132. 

Articulo 133.- La resoluci6n que ponga 

fin al recurso podre: 

I.- Desecharlo por improcedente o 

sobreseerlo (de conformidad con lo dispuesto por los 

Articules 202 y 203 del C6digo Fiscal), en su caso. 

11.- Confirmar el acto impugnado. 

III.- Mandar reponer el procedimiento 

administrativo. 

IV.- Dejar sin efectos el acto impugnado 
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V.- Modificar el acto impugnado o dictar 

uno nuevo que lo sustituye, cuando el recurso interpuesto 

sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

Si la resoluci6n ordena realizar un 

determinado acto o iniciar la reposici6n del procedimiento, 

deber6. cumplirse en un plazo de cuatro meses aún cuando 

haya transcurrido el plazo que señala el Articulo 67 de 

este C6digo 

EL RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- Previsto en el Articulo 

116 Fracción 11, procederá de conformidad con el Articulo 

118, contra los actos que: 

I.- Exija el pago de créditos fiscales, 

cuando se alegue que ~stos se han extinguido o que su 

monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro 

en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera 

a recargos, gastos de ejecuci6n o a la indemniznci6n a 

que se refiere el Articulo 21 de este Código. 

II.- Se dicte en el procedimiento 

administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste 

no se ha ajustado a la Ley. 
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III.- Afecten el interés juridico 

de terceros 1 en los casos a que se refiere el Artículo 

128 de este C6digo. 

IV.- Determinar el valor de los bienes 

embargados a que se refiere el Articulo 175 de este C6digo. 

El articulo 126 del C6digo Fiscal 

Federal dice que: 

El recurso de oposicibn al procedimjento 

administrativo de ejecuci6n se hará valer ante la oficina 

ejecutora y no podrá discutirse en el mismo la validez 

del acto administrativo en que se haya determinado el 

crédito fiscal, lo que implica que será dicha oficina 

ejecutora la que resuelva; sin embargo por lo que al 

Distrito Federal se refiere 1 si bien el recurso se puede 

interponer 

resolverlo 

ante la 

en todos 

del Distrito Federal. 

autoridad 

los casos a 

ejecutora corresponde 

la Procuraduria Fiscal 

Este recurso será improcedente, contra 

actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas 

otorgados en garantia de obligaciones fiscales a cargo 

de terceros, como lo dispone el segundo párrafo del 

Articulo 126. 
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Cuando se haga valer este recurso en 

contra de la Fracción II del Articulo 118, las violaciones 

cometidas antes del remate s61o podrán hacerse valer hasta 

el momento de la convocatoria en primera almoneda 1 salvo 

que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente 

inembargables, de actos de imposible reparaci6n material 

o de lo previsto en el Articulo 129; casos en que el plazo 

para interponer el recurso se computará a partir del die 

siguiente al que surta efectos la notificaci6n del 

requerimiento de pago o del die siguiente al de la 

diligencia de embargo, como lo dispone el Articulo 127. 

Se establece en el segur1do pArraf o 

del citado Articulo 127 que, si las ... iolacioncs tuvieren 

lugar con posterioridad la mencionada convocatoria o 

se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso 

se hará valer contra la resolucibn que finque el remate 

o la que autorice la venta fuera de subasta. 

El Articulo 128 señala: El tercero 

que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, 

o titular de los derechos embargados, podr!1 hacer valer 

el recurso de oposici6n al procedimiento administrativo 

de ejecuci6n en cualquier tiempo antes de que se finque 

el remate, se enajenen fuera de remate o se ndjudiquen 
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los bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme 

tener derecho a que los crl!ditos a su favor se cubran 

preferentemente a los fiscales lo harán valer en cualquier 

tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate 

a cubrir el crédito fiscal. 

Cabe señalar que este recurso es de 

agotamiento obligatorio, previo a la interposici6n del 

Juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal 1 en lo que a derechos de agua se 

refiere, con base en los Artículos 120 del Cbdigo Fiscal 

de la Federac16n 11 de la Ley de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal, sin embargo, esta 

cuesti6n no ha sido admitida por el citado Tribunal, el 

cual ha sostenido en su precedente publicado el dia 21 

de diciembre de 1987 en la Gaceta Oficial del Departamento 

del Distrito Federal• un criterio diferente 1 como se 

ahervará en el precedente que se transcribe: 

"RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO, 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- Interpo
sici6n Del.- De conformidad con el 
Articulo ll de la Ley de Hacienda del 
Departamento del Distrito Federal, que 
en su parte conducente estatuye que en 
contra de las resoluciones emitidas 
por las autoridades fiscales, los 
contribuyentes podrán interponer los 
recursos establecidos en el C6digo 
Fiscal de la Federaci6n 1 resulta 
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optativo para ellos dicha 
interposici6n, por lo que no es 
obligatorio agotarlo antes de la 
demanda de nulidad, ante este Tribunal. 

Recurso de Revisibn Núm.707/85-4954/~5 
Actor: Maria Blanca Llarena Vda. de 
Pontones su Suc. 
Magistrada Ponente: Lic. Victoria 
Eugenia Quiroz de Carrillo. 
Secretaria: Lic. Maria Carrillo 
Sánchez. 
Sesibn del 2 de abril de 1987" 

El precedente citado, va en contra 

de lo dispuesto por el Arttculo 120 del Cbdigo Fiscal 

citado, y contra la esencia de lo dispuesto por el Articulo 

11 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 

Federal, 

Por lo que se refiere a pruebas, 

improcedencia y efectos de la resoluci6n, son aplicables 

al Recurso de Oposicibn al Procedimiento Administrativo 

de Ejecuci6n, las mismas que se aplican al de Revocaci6n, 

con la 6nica salvedad de que desde luego las pruebas 

deber6n tender a demostrar que el crédito se ha extinguido, 

que es inferior al exigido, que el procedimiento 

administrativo de cjecucibn ha sido ilegal, etc. 
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EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Gabino Fraga manifiesta, que el ''control 

que la Administraci6n ejerce sobre sus propios actos, 

con motivo de los recursos administrativos ••• es 

insuficiente para la debida protecci6n de los derechos 

de los administrados, puesto que no existe la imparcialidad 

necesaria para llegar a considerar el propio acto o el 

acto del inferior como ilegal para dejarlo, en 

consecuencia, sin efectos, y m6s cuando en el seno de 

la Administraci6n los 6rganos de la misnia proceden 

normalmente con criterios uniformes"( 11). 

''Por esta raz6n las legislaturas de 

los diversos paises se han visto en la necesidad de 

establecer un control jurisdiccional de los actos de le 

Administraci6n, considerando que debe haber 6rganos 

diferentes de ésta e independientes de ella que dentro 

de formas tutelares de procedimiento, puedan juzgar 

(11) Fraga Gabino.- Opus Cit.- P6g, 442, 
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decidir, con autoridad de cosa juzgada, las controversias 

que se susciten entre los particulares y la Administraci6n, 

de ahi el surgimiento del Contencioso Administrativo"(l2). 

Emilio Chuayffet sefiala que lo ''funci6n 

del recurso administrativo ha sido mal interpretada por 

las autoridades responsables de resolverlos. Lejos de 

constituir una segunda oportunidad para que la 

administracibn pública revise la regularidad de sus actos, 

se han convertido en la fase terminal del procedimiento 

administrativo, que casi mecánicamente confirma las 

decisiones impugnadas, de ahi la necesidad del control 

jurisdiccional"( 13). 

Adolfo Merkl dice que la Justicia 

Administrativa "ha significado, queriendo o sin querer, 

un vote de desconfianza para la administraci6n 

de confianza para la justicia'' (14). 

(12) Jdem. 

(13) Chauayffet.- Opus Cit.- Pág. 65 

un voto 

(lt.,} Herkl Adolfo. Tearia General del Derecho Administrativo. México. 
Editora Nacional 1960.- Pág. ~70. 
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Por ello, la justicia adminiStrativa 

representa "el medio t&cnico-juridico con el cual sometemos 

l• actividad de órganos dependientes a la fiscalizaci6n 

de 6rganos independientes, ofreciendo, asi, ocasi6n para 

eliminar del acto administrativo aquellos influjos que 

han podido actuar sobre el mismo perturbndoramente, en 

virtud de la dependencia juridica 

funcionarios administrativos''. (15). 

politica de los 

Héctor Fix Zamudio considera necesario 

distinguir entre justicia y jurisdicci6n administrativa. 

Justicia administrativa se entiende 

"como el género que comprende a todos los instrumentos 

juridicos que los diversos ordenamientos han establecido 

para la tutela de los derechos subjetivos de los 

intereses legitimos de los administrados frente a la 

actividad administrativa"(l6). 

"Jurisdicc.i6n administrativa es la 

funcibn pública que tiene por objeto resolver las 

(15) Merkl.- Opus Cit.- Pág. 473. 

(16) Fix Zamud!o.- Opus Cit.- Pág. 53 
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controversias jurídicas que se plantean entre dos partes 

contrapuestas que deben someterse al conocimiento de 

un 6rgano del Estado, el cual decide dichas controversias 

de manera imperativa y en una posici6n imparcialtt(l7). 

También señala Fix Zamudio, que con 

independencia del 6rgano público, los tribunales que 

ejercen esta función deben distinguirse entre los que 

tienen un carActer especializado como jurisdicci6n de 

lo Contencioso-Administrativo; los integrantes de la 

jurisdicci6n ordinaria o judicialista. 

Por otra parte, la extensibn de las 

facultades de los tribunales administrativos se distinguen 

tres sectores (18). 

1.- Jurisdicción Retenida.- Se realiza 

por organismos situados dentro de la esfera de la 

administraci6n activa 1 pues si bien posee cierto grado 

{17) Idem.- Pág. 54 

(18) lbidem.- Págs. SS a 60. 
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de independencia funcional, sus decisiones no son 

obligatorias, sino que requieren de la homologncibn, es 

decir, de su reconocimiento 1 por parte de las autoritlades 

administrativas de mayor jerarquia. 

2.- Jurisdicci6n Delegada.- Se configura 

cuando el 6rgano o tribunal administrativo formula sus 

decisiones con carácter 

dichas decisiones se 

definitivo 

pronuncian 

y obligatorio, 

a nombre de 

pero 

la 

Administrecibn, ya que formalmente dichos organismos siguen 

pertcnccicmlo a la esfera de le propia administraci6n, si 

bien con una autonomia mayor que la del antes mencionado, 

pues la Ley les ha delegado las facultades jurisdiccionales 

que pertenecian anteriorcnente las autoridades 

administrativas. 

3.- Juri sd ice i6n dotada de Plena 

Autonomia.- Se configura cuando el 6rgano resuelve las 

controversias administrativas, pertenezca o no formalmente 

al departamento judicial, dicta sus fallos de manera 

outbnoma, sin vinculaci6n ni siquiera formal con la 

ndministraci6n activa. 

En cuanto a los fallos que pronuncian 

se dividen en jurisdicci6n de nulidad de plena 
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jurisdicci6n, 

Jurisdicci6n de Nulidad.- Es la 

p~evaleciente, implica únicamente la nulidad del acto 

o la resoluci6n impugnados, fin de que la autoridad 

administrativa que las expidi6 las sustituya por otras 

providencies, de acuerdo con los lineamientos de la 

resoluci6n jurisdiccional. 

La Plena Jurisdicci6n.- Se pronuncia, 

si procede una condena especifica a determinadas 

prestaciones a cargo de la administraci6n y en beneficio 

del particular reclamante (no debe confundirse con la 

plena autonomia antes detallada con la que cuenta el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal). 

De todo lo hasta aqui expuesto podemos 

concluir, que la creaci6n del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal obedece a la necesidad 

de un 6rgano imparcial que resuelva las controversias 

entre la administraci6n pública del Distrito Federal 

los particulares, el cual cuenta con una jurisdicci6n 

dotada de Plena Autonomia cuyos fallos pronunciados 

cuentan con Plena Jurisdicci6n, como en los casos en que 
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el Tribunal ha declarado en sus sentencias que la Tesorería 

del Distrito Federal estlt obligada a tomar en cuenta el 

monto de las exenciones que otorgara en años anteriores, 

al momento de realizar la nueva dcterminaci6n del valor 

catastral. 

El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Este Tribunal se compone de una Sala 

Superior, y de tres Salas Ordinarias. 

Corresponde a la Sala Superior (Articulo 

19 de la Ley del Tribunal): 

1.- Fijar la Jurisprudencia del Tribunal, 

2.- Resolver los recursos en contra 

de las resoluciones de las Salas. 

3.- Resolver el recurso de Reclamación 

en contra de los acuerdos de trámite dictados por el 

Presidente de la Sala Superior. 
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4.- Conocer de ==.as exitativas para 

la impartici6n de justicia que promuevesan las partes, cuando 

los Magistrados no formulen el pro:::yecto de resoluci6n 

que corresponda o no emitan su voto r .. especto de proyectos 

formulados por otros Magistrados, de ~ntro de los plazos 

señalados por la Ley. 

5.- Calificar les re=::acusaciones, excusas 

e impedimentos de los Magistrados del Tribuna l. y, en su 

caso, designar al Magistrado que deba sl..Ctllstituirlos; y. 

6.- Establecer la.=s reglas para la 

distribuci6n de los asuntos entre las .=salas del. Tribunal, 

as! como entre los Magistrados instructo::::=res y ponentes, 

La competencia de la:::c:ts Solas Ordinarias 

seg6n se consigna en el Articulo z:=l de la Ley en 

comentario, consiste en conocer de: 

l.- Los juicios en c..ontra de los actos 

administrativos 1 que las autoridades 

del Distrito Federal, dicten, ordenen, 

del Departamento 

ejecuten o traten 

de ejecutar en agravio de los participant~s. 



- 198 -

2.- Los juicios en contra de 

re.soluciones definitivas dictadas por el Departamento 

del Distrito Federal en las que se determine la existencia 

de una obligac16n fiscal, se fije ésta en cantidad liquida 

o se den las bases para su liquidaci6n, nieguen la 

devoluci6n de su ingreso indebidamente percibido o 

cualquier otra que cause agravio en materia fiscal. 

3.- Los juicios en contra de la falta 

de contestaci6n de las mismas autoridades, dentro de un 

término de 30 dias naturales a las promociones presentadas 

ante ellas por los particulares, a menos que las leyes 

y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto 

1o requiera. 

Resulta interesante el planteamiento 

de esta fracci6n, en virtud de que, como se recordará 

de conformidad con lo dispuesto por el Articulo lo. de 

la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal; 

también son aplicables las disposiciones del C6digo Fiscal 

de la Federacibn, disposici6n que nos habla de la negativa 

ficta prevista en el Articulo 37 confirmada en el 

Articulo 131, segundo párrafo; de donde se desprende que, 

en tratándose de promociones relacionadas con alguna 

contribuci6n contenida en la citada Ley de Hacienda, 



- 199 -

deberán transcurrir más de cuatro meses para que el 

contribuyente pueda impugnar el silencio de la autoridad, 

ante ese Tribunal. 

4.- Las quejas por incumplimiento de 

las sentencias que dicten. 

5.- El recurso de reclamaci6n en contra 

de las resoluciones de trámite de la misma Sala. 

6.- De los juicios que promuevan las 

autoridades para que sean nulificadas las resoluciones 

fiscales favorables a un particular y que causun una lesi6n 

a la Hacienda Pbblica del Distrito Federal. 

7.- Los demás que señale la Ley. 

Son partes dentro de este proceso: 

1.- El actor. 

2.- El demandado. Tiene ese carActer: 

a).- El Departamento del Distrito 

Federal, representado por 



- 200 -

el Jefe del mismo. 

b).- Los delegados del Departamento 

e).-

del Distrito Federal; as1 

como Directores Generales 

del mismo a cuya área de 

competencia 

resoluc i6n 

administrativo 

corresponda la 

o acto 

impugnado 

su ejecuci6n; quienes al 

contestar la demanda lo harán 

por si en representaci6n 

del Jefe del Departamento 

del Distrito Federal. 

Las autoridades del 

Departamento del Distrito 

Federal, tanto ordenadoras 

como ejecutoras de los actos 

que se impugnen 

d).- El particular a quien favorezca 

la resolución cuya n;,:lidad 

pida la autoridad 

administrativa, conforme a 
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lo dispuesto en el Articula 

21 de esta Ley. 

3 .. - El tercero perjudicado, sea 

cualquier persona cuyos intereses puedan verse afectados 

por las resoluciones del Tribunal. 

La substanciacibn del juicio ante el 

Tribunal sigue las reglas generales de todo proceso 1 las 

cuales han sido descritas en términos generales con 

anterioridad. 

En cuanto a la demanda,. las diferencias 

radican, en que debe señalarse el nombre y domicilio del 

tercero perjudicado, si lo hay¡ y, la fecha en que se 

tuvo conocimiento del acto impugnado; ademlis cuando falta 

la firma en la promoci6n, la misma se tendrá por no hecha, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 25 de la Ley 

que rige el Tribunal. 

Por lo que toca a la demanda es 

importante resaltar las elaboradas por los defensores 

de oficio del Tribunal, que tienen su fundamento en el 

contenida del Articulo 51 del ordenamiento legal en cita 

toda vez. que en ~l se refleja el objetivo de la creaci6n 
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de ese Tribunal que es 11 dotar a los ciudadanos de la 

capital de la República, de un 6rgano jurisdiccional con 

plena autonomía e independencia para proteger sus derechos 

e intereses, con un marcado sentido de justicia popular" 

(19), "además desde el dia 17 de julio de 1971 en que 

entr6 en funci6n el Tribunal, cont6 con un cuerpo de 

defensores de oficio, ya que la creaci6n del mismo data 

del 17 de marzo de 1971 en que apareci6 publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n"(20), 

Con objeto de ilustrar lo señalado 

en el párrafo precedente, se transcribe el referido 

Articulo 51: 

(19) Revista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.- Justicia 
para el Pueblo.- Editado por el propio Tribunal. No se precisa año 
de la cdici6n. 

(20) Vázquez Galván Armando y Agustin Garcia Silva.- El Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal.- Ediciones 
Orto 1 S./,., México 1977 .- Pág. 15. 
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'
1Las formas impresas de demanda se 

proporcionarán por el Tribunal, el 

que tendrá personal suficiente para 

llenarlas con los datos que les 

proporcionen los interesados y con 

los que obtengan al informarse, aún 

telef6nicamente con las autoridades 

del Departamento del Distrito Federal 

a cuya área de atribuciones corresponda 

la materia del acto impugnado. Estos 

servicios ser6n gratuitos, asi como 

los del defensor comisionado por el 

Tribunal". 

La demanda ser6 desechada, conforme 

lo dispone el Articulo 53, cuando: 

1.- El acto impugando se haya dictado 

de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación o del propio Tribunal. 

2.- Si se encuentra una causal de 

sobreseimiento, 
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3 .- Si siendo oscura o irregular 

prevenido el actor para subsanarla, en el término de 5 

dias no lo hiciera. La oscuridad o irregularidad 

subsanables, no serlrn más que aquéllas referentes a la 

falta o imprecisi6n de los requisitos formales a que se 

refiere el Articulo 50. 

La suspensi6n podrá solicitarla el 

actor en cualquier momento, en tanto se pronuncia 

sentencia, Articulo 58; se otorgará. si se garantiza 

el interés fiscal ante la Tesorería del Distrito Federal, 

con cualquiera de las siguientes formas: 

1.- Oep6sito en efectivo. 

2.- Prenda o hipoteca. 

3.- Embargo de bienes. 

4.- Fianza. 

En materia de pruebas se siguen las 

reglas generales contenidos en los Articulas 62 a 70 de 

la Ley del Tribunal y las contenidas en el Cbdigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal como lo 
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establece el Articulo 24 de ese Tribunal. 

El juicio es improcedente (Articulo 

71): 

l.- Contra actos de autoridades que 

no sean del Departamento del Distrito Federal. 

2.- Contra actos del propio Tribunal. 

J,- Contra actos que sean materia de 

otro juicio contencioso administrativo que se encuentre 

pendiente de resoluci6n, promovido por el mismo actor, 

contra las mismas autoridades y por el propio acto 

administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean 

diversas, 

4,- Contra actos que hayan sido juzgados 

en otro juicio contencioso administrativo, en los t6rminos 

de la fraccibn anterior. 

5.- Contra actos que no afecten los 

intereses juridicos del actor, que se hayan consumado 

de un modo irreparable o que hayan sido consentidos expresa 

o tác.itamente 1 entendiéndose por estos liltimos aquhllos 
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contra los que no se promovi6 el juicio dentro de los 

plazos señalados por esta Ley. 

6.- Contra actos de autoridades del 

Departamento del Distrito Federal 1 cuya impugnaci6n 

mediante otro recurso 

encuentre en trámite. 

medio de defensa legal, se 

7.- Contra reglamentos, circulares 

o disposiciones de carácter general, que no hayan sido 

aplicados concretamente al promovente. 

8.- Cuando de las constancias de autos 

apareciera claramente que no existe la resoluci6n o acto 

impugnado. 

9.- Cuando hayan cesado los efectos 

del acto impugnado o éste no pueda sufrir efectos legales 

o material alguno por haber dejado de exitir el objeto 

o materia del mismo. 

10.- Contra actos de las autoridades 

del Departamento del Distrito Federal cuando deben ser 

revisados de oficio la Ley que lo rija fije el plazo 

para tal efecto. 
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11.- En los demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposici6n de esta Ley. 

Se sobreseera el juicio cuando, de 

conformidad con el Articulo 72 suceda que: 

1.- El demandante desista del juicio. 

2.- Durante el juicio apareciera o 

sobreviniera alguna causa de improcedencia a que se refiere 

el Articulo anterior. 

3.- Que durante el juicio el demandante 

muera, si el acto impugnado s6lo afecta a una persona. 

4.- Que la autoridad demandada haya 

satisfecho la pretensi6n del acto. 

La audiencia tendrá por objeto desahogar 

pruebas, oir alegatos y dictar sentencia. La falta de 

asistencia de las partes, no impedirla la celebraci6n de 

la audiencia, Articulo 73 de la Ley que rige a ese 

Tribunal. 

En la sentencia deberá analizarse la 
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existencia de causas de nulidad de los actos impugnados. 

Las causas que contempla el Articulo 

80 de la Ley que rige a ese Tribunal son: 

1.- Incompetencia de la autoridad. 

2,- Incumplimiento 

formalidades legales, 

omisi6n de las 

3.- Violaci6n de la Ley o no haberse 

aplicado la debida, 

4.- Arbitrariedad, desproporci6n, 

desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa 

similar. 

Establece el Articulo 81, que, de ser 

fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto 

el acto impugnado y las autoridades responsables quedarAn 

obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de 

los derechos que le hubieren sido afectados o desconocidos, 

en los términos que establezca la sentencia, ésto es, 

que cumpla con la condena especifica que pronuncie el 

Tribunal, en atenci6n a que se trata de una sentencia 
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dictada por un tribunal de plena autonomia que dicta 

sentencias de plena jurisdicci6n. 

Emilio Chuayffet sefiala que, ''A6n cuando 

se ha insistido en el Car6cter del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal como 

tribunal de simple anulacibn, con base en el Articulo 

81 ¡ es válido afirmar que este 6rgano jurisdiccional puede 

ordenar a la autoridad administrativa que dict6 el acto 

impugnado, los thrminos en que debe pronunicarse su nueva 

resoluci6n". (21) 

El cumplimiento de la sentencia se 

realizará una vez que haya sido declarada ejecutoriada, 

lo cual ocurre 10 dias despul!s de aqu~l en que surta 

efectos la notificacibn sin que hubiere sido recurrida, 

o una vez que hubiere sido resuelta la revisi6n, como 

lo señala el Articulo 86 y no se hubiere interpuesto medio 

de defensa posterior. 

(21) Chuayffet, Opus. Cit.- Pág. 68. 
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En caso de incumplimiento de la 

sentencia procede el llamado recurso de queja, como lo 

dispone el Articulo 82 de la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

Para la tramitaci6n de este recurso 

se da vista a la autoridad responsable para que en el 

t~rmino de 3 dias manifieste lo que a su derecho convenga. 

La Sala que conozca del recurso 

requerirá a la autoridad el cumplimiento de la sentencia, 

y en caso de reincidencia le impondrá una multa. 

Si persiste la autoridad en su 

incumplimiento, la Sala de conocimiento solicitará a 

la Sala Superior que por su conducto se comunique al Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, pare que como 

superior jerárquico de la autoridad renuente, conmine 

a ésta a dar el debido cumplimiento y si aún persiste 

en la actitud de desacato, esa circusntancia se hará del 

conocimiento del Presidente de la República. 

LOS RECURSOS.- La reclamaci6n.- Procede 

contra las providencias o los acuerdos de trámite dictados 

por el Presidente del Tribunal, por el Presidente de las 
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Salas o por los Hsgis-""trados, asi como en los demás casos 

señalados en la Ley de::!. Tribunal en su Articulo 83. 

La Ley establece este recurso contra 

los autos de desecha:E.miento de la demanda, Articulo 53 

Fracción 111, segunde::> p&rrafo; los autos que concedan 

o nieguen la suspen~ibn, Articulo 61, tercer párrafo; 

contra la sentencia qu e condene hacer efectiva la garantia, 

Articulo 62 y contra ~l desechamiento de pruebas, Articulo 

75 fracci6n V, segundo-. párrafo. 

EL recurso se interpondrá dentro de 

un término de 3 d!a==s contados a partir de la fecha de 

notificación. Ante ¡..,,. Sala de adscripción del Magistrado 

o Presidente que ha~a dictado el acuerdo recurrido con 

expresibn de agravios-

S-e dará viste a las partes para que 

en un término de 3 ~--<itas manifiesten lo que e su derecho 

convenga, 

E:::.L RECURSO DE REVISION.- El Articulo 

86 de la Ley que rL-ge a ese Tribunal señala que procede 

contra resoluciones de las Salas del Tribunal que decreten 

o nieguen sobrcsei[Il;;:.;.iento, las que resuelvan el juicio 
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o la cuesti6n planteada ·en el fondo y las que pongan fin 

al procedimiento. 

Se interpondrá ante la Sala Superior 

dentro del thrmino de 10 dlas contados a partir de su 

notificaci6n y se mandará correr traslado a las partes, 

para que expongan lo que o su derecho convenga en un 

término de 5 dias. 

Contra las resoluciones de la Sala 

Superior, las autoridades podrán interponer el recurso 

de revisi6n ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

competente, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 

104 Fracci6n I-B Constitucional dentro del plazo de 15 

dias siguientes aqu61 en que surta efectos la 

notificación respectiva, en los términos del Articulo 

87 de la citada Ley. 
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EL JUICIO DE AMPARO 

En materia de derechos de agua, se 

puede - acudir al amparo por dos razones principalmente¡ 

por la falta de proporcionalidad equidad de la 

contribuci6n y como una instancia adicional a los medios 

ordinarios para impugnar la resoluci6n dictada con vicios 

de constitucionalidad, como son la falta de fundamentaci6n 

y moti vac i6n. 

Fix Zamudio considera "que el Juicio 

de Amparo contra leyes inconstitucionales (entendiéndose 

para el caso que nos ocupa, que dicha inconstitucionalidad 

proviene de la falta de proporcionalidad equidad de 

la contribuci6n 1 por violaci6n a lo dispuesto por el 

Articulo 31 fraccibn IV Constitucional), tiene una doble 

configuraci6n: como acci6n de inconstitucionalidad y como 

recurso de inconstitucionalidad"(22). 

(22) Fix Zamudio Hbctor ,- Breve Introducci6n al Juicio de Amparo 
Mexicano, Memoria de El Colegio Nacional, 1976, Hbxico 1977.
Págs. 155 a 159, 
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Como acción.- En virtud de que implica 

un ataque frontal directo contra el ordenamiento 

legislativo, de manera que las disposiciones legales que 

se estiman contrarias a la Constituc16n se impugnan por 

medio de un verdadero proceso, en el cual figuran como 

contrapartes del quejoso los Organos del Estado que 

intervinieron en el procedimiento ~egislativo 1 es decir 1 

el Congreso de le Uni6n y el Presidente de la República 

por la promulgaci6n el Secretario de Gobernación por 

refrendar y ordenar su publicación, en los términos del 

Articulo 13 de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública 

Federal. 

Existen dos oportunidades para combatir 

en via de acci6n tratándose de leyes autoaplicativas, 

es decir, de leyes que por su sola entrada en vigor afectan 

el interés jurídico del quejoso. 

La primera oportunidad de impugnar 

la ley autoaplicativa se presenta dentro de los primeros 

30 dias a partir de la entrada en vigor de la misma, como 

lo dispone el Articulo 22 Fracci6n l de la Ley de Amparo. 
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La segunda oportunidad de impugnar 

la ley autoaplicativa se presenta con el primer acto de 

aplicaci6n de la Ley, siempre que no hubiera sido impugnada 

con motivo de su entrada en vigor, como se seña16 

an.teriormente; el plazo para combatirla es de 15 dias 

hábiles como lo dispone el Articulo 21 de la Ley de 

Ampa['"o. 

Trat/rndose de leyes heterooplicativas, 

es decir aquella& que s61o pueden ser combatidas con el 

primer acto de aplicacibn, s6lo cuentan con esta 

oportunidad para ser impugnadas, el plazo con el que 

cuentan para hacerlo es de 15 dlas hábiles, como lo dispone 

el Articulo 21 de la Ley de Amparo, plazo que se empezar6 

a contar desde el dia siguiente al en que haya surtido 

efectos, conforme a la Ley del acto la notificaci6n al 

quejoso de la resolucibn o acuerdo que reclame; al en 

que haya tenido conocillliento de ellos o de su ejecuci6n, 

o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. 

En el e.aso de las leyes 

heteroaplicativas, s6lo se entenderán consentidas si no 

se promueve contra ellas el juicio de amparo dentro de 

30 dias contados a partir de la iniciaci6n de su vigencia 

y tampoco se haya promovido amparo contra el primer neto 
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de aplicaci6n en relaci6n con el quejoso como lo señala 

el Articulo 73 Fracci6n XII segundo párrafo de la Ley 

de Amparo. 

"como Recurso de Inconstitucionelidad.-

Se le designa as1 por que no combaten directamente el 

ordenamiento legal, sino la legalidad de una resoluci6n 

ordinaria, a través de ella se decide previamente si 

son inconstitucionales las disposiciones legales aplicadas 

por el Tribunal que pronunci6 dicha sentencia"(23). 

Este supuesto tiene su fundamento 

a decir de Fix Zamudio, en el Articulo 133 Constitucional, 

el cual en su parte conducente señala: "Los Jueces de 

cada Estado se arreglar~n a dicha Constituci6n, Leyes 

y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados 1
'. 

(23) Fix Zamudio H~ctor. Reflexiones sobre la Naturaleza Procesal 

~i*, Aigmir.~.iitfin':br~º d1: {9ª6'4".1i!Aa~~ ~~~ecr~ tlll'.J:~i~í~ó ~i~t~~PI~~~ 
986 a 988 
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Fix Zamudio señala que en principio, 

cualquier juez deberia resolver esa situaci6n, pero que 

por tradici6n no se lleva a cabo, en consecuencia, cuando 

el reclamante o quejoso estima que un juez o tribunal 

ha dictado un fallo en el cual se contraviene lo dispuesto 

por el Articulo 133 Constitucional, al aplicar en su 

perjuicio un ordenamiento legal que estima contrario a 

la Constituci6n impugna dicha sentencia en juicio de amparo 

directo o de una sola instancia, ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito 1 de acuerdo con las reglas de la 

competencia para el juicio de amparo contra sentencias 

judiciales. Esta cuesti6n de inconstitucionalidad debe 

ser resuelta previamente por el juez antes de resolver 

sobre la cuesti6n de fondo, como lo prevee el Articulo 

166 Fracci6n IV segundo párrafo de la Ley de Amparo. 

De las características antes apuntadas, 

podemos concluir que el ejercer el juicio de amparo en 

via de acci6n conlleva a su tramitaci6n como un emparo 

indirecto bi instancial: ejercitado como recurso 

implica su tramitaci6n como amparo directo o uni instancia! 

los cuales paso a describir brevemente. 

EL AMPARO INDIRECTO.

U se impugna la falta de proporcionalidad 

travl!s de 

equidad de 
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la contribuci6n por considerarla inconstitucional, se 

fundamenta en los Articulas 116 a 121 y del 145 a 156 de 

la Ley de Amparo. 

El proceso se inicia con la 

presentación de la demanda de amparo ante el Juez de 

Distrito, con ella se correrá traslado a las autoridades 

responsables al tercero perjudicado (aquel que tiene 

interés en la subsistencia del acto reclamado). Dichas 

autoridades deberán rendir su informe justificado, de 

acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 149 de la Ley 

de Amparo, informe que tiene efectos parecidos a una 

contestaci6n de demanda en el juicio ordinario¡ la falta 

de ~ste informe establece la presunci6n de ser ciertos 

los actos reclamados, salvo prueba en contrario, es decir, 

se produce una situaci6n similiar a la rebeldía del 

demandado en el proceso ordinario. 

La relaci6n j uridico procesal 

establecida entre la demanda el informe justificado 

produce los siguientes efectos: Establece el sujeto de 

la relaci6n procesal y la fijaci6n de la litis. 

5610 se admite la modificaci6n de 

la demanda con posterioridad a la rcndici6n del informe 1 
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cuando del mismo aparezcan hechos o autoridades diversas 

de las que hubiere tenido conocimiento el quejoso en el 

momento de la presentaci6n de le demanda. 

En la audiencia se recibir6n por su 

orden, les pruebas, los alegatos por escrito y, en su 

caso, el pedimento del ministerio p6blico; acto continuo 

se dictaré el fallo que corresponda de conformidad con 

lo dispuesto por el Articulo 155 de la Ley de Amparo. 

Por lo que toca a la suspensi6n, ·ésta 

se concede a petici6n de parte, previa garantia del interés 

fiscal, como se señala en los Articulas 124 1 131 y 132 

de la Ley de Amparo, 

En cuanto al Tercero Perjudicado, 

en este tipo de amparo no tiene una participaci6n precisa, 

aún cuando en caso de existir su participaci6n es forzosa, 

no puede modificar la cuesti6n controvertida entre el 

quejoso y las autoridades responsables. 

Por lo que toca al recurso de revisi6n, 

del cual se hablará más adelante, su interposici6n abre 

una segunda instancia, misma que se tramitará ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
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EL AMPARO DIRECTO.- A travbs de hl 

se impugna la resoluci6n pronunciada en el juicio 

ordinario, la cual fuh dictada con vicios de 

constitucionalidad, como son la falta de fundamentaci6n 

y motivacibn; se fundamenta en los Articulas 158 a 197-B 

de la Ley de Amparo. 

Fix Zamudio considera que este tipo 

de amparo al que tambilrn denomina amparo-casaci6n 1 tiene 

como finalidad el examen de la legalidad de las 

resoluciones de última instancia dictadas por los 

tribunales, en este juicio, pudibndose argumentar el 

sig.uiente tipo de violaciones: 

1.- Las cometidas durante la secuela 

del procedimiento siempre que afecten las defensas del 

quejoso, trascendiendo al resultado del fallo (error 

in-procedendo) enumerados en el Articulo 159 de la Ley 

de Amparo. 

2.- Las violaciones de fondo efectuadas 

en la sentencia (errores in iudicando); tratbndose de 

resoluciones definitivas en los t6rminos del Articulo 

158 de la Ley de Amparo. Excepto cuando "dentro del juicio 

surjan cuestiones, que no sean de imposible reparaci6n 1 
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sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales 

o reglamentos, s61o podrán hacerse valer en el amparo 

directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, 

laudo o resoluci6n que ponga fin al juicio''• 6ltimo p&rrafo 

del Articulo citado, 

3.- Tombihn en este juicio se absorve 

el recurso de revisi6n de las sentencias de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal, como lo preve el Articulo 104 

fraccibn I-B Constitucional. 

A decir de Fix Zamudio, esta Revisi6n, 

no es sino un juicio de a.rnparo disfrazado, debido a que 

ha persistido la orientaci6n tradicional recogida por 

la jurisprudencia 1 en el sentido de que el juicio de amparo 

s6lo puede utilizarse por los particulares afectados en 

la defensa de sus derechos constitucionales consagrados, 

pero no por las autoridades que carecen de tales derechos¡ 

circunstancia que ocasiona que a este juicio de amparo 

directo, interpuesto por 

resoluci6n de ls Sala 

Contencioso Administrativo 

denomine revisi6n fiscal, 

la autoridad 

Superior del 

del Distrito 

afectada 

Tribunal 

Federal, 

por 

de 

se 

la 

lo 

le 
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El amparo directo es considerado 

extraordinario por las siguientes circunstancias: 

por los motivos 

legislador, 

1.- Este juicio s6lo puede interponerse 

expresamente establecidos por el 

2.- Salvo los casos en que no se 

requiera el agotamiento previo de alg6n recurso, en todos 

los demás casos deberán agotarse todos loa modios 

ordinarios de defensa, 

3. - El Tribunal Colegiado no examinará 

los aspectos fácticos de la controversia, sino que en 

principio debe constreñirse al análisis de las cuestiones 

juridicas, relativas a la legalidad del procedimiento 

o fallo impugnados. 

4 .- Este juicio no implica un examen 

directo y total del proceso, como ocurre en un recurso, 

sino que s6lo se limito a constatar si el juez de la causa 

cumpli6 con las 

caso contrario, 

irregulares; 

disposiciones legales 

s6lo anula los 

cuando analiza la 

respectivas, y en 

actos procesales 

aplicaci6n de 

disposiciones inconstitucionales as1 se señalará en la 
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parte considera ti va de la sentencia, como lo establece 

el Articulo 166 fraccibn IV segundo párrafo de la Ley 

de Amparo. 

Este proceso tiene dos finalidades 

esenciales: 1.- Vigilar la legalidad procesal, 2,- Lograr 

la unificeci6n del ordenamiento juridico, trav~s de 

la unidad de su interpretaci6n. 

Para Fix Zamudio, el amparo directo, 

es un medio de impugnaci6n que se traduce en un recurso 

extraordinario de nulidad,"a trav~s del cual, el tribunal 

examina la legalidad de los aspectos procesales, anulando, 

en su caso los que estime incorrectos, ordenando le 

reposici6n del procedimiento o bien el pronunciamiento 

de un nuevo fallo, para lo cual reenviarA el expediente 

al juez de la causa o a uno de la misma categoria, o bien 

para sustituirse a dicho juzgador y dictar la sentencia 

de fondo, todo ello con la doble finalidad de tutelar 

el interbs jurídico del recurrente y de obtener la unidad 

del ordenamiento juridico"(24). 

(24) Fix Zamudio Héctor ,- Presente y Futuro de la Casacibn Civil 
a travbs del Juicio de Amparo en Hhxico.- Memoria de el Colegio 
Nacional Núm. 1, Tomo IX, México 1978,- P6g. 100. 
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En forma general se ha considerado 

que el juicio de amparo tiene una funci6n de control de 

la constitucionalidad, inclusive tratándose de la 

impugnaci6n de sentencias judiciales, como se contempla 

en lo dispuesto por el multicitado Articulo 166 fracci6n 

IV segundo pArrafo de la Ley de Amparo. 

Sin embargo, Fix Zamudio considera 

que en un examen m&s profundo, reporta tambi6n la 

interposici6n por incorrecta aplicaci6n de las 

disposiciones legales secundarias, bajo la supuesta 

violaci6n de las garantias de fundamentaci6n y motivación 

de legalidad consagradas en los Articulos 14 16 

Constitucionales, lo que considera, es un subterfugio 

para hacer intervenir a los Tribunales Federales (25). 

No obstante lo SQñalado por este autor, 

en el caso de los derechos de agua, tal situaci6n no es 

ficticia, pues generalmente ni la determinaci6n que aparece 

(25) Asi la expres6 Eioilia Rabasa, citado por Fix Zamudio, en su 
obre Presente y Futuro de la Casación Civil a travhs del Juicio de 
Amparo en Mkxioo. - Pág. ll 3. 
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en las boletas de pago 1 ni en las liquidaciones o 

mandamientos de embargo que dan origen a la impugnaci6n, 

contienen la debida fundamentaci6n y motivaci6n, 

La tramitaci6n del juicio se inicia 

con la presentaci6n de la demanda ya sea ante el Tribunal 

que dict6 la sentencia impugnada o directamente ante los 

Tribunales Colegiados; acompañada de las copias necesarias 

para correr traslado a cada una de las partes, las cuales 

son emplazadas para que defienden sus derechos, como lo 

dispone el Articulo 167 de la Ley de Amparo. 

La falta de copias, no presentar 

todas las necesarias despul!s de haberse requerido para 

ello ocasiona que se tenga por no interpuesta le demanda, 

tal como lo previene el Articulo 168 de la Ley de Amparo. 

Tambi6n en el amparo de una sola 

instancia se hace un examen previo a la procedencia y 

regularidad de la demanda, como lo consignan los Articulas 

177 y 176 de la Ley de Amparo, por parte del Tribunal 

Colegiado, una vez admitida se turna al Ministerio Plablico 

Federal, pera que en su caso formule el dictamen que 

corresponde. 
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En cuanto la relaci6n 

juridico-procesal que se establece entre el escrito 

el informe justificado que debe rendir la autoridad 

judicial señalada como responsable, además de que no tiene 

piazo preclusivo, su omisi6n no tiene efectos de rebeldía, 

ya que la carga procesal de solicitar de la autoridad 

judicial respectiva, copias certificadas de las constancias 

necesarias para demostrar tanto la existencia del fallo 

combatido como las violaciones que le atribuye, corresponde 

al quejoso. 

Considera Fix Zamudio, que de manera 

artificiosa se ha hecho figurar como autoridad responsable 

al tribunal que ha dictado el fallo combati.do, "cuando 

la situaci6n real es precisamente la de un juzgador cuya 

resoluci6n he sido recurrida ante una instancia de mayor 

jererqula, y por lo tanto se encuentra obligada a informar 

sobre su actuaci6n y elevar los autos relativos, a6n cuando 

por costumbre se remita todo el expediente del juicio, 

en via de informe justificado, lo que constituye ml!s una 

forma de proceder ante un recurso ordinario que ante un 

juicio, este situaci6n se ve reforzada si se toma en cuenta 

que el demostrar la existencia del fallo y las violaciones 

cometidas en él corresponden al quejoso, situaci6n que 

es igual la tramitaci6n de la apelaci6n o 
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Además .señala Fix Zamudio; "las partes 

que contienden, siguen siendo las mismas, ya que el 

tribunal dict6 el fallo impugnado, queda formalmente como 

demandado, pero en realidad carece de interés directo 

en la controversia; su actuaci6n se concreta a la 

formulaci6n de alegatos, con independencia de que carece 

de facultades legales para poder hacerlos"(27). 

Por otra parte, considera este autor, 

que la confirmaci6n de que esta instancia es s6lo un 

recurso, se confirma ante la figura llamada "reparaci6n 

constitucional'' y la suspensi6n del acto reclamado. 

La reparaci6n constitucional consiste 

en reclamar ante el juez del orden común toda violaci6n 

procesal que el afectado considere cometida en su 

perjuicio, como lo disponen los Artículos 159 y 161 de 

(26) Fix Zamudio, Reflexiones sobre la Naturaleza Procesal del 
Amparo. - Pág. 989 

(27) Opus Cit.- Pág.- 990 
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la Ley de Amparo, situaci6n que es id(rntica en el 

procedimiento ordinario. 

En cuanto la suspensi6n de las 

resoluciones judiciales reclamadas en amparo directo, 

ásta se distingue claramente de la medida cautelar en 

el juicio de amparo indirecto, si se toma en consideraci6n, 

que la primera se confía a los mismos tribunales señalados 

como responsables de conformidad con lo dispuesto por 

el Articulo 107 fracci6n XI Constitucional 170 

siguientes de la Ley de Amparo, en la inteligencia de 

que su otorgamiento no requiere de una secuela incidental 

contradictoria, sino que se resuelve de plano conforme 

e lo señalado por el Articulo 171 de la Ley de Amparo. 

En t6r1r1inos 

directo, concluye Fix Zamudio 

generales, 

es un medio 

el amparo 

de anulaci6n 

que examina la actividad procesal del juez para determinar 

la legalidad de sus actuaciones, un medio de unificación 

de la jurisprudencia y del derecho. 

Desde mi punto de vista 1 aC.n cuando 

acertadamente señala Fix Zamudio 1 el amparo directo tenga 

características de una apelaci6n o de un recurso ordinario 

no puede concluirse categ6ricamente que sea un juicio 
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casaci6n en general; sino que s61o en el caso de que revise 

6nicemente la legalidad de las actuaciones del juez 

ordinario; pero de ninguna manera cuando se trata de 

cuesti"ones de cona ti tucionalidad de leyes, como es el 

caso concreto de los derechos de agua impugnados en esa 

via. 

Finalmente, debe señalarse que en 

materia de amparo administrativo ya sea en doble grado 

(indirecto) 1 o en una sola instancia (directo), es 

obligaci6n de las partes impulsar el procedimiento; 

obligaci6n ésta, que de no ejercerse tiene como sanci6n 

el que se tenga por terminado el procedimiento sin resolver 

el asunto en cuanto al fondo, cuando se encuentra en la 

primera instancia~ en la segunda instancia ocasiona que 

se tenga por decretada la caducidad de la misma, 

confirmándose el fallo de la primera instancia. En ambos 

casos el plazo para efectuar esta exitativa de justicia 

deberá hacerse dentro de 300 dias contados a partir de 

la 6ltima actuaci6n procesal 1 ver Articulo 74 fracci6n 

V de la Ley de Amparo. 

LOS RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO.-

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 82 de 

la Ley de Amparo 1 no se admitirán mlls recursos que los 
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de revisión, queja y reclamaci60 1 de los cuales se hablará 

brevemente a continuaci6n. 

EL RECURSO DE REVISION.- Se encuentra 

co~prendido de los Articulas 83 a 94 de la Ley de Amparo. 

Por cuanto al tema que nos ocupa el 

recurso serfl procedente, de acuerdo con lo dispuesto por 

el Articulo 83 fracciones IV y V¡ contra las sentencias 

de los Jueces de Distrito o de los Tribunales Colegiados 

cuando decidan sobre la constitucionalidad de las leyes, 

o cuando establezcan interprctaci6n directa de un precepto 

de la Constitución; situación ~sta que se resolverá en 

exclusividad sin poder comprender otras. 

Conocerlt de este recurso la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo 

dispuesto por el Articulo 84 fracciones 1 inciso a) 

lI de la Ley de Amparo. 

El recurso podrá interponerse por 

conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca 

del juicio o del Tribunal Colegiado de Circuito en los 

casos de amparo directo. El término para su intcrposici6n 

es de 10 di as 1 contados a partir del dia siguiente al 
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en que surta sus efectos la notificaci6n de la resoluci6n 

recurrida, como lo señala el Articulo 86 de la Ley de 

Amparo. 

El recurso se presentar6 por escrito, 

con expresi6n de agravios, transcribiendo textualmente 

la parte que se considera incc.nstitucional de la Ley o 

establece la interpetaci6n directa de un precepto de la 

Constituci6n; se deberá acompañar copie del escrito para 

cada una de las partes y para el expediente como lo dispone 

el Articulo 88 de la Ley de Amparo. 

Cuando se cumpla con lo señalado en 

los dos p6rrafos precedentes, el juzgador que haya cometido 

la falta deberá remitir el expediente original la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n dentro del t~rmino 

de 24 Hrs. como se contemple en el Articulo 89 de la Ley 

de Amparo. 

La Corte efectuarla la calificaci6n 

de la procedencia del recurso de revisi6n desechlrndolo 

admitiéndolo, en este último caso deberá notificarlo 

las partes, procediendo al anlllisis de los agravios 

tomando en consideraci6n las pruebas rendidas, deberá 

considerar si son fundados los agravios, en caso de ser 
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as! analizará los conceptos de violaci6n cuyo estudio 

omiti6 el juzgador, y en caso de tratarse de sobreseimiento 

podrá revocarlo entrará al estudio de la cuesti6n de 

fondo dictando la sentencia correspondiente, como lo 

disponen los Artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, 

EL RECURSO DE QUEJA.- Las disposiciones 

que lo regulan se encuentran contenidos en los Artículos 

95 a 102 de la Ley de Ampsro. 

En relaci6n con lo establecido para 

el tema, la queja se podrá interponer cuando durante la 

tramitaci6n del juicio de araparo las resoluciones de los 

Jueces de Distrito no admitan expresamente el recurso 

de revisi6n y que por su naturaleza trascendental y grave, 

pueden causar daño o perjuicio a alsuna de las partes, 

no reparable en la sentencia definitiva; o contra las 

que se dicten después de fallado el juicio en primera 

instancia, cuando no sean reparables por las mismas 

autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo 

la Ley, en los términos del Articulo 95 fracción VI 

de la Ley de Amparo. 

También es procedente contra las 

autoridades responsables con relaci6n a los juicios de 
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amparo de la Competencia de los Tribunales Colegiados 

de Circuito~ en amparo directo, cuando las resoluciones 

que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen 

daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados. 

Igualmente es procedente cuando las 

autoridades demandadas, no cumplan correctamente ya sea 

por exceso o por defecto las resoluciones que pronuncien 

los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados o en 

el caso en que conste previa revoceci6n del sobreseimiento 

haya resuelto el fondo de le controversia. 

El recurso en el caso de la Fracci6n 

VI del Articulo 95 será de dios se presentaré. 

directamente ante el Tribunal Colegiado como lo disponen 

los Articulas 97 fracci6n 11 y 99 de la Ley de Amparo. 

La tramitaci6n de la misma es similar 

al de la Revisi6n. 

EL RECURSO DE RECLAHACION,- Se 

encuentra comprendido en el Articulo 103 de la Ley de 

Amparo. 
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Será procedente contra los acuerdos 

de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

Podrá ser interpuesto por cualquiera 

de las partes, por escrito, con expresión de agravios 

en un té:rmino de 3 dias, ante el 6rgano jurisdiccional 

que conozca del asunto. 

LA SENTENCIA.- Puede otorgar el amparo, 

negarlo o sobreseer el juicio, en este último caso queda 

sin analizarse la cuesti6n de fondo. 

Las sentencias que niegan el amparo 

o lo sobreseen son puramente declarativas, en cambio la 

sentencia que otorga el amparo puede tener dos 

caracteristicas; puede ser un fallo anula torio en el que 

únicamente se señale que es fundada la reclamaci6n del 

quejoso, en cuyo caso se ordena a las autoridades 

responsables restituyan al afectado en el pleno goce de 

los derechos afectados. 

Tambi~n puede tener el carácter de 

fallo condenatorio, en cuanto establece imperativamente 
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un mandato a la autoridad demandada para que restablezca 

las cosas al estado que guardaban antes de la violaci6n, 

cuando su carácter sea positivo¡ y cuando sea de carácter 

negativo, el efecto del amparo, serA obligar a la autoridad 

responsable que obre en el sentido de respetar la 

garantia de que se trate, y a cumplir por su parte, lo 

que la misma garantia exija, como lo e~tablece el Articulo 

80 de la Ley de Amparo. 

Finalmente, en cuanto al cumplimiento 

de las sentencias, cabe mencionar, que tanto los Jueces 

de Distrito como en el caso de los Tribunales Colegiados 

ponen especial inter~s en ello, acudiendo desde el simple 

requerimiento, hasta multas e inclusive pidiendo la 

separaci6n del cargo a la autoridad responsable. 

Fix Znmudio, al respecto considera 

que ttuna caracteristica del derecho administrativo es que 

en el cumplimiento de sentencias se sustituya la prestación 

especifica señalada en los fallos, por el pago de los 

daños y perjuicios respectivos conforme a lo establecido 

por el Articulo 105 de la Ley de Amparou(28), 

(28) Fix Zamudio, Introducci6n a la Justicia Administrativa en el 
Ordenamiento Mexicano.- Pli.gs. 116 a 127. 
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e o C L U O N E S 

1.- La Ciudad de TenochtitHn, seg6n 

nos relatan los historiadores, se fund6 sobre un lago 

que se encontraba en una zona que actualmente forma parte 

de la Ciudad de México, No fué mera casualidad el que 

esta cultura floreciera y se asentara en dicho lago, el 

cual por otra parte contaba con islotes de los que brotaban 

un sin fin de manantiales, pues como es bien sabido un 

elemento fundamental para la vida humana y por ende para 

el florecimiento de las grandes culturas lo ha constituido 

el agua. 

pesar de que los aztecas dieron 

al agua un uso racional, pues sus acueductos contaban 

con lugares especificas desde los cuales se distribuis 

el agua a la poblaci6n llamados "cortaduras", además de 

que se repartia en cantidades iguales por medio de canoas 

y 11 palas 11 para medir el agua que se daba. Con el correr 

de los años y debido al crecimiento de su poblnci6n las 

aguas del lago se contaminaron y se agot6 el agua de los 

manantiales, haciéndose necesaria la realizaci6n de 

diversas obras 1 tales como el Acueducto de Chapultepec 

para conducir el agua que provenia de los estanques grande 
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y chico del citado lugar, con lo que se inici6 la hasta 

ahora imperiosa necesidad de traer agua de otros lugares 

para abastecer a la ciudad. 

El problema del abastescimiento de 

agua a la Ciudad de México se agrav6 en la época de la 

Colonia y ha ido en aumento con el transcurso del tiempo, 

llegañdose en la actualidad al extremo de traerla de zonas 

cada vez IJlá,s lejanas como lo son de Cutzamala Guerrero, 

Lerma en Michoacán, Amacuzac y Valle de Bravo en el Estado 

de México, etc., lo que implica no s6lo la realizaci6n 

de obras que representan un gran costo paru e.l Estado 

y por ende para los gobernados; sino también que se .está 

agotando dicho liquido en otras zonas del pais. 

2.- El problema del abastecimiento 

de agua a la Ciudad de M6xico 1 obedece fundamentalmente 

al crecimiento desmedido y sin planeaci6n de la Ciudad 

de México, tanto en lo concerniente a su poblaci6n como 

a sus industrias, etc., al desperdicio que la propia 

poblaci6n hace del agua, tanto en lo que se refiere al 

consumo dombstico como al industrial, comercial de 

servicios en general; a las pbrdidas del caudal por fugas, 

a la falta de un control real sobre la explotaci6n de 

los pocos pozos que alin existen, mismos respecto de los 
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cuales en un sin n6mcro de casos se obtiene agua sin el 

conocimiento de las autoridades competentes, lo que implica 

que se est6 agotando en de.finitiva el agua de la ciudad, 

y que además no se cubra cantidad alguna al Estado por 

el aprovechamiento de la misma. 

3.- Como se observa, en la actualidad 

representa para el Estado un gran problema el 

abastecimiento de agua, pues el mismo se lleva a cabo 

en la Ciudad de México en condiciones cada vez más 

dificiles, pues al tiempo que la demanda de dicho liquido 

se incrementa, por el número de habitantes de la ciudad, 

aumenta cada vez más los costos de las obras que deben 

realizarse también sufren altas considerables. Ante tal 

situacibn, se hace 

la que participen 

necesaria una campaña permanente, en 

tanto las autoridades del Distrito 

Federal, ejerciendo cabal y correctamente sus funciones 

como los gobernados, a quienes corresponde dar al agua 

una utilizaci6n racional y correcta. 

En efecto, mientras la poblaci6n no 

tome conciencia de que el agua es un recurso no renovable 

y que traerla a la Ciudad de México 1 es sumamente costoso 

para los propios gobernados, en tanto que gran parte de 
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las aportaciones que realizan al Estado por concepto de 

contribuciones se destinan a realizar obras para traer 

_agua a nuestra ciudad y ademl!s mientras las autoridades 

no ejerzan sus facultades con firmeza el problema de 

suministro de agua en el Distrito Federal se irll 

acrecentando pudiendo llegarse al extremo en el mejor 

de los casos de privar a otras partes de nuestro pais 

de dicho liquido, 

4.- Para solucionar los problemas 

de suministro de agua a que de manera somera he hecho 

alusi6n lineas arriba, se requiere conocer, cual es el 

rl!gimen juridico a que se sujeta tanto su propiedad, como 

su abastecimiento. 

Asi, es necesario mencionar que por 

disposici6n del Articulo 27 Constitucional, corresponde 

la Naci6n lo propiedad del agua. Esta cuestibn es 

importante por que implica que corresponde al Estado 

proveer de agua a la poblaci6n fijando las condiciones 

en las que se llevará a cabo el suministro correspondiente, 

condiciones qut: van desde su distribucibn 1 hasta las 

cantidades que los gobernados deben cubrir por su 

obtencibn. 



- 240 -

s.- Al ser el agua un bien considerado 

propiedad de la Naci6n, en la mayoria de los paises se 

han suscitado diversas discusiones doctrinarias, en lo 

concerniente a la naturaleza de los actos que llevan a 

cabo los di versos Estados para proporcionarla a sus 

gobernados hay quienes dicen que el sumunistro de agua 

se llevará a cabo a travbs de la celebraci6n de un contrato 

entre el Estado y sus gobernados, hay autores que no lo 

consideran asi, sino que se trata de una concesi6n. 

A mi juicio 1 por tratarse de un bien 

propiedad de la Naci6n, el sumunistro de ague se realiza 

a travbs de la celcbraci6n de un contrato administrativo 

de sumunistro, contrato que reviste la ceracteristica 

de ser de adhesi6n. 

6.- En nuestro sistema jurídico en 

general y en especial en el del Distrito Federal 1 el uso 

o aprovechamiento de agua implica la obligaci6n de cubrir 

por parte de los gobernados una contribuci6n denominada 

derechos de agua, la cual como es natural, se causa por 

dicho uso o aprovechamiento. 

De conformidad con lo establecido 

por la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
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Federal, corresponde en principio las autoridades 

fiscales la determinaci6n de los derechos de agua a cargo 

de quienes la usen o aprovechen en el Distrito Federal 

conforme a los consumos que las propias autoridades 

dCterminen con base en las lecturas que realizan en los 

aparatos medidores que deben instalarse en los tomas de 

agua respectivas, señalo que ésto, es s61o el principio, 

en virtud de que tratándose de personas morales son ellas 

las que deben declarar el monto de la contribuci6n e su 

cargo con base también en sus consumos. 

Cabe señalar que cuando el consumo 

de agua n~ puede conocerse porque el contrib~yente no 

tenga aparato medidor teniéndolo esté descompuesto, 

el derecho puede cubrirse conforme a una cuota fija o 

bien a través de las estimaciones que lleven a cabo les 

autoridades. 

Tratándose de esta contribuci6n, 

mi juicio es necesario se lleve a cabo una reforma a la 

Ley de la Materia, en virtud de que por una parte se han 

hecho diversas reformas a travl!s de la Ley de Ingresos 

y los incrementos se han efectuado a través de factores, 

lo que ha implicado el que el conocimiento de los montos 

reales pagar por parte de los contribuyentes sean 
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dificiles de conocer, pues dichas cuestiones han 

dificultado la interpretación de las normas aplicables. 

Desde luego la reforma que se efectúe 

deberli hacerse tomando en cuenta la realidad del Distrito 

Federal, pues no es desconocido que en el mismo existen 

un sin fin de tomas clandestinas, de que hay tomas que 

no cuentan con aparatos medidores o simplemente lo tienen 

descompuesto, independientemente de que el Estado no ha 

podido colmar la demanda de aparatos medidores, lo que 

motiva que el Estado no obtenga la totalidad de ingresos 

que debe percibir por dicho concepto, máxime si se toma 

en cuenta que no hay conciencia real por parte de los 

contribuyentes de su deber de contribuir. 

Por lo expuesto concluyo que la citada 

reforma debe hacerse tomando en cuenta tanto los recursos 

de que dispone el Estado tanto humanos como materiales; 

como a la poblacibn a la que se dirigir& le contribucibn, 

de tal manera que en su regulacibn sea realista, ágil 

de aplicar y fácil de entender. 

7,- Como se dijo, los derechos de 

ague por regla general, se cubren con base en los consumos 



- 243 -

que de la misma efectuan los contribuyentes. 

Determinados estimados dichos 

consumos, en el primer supuesto por las autoridades o 

los contribuyentes tratándose de la excepci6n también 

aludida, se señala al contribuyente el monto de la 

contribuci6n pagar conforme a las tarifas o cuotas 

legalmente establecidas, variando el monto de la 

contribuci6n seg6n el uso que se de al agua, pues 

tratándose de su utilizaci6n para fines diversos al 

dom6stico, el consumo se encuentra más fuertemente gravado. 

8.- En virtud de que corre a cargo 

del Estndo el salvaguardar el régimen de legalidad 

certeza juridica a favor del gobernado, régimen que ha 

sido elevado al rango de garantí.e constitucional, se han 

establecido diversos medios de defensa juridica a favor 

de dichos gobernados a fin de que los mismos esten en 

aptitud de impugnar los actos inconstitucionales o ilegales 

de las autoridades encargadas de establecer o administrar 

dicha contribuci6n. 

De esta forma, si un contribuyente 

estima que la multicitada contribución viola el texto 

constitucional o bien que alguna autoridad al aplicarla 
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incurre en su perjuicio en violaciones directas a la misma, 

puede interponer el juicio de amparo, o bien los medios 

de defensa ordinarios. 

Los medios ordinarios de defensa son 

el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito federal o los recursos administrativos de 

inconformidad, revocaci6n, o de oposici6n al procedimiento 

administrativo de ejecuci6n, cuando resulten procedentes. 

El recurso de inconformidad procede 

en contra de los consumos que las autoridades den a conocer 

a los contribuyentes. 

El de revocaci6n el juicio ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal pueden hacerse valer en contra de los créditos 

que por concepto de derechos de agua se determinen a los 

gobernados, el primero de ellos es optativo, lo que 

significa que puede ser agotado por el contribuyente antes 

del juicio ante el Tribunal aludido, pudiendo acudir en 

contra de lo resoluci6n diversa, a sus intereses dictado 

en el recurso de revocaci6n, interponer el juicio 

mencionado. 
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El recurso de oposici6n al 

procedimiento administrativo de ejecución, es procedente 

como su nombre lo indica en contra de los actos que se 

dicten dentro de dicho procedimiento, tratándose entre 

a·tras contribuciones de los derechos de agua. 

Los citados recursos deben interponerse 

ante la Procuraduria Fiscal del Distrito Federal, la cual 

es le autoridad competente pera resolver en el ámbito 

fiscal del Distrito Federal pare la resoluci6n de tales 

recursos, facultad que tambi6n ejerce por conducto de 

su Subprocuraduria de Recursos Administrativos. 

9.- La utilizaci6n del recurso 

administrativo como medio de impugnar las resoluciones 

de la autoridad reviste para el gobernado de una serie 

de dificultades, en primer lugar, por tratarse de un medio 

de defensa poco conocido, se utiliza un planteamiento 

demasiado gen~rico que le impide al gobernado obtener 

los resultados que desea¡ en segundo lugar, por tratarse 

de la materia administrativa, la aplicaci6n de las 

disposiciones legales es muy t~cnica, por lo que el 

contribuyente requiere para una adecuada defensa de 

asesoramiento legal especializado¡ con el que generalmente 

no cuenta, situaci6n, que ocasiona que la autoridad 
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confirme la resoluci6n impugnada. Por otra parte lejos 

de ser un medio sencillo y rápido de soluci6n se convierte 

en casi una trampa-procesal 1 sin embargo la resoluci6n 

del recurso administrativo, en caso de ser desfavorable 

al gobernado puede acudir al Juicio Contencioso como se 

ha señalado anteriormente. 

10.- En cuanto a los juicios ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, el contribuyente por regla general obtiene una 

sentencio favorable, toda vez que los vicios que contienen 

las resoluciones de la autoridad provocan que sean dejados 

sin efectos. Independientemente de ello, y contrariamente 

lo que se pensaría de la tramitac.i6n de un juicio, 

resulta de fácil interposici6n, li.gil y adem6s como se 

cuenta con el asesoramiento gratuito de los abogados del 

Tribunal, resulta a todas luces m&s prActico y con mejores 

resultados que la tramitaci6n de un recurso. 

11.- La tramitaci6n del juicio de 

amparo requiere de una especialización técnico-jurídica 

que muchas veces no es la idónea, planteando serias 

dificultades 

tramitaci6n 

los litigantes quienes suponen una 

sencilla como en el caso del juicio 

contencioso; independientemente de que su utilización 
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corresponde en thrminos generales la impugnaci6n de 

la tarifa como inconstitucional por no ser proporcional 

y equi.tativa, o como un medio para impugnar los vicios 

de falta de fundamentaci6n y motivaci6n que son 

violaciones constitucionales competencia de los Tribunales 

Colegiados y los Juzgados de Distrito. 

12.- En t~rminos generales, el 

cumplimiento de las resoluciones en materia de derechos 

de agua se ve frenado debido a que la autoridad en la 

mayoría de los casos s6lo se concreta a cancelar los 

recargos dejando el crhdito impugnado igual. 

13.- Para una mejor forma de cumplir 

con las resoluciones favorables al contribuyente 1 as! 

como para evitar las impugnaciones motivadas por una 

incorrecta determinaci6n del consumo de agua, es necesario 

modernizar los sistemas de mcdici6n utilizados hasta ahora, 

ya que de otra forma las irregularidades que provoca 

perjudican igualmente a los gobernados y a la Hacienda 

P6blica del Distrito Federal, 

14.- Finalmente cabe señalar que 

corrigiendo las anomalías en la determinación y en la 

forma en que se hagan las reformas a la Ley de Hacienda 
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del Departamento del Distrito Federal, se estará m6s cerca 

de le justicia tributaria en materia de los derechos de 

agua. 
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e I R e u L A R 008 

México, D.F., mayo 13 de 1987 

ce. SUBTESOREROS, ADMINISTRADORES 
TRIBUTARIOS, PROCURADOR FISCAL, 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, 
DIRECTOR GENERAL DE INFORMATICA, 
DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y 
JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE LA TESORERIA DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL 
P R E S E N T E • 

En materia fiscal, desde el inicio 
de la presente administraci6n, el gobierno de nuestra 
ciudad se ha abocado a la modernizaci6n y simplificaci6n 
de los sistemas y mecanismos de recaudaci6n, a fin de 
fortalecer la capacidad propia de financiamiento y sanear 
las finanzas p6blicas del Departamento del Distrito 
Federal. 

Con el fin de lograr una administraci6n 
fiscal mlls eficiente, acercar los servicios los 
contribuyentes y mejorar la atenci6n a los mismos, la 
Tesorcria del D.D.F. ha reorganizado su estructura y 
desconcentrado su operaci6n hacia múltiples oficinas 
localizadas en puntos estrat~gicos del Distrito Federal. 

Un aspecto primordial de este proceso 
de modernizaci6n fu~ la clasificaci6n de los contribuyentes 
en dos grandes vertientes, de acuerdo a su importancia 
recaudatoria. 

En este marco surgi6 la Administraci6n 
Tributaria Central, como 6rgano de la Tesoreria del D.D.F. 
encargado de proporcionar atenci6n personalizada y 
resoluci6n expedita de sus trámites, a las personas fisicas 
o morales, que contribuyen en mayor medida a la recaudaci6n 
en el Distrito Federal, en cuanto a obligaciones federales 
como locales. 
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Considerando lo anterior con la 
finalidad de fortalecer la discipline interna que requiere 
todo proceso de modernizaci6n, a continueci6n se describen 
los criterios que identifican a los contribuyentes sujetos 
e control por parte de la Administraci6n Tributaria 
Central. 

CRITRRIOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES PARA 1987 

1.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

1.1.- Quienes por el año de 1986 hayan tenido impuesto 
a cargo por $72'000,000,00 o m6s, 

1.2 .- Quienes por el año de 1986 hayan obtenido salcÍo 
neto a favor de este impuesto por $300 1 000,000.00 
o m!is. 

2,- IMPUESTO PREDIAL 

2.1.- Quienes en el último biruestre de 1986 tuvieron 
alguna de las siguientes caracteristicas: 

- Impueto por $170,000.00 o m6s bimestral. 

- Valor Catastral de $66'170,000.00 o m6s, 

- Predios por renta de $860,000.00 mensuales 
o más. 

3.- DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA. 

3.1.- Los usuarios con medidor que por el primer 
bimcstr5 de 1987, tuvieron consumo de agua por 
1 1 500 m 6 más, excepto régimen de condominio. 

3.2.- Los usuarios sin medidor, cuyo diámetro de la 
toma sea de 32 m.m. o más. 

4.- DERECHO FEDERAL SOBRE AGUA 

4.1.- Todos los usuarios de los Pozos, conocidos como 
11 Artesianos 11

• 
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S.- IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 

5.1.- Se considera dentro del Universo de Grandes 
contribuyentes a aquellos que a continuaci6n 
se detallan: 

-º.!fil 
ARCADIA 
REAL CINEMA 
OPERADORA DE TEATROS (99 SALAS) 
AUDITORIO PLAZA 
TERESA 
LA RAZA 70 
CIRCUITO ALBA (6 SALAS) 
ORGANIZACION RAHIREZ 
EXHIBIDORA MEXICO, S.A.DE C.V. 

~ 

ATAYDE HERMANOS 
UN ION 
TIHANY 
ASTROS 

TORRE LATINOAMERICANA 
(PANORAMAS DE MEXICO) 
MUSEO DE LA ZONA ROSA 
CENTRO CULTURAL DE ARTE 
CONTEHPORANEO 
MUSEO DE ARTE FRANKS MAYER 

PLAZAS Y LIENZOS 

PLAZA MEXICO 
LIENZO CHARRO DE CONSTITUYENTES 

TEATROS 

INSURGENTES 
SAN RAFAEL 
BLANQUITA 
MANOLO FABREGAS 
FO LIS 
BELLAS ARTES 
HELENICO 
GARIÍlALDI 

.TEPEYAC 
FRU FRU 
SULLIVAN 
VENUSTIANO CA-
RRANZA 
JULIO PRIETO 
REFORMA 
POLYFORUH CULTU
RAL SIQUEIROS 
AUDITORIO NACIO
NAL 
TEATRO DE LA 
CIUDAD 
SALA OLL IN YO
LIZTLI 
LIRICO 
11 DE JULIO 
PARQUE DE REINO 
AVENTURA. 

EVENTOS DEPORTIVOS 

CLUB DE FUTBOL -
AHERICA,S.A. 
ARENA COLISEO 
PARQUE DEL SEGURO 
SOCIAL 
ARENA MEXICO 
PALACIO DE LOS 
DEPORTES, 
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.BAILES 

CLUB ALEMAN 
HOTEL CAMINO REAL 
CLUB DE GOLF MEXICO 
HOTEL DE MEXICO 
HAGIC CIRCUS 
HOTEL HOLIDAY INN CROWNE 
PRESIDENTE CHAPULTEPEC 

EVENTOS DEPORTIVOS 

PA VILLON AZTECA 
CLUB DEPORTIVO 
SOC, Y CULT. 
CRUZ AZUL 
CLUB DEPORTIVO 
ATLANTE 
PISTA ARENA 
REVOLUCION 
DEPORTE Y PROMO
CIONES, S .A, 
(ESTADIO AZTECA) 
FRONTON MEXICO 
HIPODROHO DE 
LAS AMERICAS, 
IMPULSORA DEL 
DEPORTIVO NECAXA 
AUTODROMO HERMANOS 
RODRIGUEZ. 

5.2.- Ademlis todos aquellos contribuyentes que 
organicen espectáculos en forma accidental 
durante el año de 1987 que presenten para su 
autorizacibn, boletaje con presupuesto de 
ingresos de $20'000,000.00 6 m6s. 

5.3.- A todos aquellos contribuyentes que durante 
el año de 1987, inicien por primera vez en forma 
permanente la presentaci6n de espectáculos 
p6blicos que tengan ingresos mensuales de 
s20•000,ooo.oo 6 m6s. 

6.- IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. 

- Todos los contribuyentes sujetos a este gravamen. 

7.- SECTOR PUBLICO. 

- Las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública centralizada y Paraestatal en todos sus 
gravámenes. 



reitero a usted 
consideraci6n, 
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Sin otro particular por 
los seguridades de mi 

ATENTAMENTE 

el momento 
distinguida 

SUFRAG ro EFECTI vo, NO REELECCION 
EL TESORERO 

FERNANDO HERNANDEZ VALENZUELA 



s.c.o.P. 

L.P.S. 

C.A.V.M, 

KWS. 
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A B R E V l A T U R A S 

Secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

Litros por segundo. 

Metros cúbicos por segundo. 

Comisibn de Aguas del Valle de M6xico. 

Kilowatts. 
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