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ROLOGO 

He tenido el agrado de conocer a la señora 
Maria Leonor Farjat Hern~ndez, estudiante.del último año de_ 
la carrera de licenciado en derecho, pasante de derecho, 
pr~cticamente egresada de nuestra m~xima Casa de Estudios 
y he podido ver con mucha satisfacción, su entusiasmo para -
realizar su tesis profesional titulada "ANALISIS JURIDICD 
SOBRE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA". 

Un trabajo que reune cualidades y técnicas 
de investigación que en pocas ocasiones observamos en alumnos 
reclen salidos de las Aulas. 

El t:ema que trata, revierte fuera de los pro
cesos históricos y dogm~ticos una conciencia muy clara del -
manejo jurldico que debe darse al recurso aguay y de los ca.!!! 
bias que deben generarse para su adecuado manejo tanto por -
las instituciones como por los particulares. 

El aspecto constitucional de la materia y el_ 
origen del patrimonio, tomando cnmo tal el agua ha alentado -
a Ha. Leonor Farjat Hern~ndez a real izar un trabajo digno -
de tomarse en cuenta en las instituciones vinculadas con el 
recurso, as! como de las Universidades y Colegios de Aboga-
dos que por mucho tiempo han olvidado la din~mica del agua -
en conjunto con la din~mica de la sociedad moderna y del gran 
nOmero de personas que dependen !ndubitablemente del agua. 

Reciba mi m&s sincera felicitaci6n señora 
Farjat y que su entusiasmo se mantenga, ya que seguramente, 
ocupara en un futuro no muy lejano un sitio donde destaque -
aün m~s su gran inter~s por el recurso agua. 



Teniendo e" cuenta,el profundo interés jurldl 
ca que ha demostrado usted durante las investigaciones que -
ha efectuado con toda seriedad y profesionalismo en esta Suk 
gerencia Jurtdlca de la Comlsl6n Nacional del Agua, me perml 
to sugerlrle,que siga usted, profundizando en el conocimiento 
jurldico que encuadra al recurso agua desde el punto de vis
ta constitucional hasta los tiempos modernos,en que debera -
perfeccionarse el marco jurtdico que actualmente sufre las -
modificaciones de la modernidad, y visto, que las fuentes de -
abastecimiento del liquido vital estan por agotarse, sera 
menester establecer normas jurtdicas rtgidas 1 a fin de evitar 
el despilfarro criminal del recurso natural que permite 
a la humanidad vivir. 

Por lo tanto,debera usted Incansablemente pro
seguir la ruta, que le permitlra adquirir mayores conocimlen-
tos jurldlcos hasta doctorarse en la materia. 

Hago votos sinceros para que en el futuro pon
ga usted muy en alto la categorla femenlna,de la cual ha he-
cho gala por su sencillez, sensibilidad y don de gentes. 

LIC. ALFREDO ACOSTA 
Subgercnte Jurldlco de la C.N.A. del Valle de H~xlco 
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l N T R o o u e e I o N 

TIERRA Y AGUA: Soluci6n fundamental, herman 
dad, unidad perfecta. Para lograrla, deben activarse los 
mas valiosos esfuerzos del hombre porque la naturaleza, mu-
chas veces espléndida y muchas veces avara, dificulta en oc~ 
siones, el trabajo humano para obtenerla. 

México no ha sido favorecido por la natural~ 
za en el reparto del agua •. Localizada en una zona semldeséL 
tlca, y con regiones montanosas que reciben el agua de llu
via y la desaguan violentamente en sus oceános; nuestro pals 
no cuenta con terrenos largos y horizontales que permitan la 
conduccl6n del liquido en forma aprovechable para el trabajo 
agrlcola. 

La mexlcanldad prehispánica habla logrado 
comprender el problema de atesorar el agua. Sus diversas 
c!vll!zaclones hablan localizado los sitios mas convenientes 
para detener su larga jornada errante y asentarse en los lu
gares más ricos en agua. 

La conquista primero y después de la colonia, 
destruyeron el ritmo de crecimiento de los naturales de 
anáhuac en la b~squeda de soluciones para sus necesidades 
fundamentales y poco fue lo que Intentaron en obras de capt~ 

cl6n hidráulica. 

La prolongada y destructiva revoluc!On de 
Independencia, y los problemas que se desprendieron de la ll 
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beracl6n econ6mlca de España, plantearon a los mexicanos se-· 
rios -conflictos: las diferencias entre facciones que se disp~ 
taban et poder y las consecuentes y sucesivas luchas internas, 
hicieron todavla m~s larga la ausencia de soluciones a los 
viejos nuevos problemas, entre ellos, los de materia hidr~J! 

l lca. 

Es hasta los primeros intentos de Ju~rez y de 
Lerdo de Tejada para dotar al pals de obras hldr~ullcas y 
proporcionar obras de irrigación, es hasta ese momento en que 
se iniciaba propiamente, la historia hldr~ullca nacional, 
ante la lamentable ineficacia de las obras construidas por 
Singuenza y G6ngora. 

Todo es perecedero. todo es transitorio en m~ 
terla de aprovechamiento hidrológico aún en el diccionario -
y vigoroso esfuerzo juarista en cuanto a la atención de los -
viejos problemas sociales que no tienen solucl6n de continui
dad: desde luego, el pals no resuelve eficazmente ni un pro-
blema ni el otro, cuando una época resume sus situaciones ca~ 
flictlvas sociales en una: injusticia en la tenencia de la 
tierra. 

El cretinismo politice de Porfirio Dlaz, sus
pende las obras que, para surtir las necesidades de la re -
gi6n central del pals, habla uniclado el gobierno de Miguel -
Lerdo de Tejada. La dictadura acentúa los problemas agrarios, 
supuesto que no le importaba mas que satisfacer las necesida
des de unos cuantos, prohlja nuevJmente la concentración de -
la tierra de varios hacendados y compafilas extranjeras y obll 
ga al estallido de una nueva d<:!mandu popular, que se expresa, 
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en la voz r.evolucionarla de Madero .Y. Zapata. 

Triunfa-la r-evoluci"Crn mexicana- con su bande-

ra justiciera. 

Las zonas con precipitaciones fluviales no -
son numerosas en el pats. Los extremos se tocan y en donde_ 
no existe conflicto por escasez de agua, los hay por ausen-
cia de obras que las domestiquen y la hagan factor del desa
rrollo general del pueblo. 

Llueve y los ojos del campesino se levantan_ 
al espacio preñados de nubes ... lCómo guardar el agua?. 
¿cómo llevar el agua dócilmente, dispuesta a intervenir en -

la producción agr!cola?. 

Llueve y los ojos del campesino se alza al -
infinito, poblado de millones y metros cübicos de vida llqUl 
da ••. lC6mo captar el agua?, ¿cómo transportarla para que -
turbulentamente se constituya en el alimento de la industria 
eléctrica, que debe multiplicarse para reproducir las posibl 

lidades de progreso?, lC6mo variar la naturaleza del agua p~ 
ra poder convertirla en energia?. 

Donde la naturaleza dota a México de agua -
hay que construir presas y canales, hay que alzar bardertas, 
hay que fabricar tubos y colocarlos, acoplarlos y obligar a_ 
que el agua siga el curso que sea conveniente para promover_ 
la economta y la vida. 

Y, en donde no I lueve los ojos del campesino 
se apagan; reflejando en los reverbores de la tierra agosta-
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da. Los .as'omos .de hiÚba se éalclna.°' al' reflejo de .. los vio-e 
lento~ ra.Yosc~nlcüla~~s~y~¡)a~~¿¡, lá voz terrible de la 
dlscoriforinldád"por la;se'IJía. · ;; '.';~. · , .. << 

~ ·-;~-¿_-::-
- -~;::__- -- ~ 

La fal tá de agua; ini~Íde l~ tr'á'ducct6n perfec
ta de lo que significa haber logrado ·u~á justa: tenencia de la 
tierra. 

Resuelto ya definitivamente el problema de la 
tierra y usufructo de sus beneficios mediante la Ley de la -
Reforma Agraria, que promulga el Presidente Echeverr!a, y las 
nuevas reformas al articulo 27 Constituclonal, as! como las -
nueYas propuestas del Presidente Salinas de Gortari; consoli
dan la tesis revolucionaria que considera el campesino como -
sujeto principal de la preocupación del régimen, hacia falta_ 
otro instrumento jurídico, que asegurarar al hombre del campo 
la satisfaccl6n de una necesidad de la tierra: provisión de_ 
agua. 

Se trataba de encontrar una fórmula adecuada, 
para que establecid~ la justicia agraria, se lograra también_ 
la justicia en la distribución y aprovechamiento del liquido. 

Con la misma preocupación y el mis1na cuidado
so esptritu revolucionarlo, el Presidente Alem~n solicitó 
con éxito la cre~ció11 de la Con1isi6n tlacional de Aguas y pos
teriormente la aprobación de la Ley Federal de Aguas, con la_ 
que se reglamenta la dotación de los recursos hidr~ulicos a -
los hombres del campo; se evita su acaparamiento que constit~ 
ye otra for1ua de lat1fund10, y promueve la ces16n, dotación, 
ampliaci611 .Y re!:.1 ilución de volúmenes suficientes para que t~ 
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dos los campesinos gocen de la posibi 1 !dad cde hacércpródu-
cir la tierra y sigan constituyendo el sector, gracias -a 
cuyo esfuerzo se proveen las necesidades allmerit!cia_s(f-e t.Q.
do el pueblo de México. 
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CAPITULO 

1.- EL AGUA 

1.1.- EL SOLVENTE UNIVERSAL.- El agua es 
un prodigio de ia naturaleza. Se formó a partir de la ce~ 
binación de dos &tomos de hidrogeno y un Atomo de oxigeno, 
que establecieron un enlace poco menos que indestructible. 
Se representa con ei s!mboio qulmico de H20, que expresa -
los dos elementos b~sicos que lo componen. Su gran resis
tencia y cohesión se debe a que los Atemos de hidrógeno P2 
seen una capa de su nücleo y aunque tiene un sólo electrón 
existe espacio para dos.. Igual sucede en la capa exterior 
del átomo de oxigeno que contiene seis electrones para dar 
cabida a ocho. 

Esta particularidad de espacios vac!os de_ 
la molécula de agua hace que los electrones se unan entre_ 
si, llenando los huecos y otorg&ndole esa gran estabi l !dad 
que resiste todo intento de separación. En otras palabras, 
los dos atamos de hidrógeno y el de oxigeno comparten y C! 
si fusionan sus electrones. que le dan forma estable cara~ 
terlstica del agua. Esto es posible a la naturaleza bipo
lar de su molécula. es decir, a la carga positiva de l1idr~ 

geno y a la carga negativa del oxigeno que se atraen entre 
si como poderoso lm&n. ( 1) 

(1) Chapln, Gregory R .. 11 Qulmica11
, Traduccibn por Xorge A .. Oom1nguez. 

Editorial Pub! lcaciones Cultura les, S. A., pp. 262 a 277. 
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Er1 cudrlto a sustancia, el agua es pura e inodora, incolora_ 
e insabora. Su gran estabilidad lo convierte en una espe-
cie de solvente universal que es capaz de diluir todo, ya -
sea material org~nico e inorg~nico. Sin embargo, se dice -

que no es una sustancia quimica estrictamente hablando, 
ya que posee en disolución diversas sales distintas que ha-

cen una agua de otra. 

Por ejemplo, el agua del mar es m~s densa -
que la de lluvia¡ el agua de rto se solidifica antes que la 

de n1ar¡ los sabores de las div~rsas aguas sor1 distintas; -
el agua de lluvia es insulsa, la de mar es salada y la de -
rlo tiene sabor agradable debido a las pequenas cantidades_ 
de sales minerales que contiene. También se sabe que el 
agua tiene enorme capacidad caluríf ica; es decir, se requi~ 
ren grandes cantidades de calor para elevar su temperatura, 
hecho que la convierte en un almacén de enérgla térmica. 
Sin embargo, su particularidad mSs notable es que su estado 
s61 ido, flota. Esto se debe a que al enfriarse el agua 
sus moléculas se expanden en lugar de contraerse y esa va -
adquiriendo una ligereza que 110 Llene en estado liquido. 
De no ser as1, las enormes montanas de hielo llamadas "lce
bergs11, se sumer9irian desbordando el nivel del océano e -
inundando los continentes. Sabemos también que el agua, -
ul nivel del mar, se solidifica a los cero grados centigra
dos y hierve a los cien grados centtgrados. Esta particu-
larldad se debe a la naturaleza bipolar de su moléculas 
que se mantiene en un expreso vinculo con el calor. Sino -
fuera ast l1ervir1a a menor temperatura, se cor1yelar1a mas -
rápidamente y entonces el planeta serla inhabitable. 
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Otra caracte~lstica importante del agua es -
que gracias a dicha estructura puede introducirse de entre -
los 8tomos de muchas sustancias y disolverlas. Esto es lo -
conveniente e·n un disolvente tan capaz como el más corrosi-
vo de los 8cidos. 

En su estado puro, es decir, destilada, el -
agua no funciona como conductor eléctrico porque sus ~tomos_ 
se cierran tanto que anula las cargas positivas y negativas, 
En cambio si se le alladen las impurezas de su estado natural, 

agua de lluvia, adquiere de inmediato su capacidad conducto
ra. 

Otra propiedad sorprendente en la capilari-
dad, que se manifiesta en su capacidad de ascender desafian
do a la gravedad entre las tuberlas. Esto ocurre por la fo~ 
maci6n de enlace de hidr6geno que se lleva a cabo entre las_ 
propias moléculas del agua y los ~tomos de oxlgeno o de ni-
trógeno que contenga el material con que ha sido fabricado -
ei tubo. En otras palabras lo que sucede es que se lleva a_ 
cabo el fenómeno de atracción que sólo es vencido cuando la_ 
cantidad de agua es sal que su propio peso la obliga a dete
ner su ascención. (2) 

1.2.- EL CICLO HIDROLOGICO: Es un proceso_ 
que une los componentes de la hidrósfera-oce~nos o mares, -
lagos, rtos, aguas subterráneas y vapores atmósfericos-rela
~onados entre si de la siguiente manera: e~ calor de los r~ 

yos solares provocan la evaporación de enormes cantidades de 
agua de los mares, lagos y rlos, as! como la humedad del su~ 

lo y la de tas plantas, y sube a la atm6sfera en forma 

{2) /\lvf.!renga /\lvare1. n~atri1. 11 F1sica GC\neral". Editorial llilrla.Tr,1du
duc1do por José Carlos Escobar 1terná11dez, Méx., 19133 fiµ. 250 a 251. 
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de nube de vapor de agua. Una vez suspendida en_el aire, ~ 

estas nubes se erÍfrlan y cond.ensan por_ la accl6n de corrie.!l 
tes de aire fria que las convierte en goias: de a9ua- quff 
caen de nuevo a la tierra en forma de lluvia, granizO o ni~· 
be. 

Estas precipitaciones fluviales cumplen una 
función doble: devolver las aguas superficiales gran parte 
de su volumen perdido y se filtran al subsuelo humedeciendo 
los suelos y la vegetación y realimentando, los acu1feros -
depósitos de agua bajo la superficie terrestre, encuentra -
salida a ia superficie a través de los rlos para finalmente 
llegar al mar y ser transformada en vapor, en nubes, en 11~ 

via y repetir el circulo. Hay que señalar, ademas que la -
eterna circulación del agua, no modifica su volumen total -
de los recursos de nuestro planeta, simplemente los mat1tie

ne en perpetuo movimiento sin alterar la cantidad. 

Es importante destacar también que el ciclo 
hidrológico es un todo que comprende la participación de 
mucttb·s componentes de la naturaleza. En él, toman parte 

los seres vivos con su respiración y transpiración, las 
plantas y arboles, combinados con la humedad del subsuelo, 
ast como la temperatura en su acci611 evilporadora. Todo es

te conjunto de fenómenos fisicos permiten que el agua cum-
pla su ciclo ininterrumpidamente. 

Podemos añadir incluso, que los ecosistemas 

cumplen funciones en el ciclo hidrológico. Antes, recorda
remos que es un ecosistema: es un conjunto especifico de -
plantas, ~rboles y animales que viven en un determinado es-
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pacio de tierra,. al que se han adaptado. En esos espacios 

ta vegetaci~~-~irv~ para regular la temperatura interna; -

parte de ésta; la desprende por transpiraci6n o bien la -

lnfiltraci6n hacia al suelo aumenta de esta manera las re

servas artificiales. 

As! un bosque, al convertir en escurri-

miento superficial su potencial hidrAuiico subterrAneo 

contribuye a alimentar el volumen de los acu!feros. 

No estA por demAs decir, que la permanen

cia de regiones boscosas, favorece la no alteración del ré

gimen de lluvia necesaria tanto para la agricultura como p~ 

ra recarga de los acuiferos. Si se continúa practicando la 

reforestación, se corre el riesgo de alterar el ciclo hidr~ 

l 6g i co. Esto llega a ocurrir, por ejemplo, cuando se uti-

liza el sistema de cultivo conocido con el nombre de "roza 11
, 

"tumba" y "quema", que consiste en desbrazar los bosques, -

tumbar los Arboles y acomodarlos en mont6n dejarlos secar -

y luego quemar con el objeto de que las cenizas fertilicen 

el suelo. Con dicho método se va erosionando la superfi-

cie. es decir, se va removiendo la capa vegetal del suelo, 

hasta dejar un terreno inerte en el que no crecera nada. 
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EL papel de agua en este fen6meno de ere~ 

ci6n de vida, consistió principalmente en mantener un am--

biente templado que favoreciera el desarrollo continuo de -

esta forma de vida vegetal de su ruta hacia la evoluci6n. -

Otra func!6n importante en Jos seres vivos, lo constituye -

Ja citada capilaridad, que permite al liquido subir entre_

Jos tejidos de un vegeta!, constituyendo as!, su autonutri

ci6n y arrastrar con ella todas las sustancias con que se_ 

alimenta. (3) 

El agua es tan vital que todos los seres_ 

vivos sin excepción la contienen como parte de su organismo. 

y la requiere para su subsistencia. El ser humano, por eje~ 

ple. necesita de dos a tres litros de agua al dta para recu

perar lo que ha eliminado y restablecer el equilibrio acuoso 

de su cuerpo, calculado en unos cuarenta litros. 

Una vaca para seguir con los ejemplos, ne

cesita de cuarenta litros de agua al dla para no morir; un -

cerdo requiere de unos quince litros, una oveja necesita de_ 

dlez litros y los caballos y las mulas también requieren de_ 

unos cuarenta litros para no deshidratarse. 

Los alimentos por su parte, también tienen 
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un porcentaje de agua que va a parar a los organismos hu

manos y animales a través de la ingestiOn alimenticia. -

Un grano de cebada contiene alrededor de un 16% de agua,_ 

en tanto que el huevo tiene hasta un 74% de agua. Los qu~ 

sos poseen -según del que se trate,- un 30 y 40% de agua 

mientras que algunas frutas y verduras contienen mayor --

porcentaje al 50% y la leche 90%. 

Toda esa agua ingerida participa en el -

proceso de intercambio y transformación de las sustancias_ 

nutritivas que requiere el buen funcionamiento de un orga

nismo humano animal o vegetal. El agua regula la tempera

tura de los cuerpos y se asimila a todos los fluidos vita

les como el plasma sanguineo, la salvia. la vi lis, la mue~ 

sa y los tejidos org8nicos como la piel, los nervios, los_ 

musculas y los órganos internos.{3) 

1.3.- LOS RECURSOS HIDRAULlCOS NATURALES; 

Se le llama recursos h!dricos, hidr8ulicos o hidrológicos, 

a todas estas fuentes de agua susceptible de aprovechamien

to en beneficio del ser humano. Oe todas ellas, la m8s impo! 

(3). Beltr8n, Enrique, "Biologta", Editorial Porrüa, Hnos., y Cia, S.A. 
Hálco, 1960, pp. 33, 34, 48 y 59. 
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tante son las aguas superficiales y las subterraneas. Las 
superficiales corresponden a los rlos y a los lagos. La -
subterranea son aquellas que se encuentran a diversas pro
fundidades, y que se fueron acumulando a través de los 
tiempos por escurrimiento y filtracl6n tanto de lluvia 
como de nieve, y en algunos casos de rlos y lagos. Las 
aguas subterr~neas pueden estar estancadas o en circula--
clón, se conoce también como agua freatlca y la parte su-
perlar de ella, se llama nivel freat!co. 

Las aguas oce~nicas. que aunque en la ac-
tual !dad no constituyen precisamente un recurso, debido a -

su alto contenido de sales minerales, deben mencionarse 
ya que el oceano, constituye una inconmensurable masa de -
liquido que rodea la tierra, son susceptibles de converti~ 
se en el futuro no muy lejano de un recurso muy importante 
gracias a los estudios que realizan los cientlficos con 
ese fin. 

Estan, ademas, los hielos polares y contl 
nentales, que también son estrictamente un recurso, pues -
su aprovechamiento econ6mico se encuentra todavfa en perio
do de experimentación. Se sabe, sin embargo, que el hielo 
ocupa cerca de 15 mil millones de kilómetros cuadrados de . 
la superficie, del planeta y corresponde en su mayor parte 
a los polos, Ah!, el hielo puede llegar a los cien kll6me
tros de espesor, hecho que convierte esas regiones en eno~ 
mes reservas potenciales de agua dulce. 

El agua atm6sferlca puede ser llamado un 
recurso, ya que su aprovechamiento es casi inmediato. se -
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encuentra suspendida en el aire en forma de vapor hasta -
que el enfriamiento de la atmósfera la precipita en forma 
de lluvia. Esta lluvia como se dijo, contribuye a recar
gar los depósitos superficiales y subterr&neos, ademas de 
humedecer la tierra en favor de la agricultura. La nieve 
por su parte, también cumple una función benéfica para 
ciertos cultivos, pues funje como manto protector que evl 
ta que el aire helado queme las plantas. 

La mayor!a de los r!os nacen en lo alto 
de 1 as montañas y t 1 en en . su o r i gen ta n to en la 1 l u v i a -
en la zona de deshielo de las alturas. As! por gravedad, 
surge un torrente que bajan hacia la planicie modelando -
los suelos. arrancando las rocas. Por los generales 
los r!os desembocan en las partes bajas, ya sean los la-
gas, lagunas o en el oce~no contribuyendo ast a devolver_ 
al mar parte del agua que se evaporó. 

En cuanto a los lagos esos depósitos l~ 

teriores de agua acumulada en hondonadas y depresiones 
formadas sobre la superficie terrestre miles de años 
atrás pueden ser de origen muy diverso, ya que son allme~ 

tactos por manantiales, rtos, aguas subterráneas. Los la
gos tienen bastante profundidad y ou nivel y extención 
oon casi estables. Cuando estos depósitos de agua son -
muy extensos, se les llama mares internos como el mar 
C&spico, el mar de Ara!. Algunos lagos son de agua sala
da proque su origen, el oce&no ocupaba ese lecho antes de 
replegarse hace miles de años. En cambio, los de agua -
dulce tienen su origen en su formación tectónica -aguas -
subterráneas o bien fueron alimentado por rtos, lluvia o_ 



16. 

nieve. 

Las lagunas, a diferencia de Jos lagos -
son poco profundos y estan alimentados ~as! en su totali~

dad sólo por los torrentes, es decir, corrientes de agua_ 
rapida, por lo que su nivel de las lagunas, bajan tanto -
que ésta llega a desaparecer. 

Los océanos o mares surgieron desde hace 
miles de millones de años. Sus caracter!sticas principa
les es la salinidad producida por la alta concentración -
de sales minerales disueltas en el agua y llevada por los 
r1os. Estos en su curso, las arrastran de las rocas que -
se encuentran a su paso. Dicha concentración se da porque 
la única salida que tiene el agua del oceano es por medio_ 
de la evaporación, pero las sales no. Por eso es que en -
los oce~nos hay enormes cantidades de cobre, yodo, cloru-
ro de sodio, vanadio, cobalto niquel, hierro, magnesio, -
oro y plata y algunos mas. 

En resumen podemos decir, sin exagerar;_ 
que el agua es la fuente de la vida¡ su valor es incalcu-
lable, se usa en todo lo imaginable, sencillamente sin ella, 
no existirlamos. 

2.- EL AGUA BASE DE LA AGRICULTURA 

El hombre primitivo cazaba animales salv~ 
jes y recolectaba frutos para alimentarse. Debió haber 
algún tiempo en que escasearon los animales y solamente 
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se alimentaron de frutos y ralees. Este hecho pudo haber 
coincidido con el descubrimiento de que, los animales del 
agua, también le pod!an servir de alimento, ademAs de los 
Arboles frutales que crec!an mAs frondosos en la tierra -
humeda, es decir, cerca de donde abunda el agua. 

Incluso pudo muy bien darse otra coinci
dencia: las semillas de los frutos que consumlan y se 
arrojaban al suelo, germinaron muy pronto dando origen 
a nuevas plantas similares a las que le5 daban el sustento. 
Es de suponerse que la observación de este hecho, lo hizo_ 
pensar que ellos podr!an hacer crecer sus propias plantas_ 
y as! ampliar su régimen alimenticio. Es también posible_ 
·qe la curiosidad propia del ser humano lo haya hecho lle-
gar a experimentar con semillas de otras plantas descu--
briendo ademAs que regfindolas con agua. creclan mejor y -
mAs rapidamente. 

Asi como suponemos que el hombre invenlq_ 
la agricultura a partir de la asociación (los elementos -
b~sicos: agua. tierra, humedad, germinacifin y cosecha). -
que le permitieron por primera vez en su corta historia, -
modificar su entorno y beneficiarse de él. No lo imagina
mos de otra manera pues, no creemos que la agricultura ha
ya surgido espontAneamente, sino como resultado de una es
trecha relación entre el hombre y su medio ambiente natu-
ral durante muchos años. 

Unos quinientos años después alrededor -
de dos mil antes de cristo llegaron a la India un grupo de 
raza blanca que se volvieron sedentarios al instalarse 
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en las riberas del Rlo Indo y ocuparon la llanura. Se -
trata de arios, pueblo proveniente probablemente de la -
porción continental con el nombre de Euroasla. Eran gue
rreros terribles y consiguieron someter a los drAvldas 
militarmente, aunque pronto se asimilaron a la cultura -
drAvlda y se civilizaron. 

Sus rasgos clvillzatorlos mAs evidentes 
fue que se volvieron agricultores. ganaderos, grandes na
vegantes y buenos comerciantes. Bajo su dominio y con -
la ayuda del Rlo Indo, todo el territorio indosAnlco al-
canz6 una prosperidad pocas veces vista en una cultura -
mesopotAnlca, egipcia y china que alcanzaron un esplendor 
parecido. 

En cuanto al R!o Ganges, podemos decir 
que su Importancia reside mAs en su carActer sagrado, al_ 
que se le rinde un culto milenario, tanto en su signifi-
cado económico y polltlco. Sin embargo, como todo curso 
de agua caudalosa, el Ganges también juega un papel impo~ 

tante como fertilizador de tierras y como v!a de comuni-
caclón. 

De cualquier manera, los indues de todas 
las épocas, lo han visto como el slmbolo de religiosidad_ 

que renueva constantemente la vida~ 

Esto se debe a la particular forma de -
concebir la existencia que tiene el pueblo hindú, que -
cree mAs en la vida después de la muerte, que en la exis
tencia f!slca terrenal. 
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Por ello, los hindúes acuden por millares 
en cualquier época del año a darse un baño ritual en el 
agua del ria y arrojar a la corriente las ofrendas florales 
que llevan para que les sea concedido sus deseos: morir 
en la ciudad de Benar~s a la orilla del Ganges, y que sus -
cenlzas sean arrojadas al agua para as! alcanzar la paz 
eterna. 

Estas son las civilizaciones de la antlgu~ 
dad mas Importantes. Cada cual tenla conceptos diferentes -
respecto de la concepción.de la vida; un desarrollo distinto 
en la agricultura, el comercio y en su relación con Jos demas 
pueblos. Sin embargo, hubo un factor común presente en to-
das ellas: el agua, elemento vital sin el cual no habr!a sJ. 
do posible la vida comunitaria que derivó en el florecimien
to de estas culturas. 

2.1.- El PAIS DE LOS DOS RlOS. 

Tradicionalmente se aceptó que la cuna de -
la civilización humana es Sumerla. pa!s que se encuentra 

• en una región que hoy conocemos con el nombre de Medio Orle!! 
te. Su sltlo exacto era el Val le intermedio entre el R!o 
Tlgrls y Eufrates, lo que actualmente se llama Iraq. La 
presencia de esos r1os convertia a la zona en un lugar per-
fecto para el desarrollo de una sociedad sedentaria, y el -
surgimiento de una cultura. Y as! sucedió. 

Los descubrimientos arqueológicos han de-
mostrado que hace mas de diez mil años varios grupos humanos 
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ya se hablan asentado en la región y hablan cultivado cerea
les y domesticado, ovejas, bueyes y vacas. Los hallazgos de 
granos de cereales carbonizados yflgurlllas de barro de ove
jas y vacas, realizados en la ciudad de Hassuna, Jargo, 
Abald y Tepe Sarab, Indica que el hombre ya era sedentario -
hace mas de diez mil milenios. Incluso se sabe que el cerro 
ya era su fiel amigo, pues se han encontrado fósiles caninos. 

Para aprovechar en cualquier época del año -
las aguas del Ria Eufrates y Tlgris, los sumerlos construye
ron sistemas de riego que C?nsisl1an en canales, diques, 
embalses y presas que revolucionaron la agricultura, as! co
mo la crta de animales resultJba m~s productiva. las cose -
chas por hectarea que la cacer!a y la recolección de frutos. 

Esta tierra feraz y priviligiada era conoci
da con el nombre de Mesopotania, que en lengua sumerla quie
re decir ••entre dos rtos 11

• Aún hoy el Eufrates y Tigris si
gue fertilizando esa región rodeada por inmensas extensiones 
desérticas. Empero, en su lpoca de esplendor, Mesopotan!a -
acogi6 en su seno grandes civilizacior1es: la Sumeria primero 
y Ja Blbllónlca después. 

La riqueza económica y espiritual alcanzada_ 
por los sumerios gracias a su abastecimiento de agua, generó 
el desenvolvimiento de la cultura en casi todas sus manifes
taciones. Se Inventó la estructura, posteriormente se desa
rrollaron las matematlcas, la arquitectura, Ja medicina, Ja_ 
astronom!a, la astrolog!a, las bellas artes y desde luego el 
comercio. 

Esto ocurrió cinco mil años antes de cristo. 
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Luego, dieciocho siglos antes del advenl 
miento de la era cristiana, vino la decadencia del Imperio 
sumerlo y naci6 el Imperio babi 16nlco que ·vi no a Imponer_ 
su poderlo y su sabldur!a durante doce siglos. Los babl·
IOnlcos rindieron un culto sagrado al rlo Eufrates y cada_ 
ano realizaban un ritual de purlficacl6n, arrojando a sus_ 
aguas el cuerpo de un cordero para solicitar el perd6n 
por las faltas cometidas a lo largo del ano. 

Los babilOnicos, que heredaron una amplia 
cultura y la enriquecler~n. fundaron grandes ciudades con -
avanzada organizaci6n pol!tica, social, militar y religiosa 
que mantenla bajo un· orden estricto a sus habitantes, to--

.dos y cada uno de los ciudadanos tenlan la obllgacl6n moral 
de controlar y preservar el agua del rlo sagrado al que ·de-
b!an su prosperidad y bienestar. Aquel que infringiere las 
leyes era duramente castigado, pues el agua les habla dado_ 
la vida. 

2.2.- LA CHINA DEL RIO AMARILLO 

El lejano Oriente es tambl~n un ejemplo -
vivo de que una gran cultura y la clvilizaci6n que le pre--
cede, se gesta en regiones abastecidas por el agua, dados -
de la vida por.excelencia. La legendaria china no podla -
ser la excepcl6n, pues debe su existencia a dos grandes 
rlos que prácticamente atraviesan su extenso territorio: 
el rlo Hoang-ho, Río Amarillo y el Yan-Tse-Kiang o R!o Azul. 

El Rlo Amarillo nace en la parte septentrl~ 
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nal de China y se interna en la regl6n central, fertl l Izan
do con su limo amarillo enormes extensiones. Su nombre prg_ 
viene precisamente de los sedimentos minerales de color 
amarillo que arrastra en sus crecientes. El Rlo Azul, por_ 
su parte, nace en la alta cumbre del Tlbet y recorre cinco
mil ochocientos kilómetros atravesando totalmente la China_ 
de poniente a oriente para desembocar en el Mar de la China. 

Los habitantes prehist6rlcos del terrlto-
rio chino, en los fines de la edad de piedra se asentaron -
en los fértiles valles cercanos al Rlo Amarillo y forjaron -
el primer núcleo de cultura que siglos mis tarde, se conver
tirla en el imperio mis antiguo del Asia Mayor. Aquel los -
primeros chinos utilizaron la arcilla para manufacturar ce
r~mica y otros utensilios de uso diario; fabricaron telas -
para vestir y decorar sus viviendas; conoc1an también el 

. uso de la rueda para la faena de la carga y transporte; 
criaban cerdos y se servlan de perros para cuidar el ganado, 
cultivaron el arroz as! como el trigo y el mijo, obteniendo_ 
cosechas abundantes; practicaban adem&s, la caceria de ani-
males silvestres con arco y flecha. 

Al paso del tiempo y con la prosperaldad -
alcanzada en su habitat riberaño, los clanes obtaban por la -

unificacl6n de un s6lo reino que concentraba en un rey todo_ 
el poder, lo pol ltlco, lo rel !gloso y lo econ6mlco lo domln~ 
ban con un rasgo marcadamente absolutista que se convertirla 
en todo un estilo de gobierno. 

Luego, alrededor del segundo milenio antes 
de tt·isto por el año de 1994 antes de cristo, surgl6 la di--
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nastf a Hsla que habla de reinar hasta el ano 1520 o 1523 -
antes de cristo en que asciende al poder la dlnastla Shang 

·cuya familia durante 500 años hasta 1027 antes de cristo,_ 
largulslmo periodo que se caracterizó por la ampllaclón -
de sus dominios hasta abarcar los miles de kilómetros que_ 
hay entre el Rlo Amarillo y el Rfo Azul. A esas posesiones 
se les llegó a llamar imperio medio. porque se encontraba_ 
ubicado a la mitad del mundo. 

Conocedores de la Importancia crucial de 
disponer de suficiente agua para su desarrollo económlco,
soclal y µolltlco, cada dlnastla realizó obras hldraulicas 
de canallzaclón y regulación de los rlos Amarillo y Azul -· 
as! como su aprovechamiento para la navegación fluvial, -
con fines de dominio. 

Las siguientes dlnastfas, la Chin, que -
dló su nombre a China se preocupó por preservar los terri
torios conquistados para lo cual, su fundador Shl-Huan-Tt 
ordenó la construcción en el año 221 antes de cristo de la 
Gran Muralla de China de cinco mil kilómetros de extensión 
que desde el océano pacifico hasta el Turqulstan en el Po
niente, unió el gran imperio chino para defenderse de sus -
enemigos. Este gobernante fue el primero que se hizo !la-
mar emperador y reunió en su persona mas poder que ningún -
otro hombre en su tiempo. Dominaba el territorio que iba_ 
hasta la Asia Menor, abarcando el Turquistan y la India. 

A él, se debe la mayor parte de las obras_ 
hldraullcas, entre las que destaca el gran canal navegable -
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que corre entre los rtos Azul y el Sur que comunica a la -

Ciudad de Pektn y Hangchow en su tramo que cubre aproxima-

damente 1,500 kll6metros. Es el canal artificial mas largo 
.del mundo antiguo y todavla en el presente, es posible na--
vegarlo en parte.(4) 

2. 3. - LA CUL TUM DEL NILO 

Producto de la cercanla del gran Rto Nilo, -
(Egipto), cumpl leron con los pasos a los que hemos hecho -
referencia anteriormente y desarroll6 una pr6spera economla 
agrícola y ganadera de sus aguas bienhechoras. No se sabe_ 
a ciencia cierta, cuanto hubo de pasar para que los eglp--
clos estuvieran en condiciones de crear una cultura avanza
da, pero se tiene el dato que a partir del año 3,400 antes_ 
de cristo, exlstla ya, una agricultura organizada. 

Para ese entonces. el enorme territorio se -
encontraba dividido en dos señortos: Bajo Egipto, que ocu
paba las tierras mas fértiles; y el Alto Egipto, que dispo
nta de posesiones ~ridas o semiaridas con un escaso abaste
cimiento de agua. En el pals rico habla ciudades grandes -
con decenas de miles de habitantes, muchos de ellos cultos. 
mientras que en el pals pobre solamente habla pobres n6ma-

das que no practicaban la agricultura est~ble. 

Tuvo que llegar el año 3,100 antes de cristo 
para que el Rey Menés fundador de la Primera Olnastla del -
Bajo Egipto, negociara la uniflcacl6n con sus vecinos del -
Sur, y as!, se cre6 el primer Estado de la Historia. 

(4) Tumer, "Las Grandes Culturas de la Humanidad, Tooo 1, Fondo Cultu
ral Econ6mico, México 1975, p.p. 95-120. 
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De esta manera, ambos paises se beneficiaron 
con las primeras grandes obras hldr~ulicas ordenadas por el 
Rey Menés. Estas consistieron en regular, mediante canales 
y embalses las aguas del Ria Nilo para que fertilizaran 
enormes extensiones de tierra adentro. 

Fue a partir del Reino de Menés que los sobe
ranos egipcios se empezaron a llamar faraones y.a Instituir 
dlnast!as que duraron siglos y aOn mlléníos. Esta prospe
ridad económica fincada en la agricultura y la ganaderla, -
alimentada por las aguas pe! Nilo, propició el surgimiento_ 
de una de las clvllízaclones mAs evolucionadas y sorprenden 
tes de la historia de la humanidad. El bienestar que otor
ga la economla autosuficlente.como la alcanzada por el antl 
guo Egipto, es el elementa fundamental para el desarroflo -
de una cultura superior que abarco todas las ~reas del con~ 

cimiento. Y s6lo gracias al agua. 

Pero, LC6mo es, que el gran Nilo ha benefi-
clado durante miles de años a Egipto?. Ocurre que cada ve
rano las lluvias aumentan el caudal del ria, desbord6ndolo_ 
hasta humedecer el suelo de 23 ki16metros de tierra adentro 
Y dejándolo preparado para la siembra. La primera oleada -
es verde porque arrastra residuos vegetales, pero la segunda 
crecida es de un rojo oscuro, ya que lleva consigo elemen-
tos orgánicos y minerales que fertilizan los suelos agr!co-
las. 

As! ha sido desde siempre y los egipcios han 
cultivado trigo, dátil, lentejas, vid, garbanzo, algod~n -
lino y muchas más que, a la domesticación de animales, les_ 
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dieron una abundancia, envidiable y aOn Imitada por otros 
pueblos en su tiempo. (5) 

2.4.- EL INDO Y EL GANGES 

La India Mlstlca y milenaria, asiento de -
una gran clvlllzaci6n, posee un denominador com6n que la -
identifica con la cultura mesopotan!ca, egipcia y china: -
todas surgieron y evolucionaron al amparo de un rlo bene-
factor. 

Los Inicios de la cultura indostanlca se r~ 
montan. a unos 2,500 anos antes de cristo, cuando diversos_ 
grupos humanos. entre ellos los vedas, los dravidas y 'los_ 
arios, se asentaron sucesivamente en las fértiles llanuras 
del Rlo Nilo.· Primero fueron los vedas, cuyas comunidades 
d'atan de la edad de piedra, y se sabe muy poco de ellos, -
salvo por tradlcl6n oral, a través de unos cantares mtstl
cos llamados vedas, que han trascendido hasta el presente. 

De sus obras hidraullcas para aprovechar el 
agua del rlo Indo no queda ni rastro, pero se supone que -
fueron muy complicados y funcionales. Por lo menos para -
practicar una agricultura modesta y para regular las ere-
cientes aguas del rlo en el verano. 

Luego, aparecieron los dravldas que lmpusl!1_ 

(5) Alfred Weber. "Historia de las Culturas•, Editorial Fondo Cultu
ral EconCJnlco, N&ico 1975, pp. 84 al 89. 



ron su hegemonla y expulsaron a los vedas de las margenes -
del Indo. Estos nuevos habitantes poselan grandes conoci-
mientos agrlcolas y cultivaron trigo, algodón y otros mu -
ches cereales, ademas de criar ganado bovino, porcino, cab.l!_ 
llar e incluso cabra!, elefantes y camellos. Se cree que -
los dravldas ventan de las llanuras semidesérticas del Asia 
Central y por esa razón conocieron otras especies animales, 
no vistas en el Sudeste Asi4tlco. 

Sus conocimientos abarcan el arte del hilado 
y tejido, con los que ela~oraron diversos textiles. Ademas 
eran consumados 0rfébres que fabricaban.piezas de cerámica -
multicolor. Ellos fundaron las primeras ciudades de la In
dia como la Mohenjo-Daro y Harappa. En su época de mayor -
esplendor fueron conocidos como la civilización harapan, -
que se dice que fue geograflcamente la mayor y mas adelant.2_ 
da en algunos aspectos que la de la Gran Mesopotamla. Sin_ 
embargo, esto no ha sido totalmente probado debido a los p~ 
cos indicios arqueológicos existentes que lo patentice. 

Lo que si es completamente verdadero, es que 
sus posesiones comprendlan la casi totalidad de la Penlnsu
la lndostanlca, porque dominaba desde el Monte Hlmalaya en_ 
el Norte hasta el Mar Arablgo al Sur. 

También se conoce que fueron unos excelentes 
Ingenieros hldraullcos que supieron utilizar los recursos -
del Rlo Indo, Incluso, lo navegaba en su mayor parte, des-
afortunadamente. no queda mucho de sus obras de ingenlerla, 
aunque se han encontrado parte de lo que alguna vez fueron 
diques, canales de desagüe y cimientos de construcción en -
la ribera del Indo. 
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De Ja ciudad Majenjo-Daro, se dice que po-
selan casa de dos pisos con cuarto de baño y un sistema de 
drenaje que bien podrla comparársele con los desagües mo-
dernos. Harappa tenla también las mismas caracterlsticas, 
por lo cual, se deduce que fueron cada una en su momento -
histórico, capitales del Imperio Dr~vido o Harappano. (6) 

3.- EPOCA PRElllSPANICA 

Se sabe que algunas de las civilizaciones -
mas avanzadas del MGxico antiguo como Jas de los Olmecas Ma
yas, zapotecas, mixtecas. teotihuacanos y tolteca, poseelan 
un orden polltico y social normado por leyes variadas que -
se transmitlan por tradición oral. De generación en gener~ 
ción, adem~s de plasmarlas en sus códices. Los padres de -
familia lnstrulan constantemente en ellas a sus hijos para_ 
garantizar que las leyes fueran respetadas y evitar Jos ca~ 
tlgos. 

Este conocimiento del derecho por el que se_ 
reglan los antiguos mexicanos nos ha sido legado por Jos 
historiadores y cronistas de la Nueva España, que en su gran 
mayorla fueron religiosos dedicados al estudio de las cult~ 
ras conquistadas por la colonia española, ya que Ja mayor -
parte fueron destruidas por Jos conquistadores. 

El derecho que regla en el Valle de An~huac -

(6) Turner. Ralph, "Las Grandes Culturas de la Humanidad". Tomo 1, -
Fmdo Cultural Econl'.mlco. M{!xico 1975. pp. t3 al 145. 
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es del que se tiene mas conocimiento, quizas por ser en el 
tiempo que llegaron los españoles, la cultura m&s desarr~ 

1.1ada. Los historiadores de aquella época se quedaron m! 
ravlllados con la organización, económica polltica, juri-
dlca, educativa y religiosa que este pueblo tenla. 

Se sabe que el pueblo de Anahuac tuvo un d~ 

recho consuetudinario de corte cl8sico, es decir, nacido -
de la costumbre, la tradición y la fe de los habitantes en 
sus Instituciones y organización polltlca, religiosa y mo
ral. Su amplio ordenamiento jurldlco abarca todas las ra
mas de la vida cotidiana y por otra parte, el caracter 
teocratico de su Estado, aunado a la clara diferencia que_ 
habla entre las autoridades civiles, militares y religlo-
sas, permitiendo el establecimiento de un sistema jurldlco 
estratificado, y no sobrepon!• los Intereses particulares_ 
a los de la comunidad. 

Existlan autoridades encargadas de impartir 
y procurar justicia en todos los ambltos, en su estricto -
apego a derecho. que respetaba al individuo mientras no -
se afectara los Intereses colectivos. 

Sus tribunales eran conformados por los ciu
dadanos mas sabios, preparados en las diversas escuelas en_ 
las que se les instruia en arte y ciencias para cumplir asl, 
su función de la mejor manera. 

Aquellos que transgredlan la ley eran casti
gados severamente; se sabe Incluso de la existencia de car
celes llamadas Tlalpiloyan o cuahucalco, que era una espe--
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ele de jaula improvisada en cualquier parte de la ciudad, -
o tramblén exlstla en el Interior de los templos, un Jugar_ 
llamado Nacullcalll en donde se encarcelaban a los que venlan 
a espiar a la gran Tenochtltl~n. 

La recompensa por ser un buen ciudadano con
slstla en el reconoclmlento y estimación general que se tra
ducla en el respeto hacia las personas, que reclblan distin
ciones y eran ayudados siempre que lo necesitaban. 

Bajo esa norma de confidencia social, la 
Alianza de Jos Señorlos de'Tenochtitl~n. Texcoco y Tlacopan, 
llegó a ser muy sólida y construyó lo que ahora se conoce 
como el Imperio mexlca. 

En la materia de derecho, esta lnterdependerr 
cla entre los grupos dominantes del Valle de An~huac, con -
los pueblos que tenla sometidos, se expresaba que estos últl 
mes estaban en libertad de regirse por sus propias normas 
y criterios en materia jurldlca, pero estaban sujetos a los_ 
mexicas, por un régimen que estos les lmponlan, mediante las 
•ochenta leyes•, mismas que todo por Igual estaban obliga-
dos a respetar. 

De las "ochenta leyes" que fueron expedidas_ 
por netzahualcoyotl, Rey de Texcoco, se tienen noticias gra
cias a Ja referencia que sobre ellas dejó su tataranieto, -
el historiador, Fernando Alba Jztlz6chltl (1578 u 80 - 1641). 

Según la estructura del gobierno del Imperio, 
los Estados Aliados, se hablan dividido las funciones guber-
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namentales, y al senorlo de Texcoco le correspondla formular 
el derecho de Ja federación, y en forma de leyes comunes, 
Impartir justicia en asuntos delicados como delitos de homi
cidio, asuntos civiles de dificil resolucl6n y conflictos -
de limites territoriales. También se ocupaba de dirimir y -
arbitrar en conflictos de tipo familiar y dinAstlco entre -
Jos distintos senorlos que exlstlan en el Valle de AnAhuac,_ 
ademAs de dirigir y ejecutar las obras pQblicas, caminos, 
calzadas. presas, acueductos, asequtas, albarradas y edlfi-
clos pQbllcos. Por Qltimo debla asimismo llevar el archivo_ 
y registro de la genealogla y convocar a juntas de sabios. 

Tenochtltlan por su parte, se encargaba del_ 
aspecto militar en todo el territorio, y la dirección del -
comercio y Jos correos, las grandes celebraciones litQrglcas, 
y sólo ejercla gobierno en su propio Senorlo. Por Qltlmo 
Tlalcopan tenla a su cargo la ejecución de monumentos y obras 
de arte, las joyas e Indumentaria de la jBrarqula y demAs -
población civil y militar. 

El hecho de que el vocablo anAhuac signifique 
"junto al agua•, nos da una idea de la Importancia que el vi
tal liquido revestla para el pueblo nAhuatl. El agua servia_ 
para la pesca, la navegación e incluso, llegaron a construir_ 
importantes obras hidrAullcas, por ello hay quienes piensan -
que es de extranarse que no exlstlan referencias especificas_ 
acerca de los ordenamientos jurldlcos con Jos que esos pue--
blos se reglan en lo relativo a ese liquido. Sin embargo, 
teniendo en cuenta, por una parte, que sus derechos era fun
damentalmente consuetudinario, transmitido oralmente de gene
ración en generación, y por otra parte, la destrucci6nde que 
fueron objeto los códices, en el momento de la conquista, 
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es un hecho lnsól I to que no ~ontemo~·.con vestlg_ios -·acerca de 
ta legislación que sobre el uso- -Y aprovechamiento del agua,_ 
debió prevalecer en el Val le de Anahuac hasta la llegada de_ 
los españoles. 

Los vestiglos de'obras hldraullcas previa a_ 
la llegada de los españoles en el siglo XVI habla del Impor
tante grado de desarrollo que alcanzaron las culturas lndlg~ 
nas del México anterior a la conquista de los españoles. 
No fueron grandes alardes de lngenlerla, pero si sorprenden
tes y eficaces en cuanto a su concepclón y funcionalidad. 
Dichas obras prestaban un servicio diverso: una que estaba_ 
destinada, al cultivo de irrigación otras al abastecimiento_ 
de agua a las ciudades y otras mas cumpllan la func!on de d~ 
fensa contra las Inundaciones. 

Aquellas relacionadas con la irrigación agrl 
cola significaron el paso cualitativo entre Ja practica de -
Ja agricultura sometida a Jos reglmenes de lluvia Imperantes 
(el temporal), en el ejercicio planificado para obtener cos~ 
chas permanentes en cualquier época del año. Las obras clvl 
les urbanas, por otro lado constituyen una garantla para Jos 
habitantes de las ciudades en contra de Jos desbordamientos_ 
de lagos y rtos. hecho que ocurria frecuentemente. Uno de -
Jos primeros vestigios de un sistema de control de agua en -
el México Preh!span!co, lo constituye Ja red de canales de -
San Lorenzo, en el actual Estado de Veracruz el cual se re-
monta a la época de los olmecas y cuya función, era precisa
mente de desague. (La cultura olmeca que se desarrolló has
ta el ano 1,500 antes de cristo, ocupó la región situada en_ 
el Golfo de México, después del Rlo Papaloapan hasta Ja La-
guna de Términos, y que abarca al sur del Estado de Veracruz 
a todo lo que es, el Estado de Tabasco). La linea principal 
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de esta red tiene 1,674 metros de longitud, en tanto que las_ 
tres lineas secundarlas s6lo alcanzan los 294, metros cada 
una. Los canales estAn hechos de losa y piedra cortada y en
samblada, y presentaba un desnivel para la salida del agua. 

En cuanto a la agricultura de lrrlgacl6n, es
ta· fue practicada enMesoamérica (cuna de la civiliaci6n del -
México antiguo) a partir de la cultura tolteca (entre los si
glos IX·Y XII de nuestra era) y se local!z6 principalmente en 
el Valle de México aprovechando las aguas del r!o de Tula, 
Lerma, Atl !xco, o sea los cvrsos mAs cercanos a la ineseta de_ 
AnAhuac. Surge una pregunta, lpor qué este tipo de agrlcul-
tura planificada se prActico únicamente en la meseta costera_ 
def Golfo del Pacifico? la razDn es meramente orogrAf ica. 

La parte Central de Mesoamérlca estA limitada 
·al noreste por la desembocadura del Ria PAnuco y al noroeste 
por la del R!o Santiago; al sur por la Regl6n Itsmica de Ch!~ 
pas; su borde oriental lo constituye el sistema montaíloso que 
desciende al Golfo de México, formando llanuras costeras de -
poca lncllnac!Dn y su borde occidental baja abruptamente ha-
cla el Pacifico. Por lo tanto no era fAcil aprovechar los 
cursos de agua de esos bordes; los de las costas del Golfo -
que corren sobre zonas boscosas; no hab1a en aquella época 
tecnolog!a que pudiera controlarlo. Y las mesetas por el 
contrario, la s!tuac!Dn es mAs favorable. Los r!os pese a 
ser torrenciales podlan ser controlados con la tecnolog!a 
existente; habla torrentes de agua permanente originadas de ~ 
los deshielos y también se juntaba con lagos que eran fuente_ 
de abastecimiento. 

Estas fueron las razones del porque, el Cen--
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tro del poder polltlco, económico y militar del México Pre-
hisp~nico estuvo en el centro ~a Mesoamlrica, y del porqué · 
on esta zond se desarrollaron lai técnicas hidr~ulicas que -
sólo una sociedad con cierto grado de desarrollo puede pro-
duclr. 

Uno de los primeros indicios de que ya se -
hablan iniciado en el México Prehispanico un sistema de rie
go aunque rudimentario, implicaba una relativa ingenierta 
hidraulica, han sido los restos de un sistema de regadlo de~ 
cubiertos al norte de la ciudad de México, sobre la actual -
carretera que une al Distrito Federal con el Centro Arqueo!~ 
glco de Teotihuacan. 

En este sitio, todavla hoy pueden verse 
?bras que configuraron un sistema de riego completo: un di
que principal de tierra apisonada de 530 metros de largo por 
7 de ancho y 11 de alto, seguidos de dos pequeños diques, 
conectados el O!timo a un canal que finalmente se pierde en_ 
las milpas del norte de Atlatongo. 

Este sistema, llamado maravilla, conectaba_ 
con el dique principal las faldas de los cerros Malinalco y 
maravilla, de ah!, el nombre, convirtiendo al valle entre 
ambos en un depósito de agua. A esta represa, a unos 2,500_ 
metros mas abajo, surg!a uno de los pequenos diques cuya fu~ 
c16n era retener el agua de una manera natural de norte a -
sur para desviarla abruptamente, hac!q el este con un canal_ 
que formaba un &ngulo recto con el anterior. As! la corrie~ 
te de agua segu!a una curva de nivel m&s favorable para irrl 
gar una mayor extensión de tierra. M&s abajo est& el tercer 
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dique de 25 metros, cuya funcl6n parece ser también que era 
la ·de desviar la corriente para que siguiera una curva fa
vorable para el riego. A este dique, segula un canal que -
llevaba el agua a los terrenos cultivados. Dicho sistema -
aparentemente no estaba conectado a ningún manantial o cur. 
so de agua, sólo que, se supone estaba destinado a captar -
agua de lluvia. A partir del siglo XV la parte oriental -
del Lago de Texcoco se fue integrando polltica y económica
mente al territorio de Acolhuacan, situado al este de dicho 
lago y al sur del valle de Teotlhuacan. Este territorio -
se hallaba dividido en dos. partes, la meridional y la septe~ 
trienal por los rios chaplngo y texcoco. 

La porción septentrional, donde se asentó_ 
el Viejo Señorlo de Texcoco, empezó a desarrollarse cuando_ 
paso de la agricultura de Roza, a la intensiva de regadlo -
y terrazas. (la agricultura de Roza tumba y quema}. 

Esta zona disfrutaba de tres sistemas de -
riego diferentes, Ideado de acuerdo a las disponibilidades_ 
de agua de la regl6n. El primero de ellos, el sistema cen
tral, era alimentado por los manantiales de la sierra alta -
entre los pueblos de amanalco y totolapan y distribuida el 
agua mediante una red de canal, el segundo sistema llamado -
regadlo del sur, se nutria de agua en las corrientes que dei 
cendlan del monte Quetzaltepec y eran conducidos por una red 
de canales hacia Jos pueblos de Ixayotl, Tequesquinahuac, -
Tetzcutzingo y probablemente otros m~s. 

El tercer sistema de regadlo en el norte 
se provela de agua de los manantiales de la sierra de Texon
tlaxtle al norte y del rlo Paplotla y de aguas que provenlan 
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del propio valle de Teotihuacan; los canales dedistrlbuclón 
de este sistema, llegaban incluso a la misma ciudad de Tex
coco, sede de los poderes de la región, que fuera conocido 
como el Imperio Texcocano, aliado de la gran Tenochtitlan -
y encabezado por el Emperador Netzahualcoyotl. 

Cuando Cortés lleg6 al Valle de Anáhuac ·
-entonces una cuenca cerrada-, lo descubrió como un sistema 
lacustre con dos lagunas separadds por cerros de poca altu
ra, una de las cuales, tenla agua dulce y otra tenla agua -
salada. Las dos lagunas a las que se refer!a Cortés, form! 
ba en realidad el Lago de Texcoco y efectivamente tenlan 
agua salada y dulce. 

Para ese entonces, Tenochtltlan y los pue
blos vecinos de Ttlaltelolco, tlacopan, lxtapalapa, Tlahuac 
y Xochimilco practicaban la agricultura sobre chinampas, -
especie de huertos flotantes en el agua dulce que los pro-
vetan de frutos y flores. Lo que Cortés presencl6 fue el -
resultado de una obra hidráulica que mediante un dique eno~ 
me separaba el agua dulce de la salada, ademas de proteger
la capital mexlca contra las inundaciones. Este muro fue -

•construido bajo el reinado de Izc6atl. 

Ya con el Emperador Moctezuma el viejo, en_ 
el trono de México el dique fue insuficiente para detener -
una inundación que lleg6 hasta Texcoco, El Emperador Mexl
ca pidió ayuda al Rey de Texcoco, Netzahualcoyotl para que~ 
se hiciera cargo de construir un nuevo dique más resisten
te, Ideado y dirigido por el propio monarca. 

El Embarrad6n se erigió con piedra y made-
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ra y tenla una longitud de 16 kilómetros. A su término vol
vla a separar las aguas saladas de las dulces y permitió 

0

el resurgimiento de las chlnampas, también se contruy6 un 
acueducto de doble canal que desde chapultepec provela a Ja 
capital mexlca con aguas dulces de sus manantiales. Poco 
tiempo después, bajo el reinado de Ahuizotl, este sistema re
sultó Insuficiente y tuvo que ser comµletada con Ja constru~ 
c!On de otro acueducto que trata agua desde coyoac~n hasta · 
el templo mayor. 

Durante los años previos a la conquista, el 
Valle de An~huac conoció un esplendor que· asombró a los es
pañoles. El. lago central de la cuenca, se hallaba dividido_ 
por tres grandes diques, que a la vez servlan de calzada. 
para comunicar a la Gran Tenochtitlan por los cuatro puntos_ 
cardinales. Las aguas controladas favorecieron a una agri·
cultura variada y próspera que contribuyo a la consoJidaciOn 
del poder politice, económico y militar del mayor Imperio 
que haya conocido Mesoamérica. 

Lo primero que ordeno Cortés una vez conclul 
da la guerra de Ja conquista de México o Tenochtitlan, fue . 
que se repararan los acueductos de chapultepec y coyoac~n 
y se restableciera. el suministro de agua a la ciudad. ( 7) 

Hace m~s de seis siglos que Jos aztecas 

(7) Torrente, Mariano, "Historia de W!xlco, Editorial Miguel Angel -
Porr~a. M~lco 1988, pp. 126, 132. 



38. 

emigraron de Aztl~n. dando origen a una de las grandes civi
lizaciones del mundo, al llegar a un gran valle, ocupado en 
buena parte por lagos. Sin embargo, pese a la abundancia -
de agua, ésta era enturbiada por las canoas que transitaban 
y no pod!a beberse. Durante el reinado de Chlmalpococa, 
para abastecer la ciudad con agua de mejor calidad, se cons
truy6 desde chapultepec, un cañ6n que en poco tiempo fue -
derrumbado por el golpe de la corriente. Después de este l~ 

tento, Moxtezuma Jlhuicamlna orden6 la construcción del 
acueducto de chapultepec que fue diseñado y dirigida su con~ 
truccl6n por Netzahualcoyotl. 

El desalojo de las aguas generadas en el Va
lle de México, ha también sido motivo de preocupacl6n para -
los habitantes de aquella época. La fluctuacl6n en los nive
les en los lagos provocaban daños cuantiosos que obligaban a_ 
construir bordos y diques, como sucedi6 en 1449 cuando se en
cargó a Netzahua\coyotl la construcci6o de un albarrad6n para_ 
proteger a la gran Tenochtltl~n del azote frecuente de las_ 
inundaciones. 

En 1499 Ahulzotl, octavo señor de Tenochca,_ 
mandó construir un acueducto desde Huitzliopochco (actualme~ 
te rto churubusco), para incrementar el volumen de agua. 
desafortunadamente al Inaugurarse sucedió un gran desastre: 
el agua comenz6 a correr con tal fuerza que anegó y destruy6_ 
gran parte de la ciudad. Después Chlnampanecas, Texcocanos, 
Tecpanecas, Otomies, Chalcas y muchos m~s realizaron muchas -
m6s obras hidr~uilcas importantes que dotaron a Tenochtltlan_ 
de un sistema hidr~ulico ya desde entonces complejo. 
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Cuando los espanoles y luego los portugue
ses llegaron a tierras americanas surglO un conflicto terrl 
torlal entre ellos. Por tal motivo, el Papa Alejandro VI -
para dirimir tales conflictos, expidió la Bula Alejandrina_ 
en 1493, la cual, delimitaba las posesiones de ambos reinos 
sobre las tierras descubiertas y por descubrir. 

Los reyes españoles, bas~ndose en esta dls
posiclOn papal, declaran que las tierras y suelos de las 
Indias perteneclan no a la nación española, sino al patrimo
nio del Estado o Real Tesoro. 

Ya que en españa se dieron tres tipos de 
patrimonio: el Real Patrimonio, el cual pertenecla a la Ca
sa Real para sufragar sus gastos y se constltulan por el 
conjunto de bienes a satisfacer las necesidades personales -
del rey, asl·como para emprender nuevas conquistas; el Patrl 
monto personal o privado del rey, iste le pertenecla antes -
o después de ser Investido como tal. 

En tercer lugar tenemos el Patrimonio del -
Estado o Tesoro Real el cual se dedicaba a la administración 
al orden y defensa del reino. 

De lo escrito, podemos observar que las ti~ 
rras de la Nueva Espana pasaron a pertenecer al tercer tipo 
de patrimonio (del Estado o Tesoro Real). Pues, cabe recor
dar que la Bula del Papa Alejandro Vi otorg6 a los reyes de_ 
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Espana las tierras de la Nueva Espafia, pero en su calidad -
de gobernantes. (8) 

Por lo tanto nadie podla disponer de nada_ 
sin la autorizaci6n expresa de la corona española. Pero -
para poder gobernar y disponer de las riquezas, concesiones 
~delegar autoridad en persona de confianza, se nombr6 a un 
Virrey, a una audiencia, formada por hombres nobles y doc-
tos1a jueces especiales, a gobernadores y demas funcionarios 
encargados de velar por el interés de los mon&rcas y el buen 
funcionamiento de los asuntos de ultramar. 

Luego, ya con el Virrey Luis de Velasco en
e! poder ocurrl6.una gran inundaci6n en 1555, que caus6 mu-
chas daHos materiales y muertos, entonces se mandó construir 
un albarradOn en el barrio de San L~zaro para contener las -
aguas provenientes de Texcoco, sustituyendo as! la de Netza
hualcoyotl que fue destruido durante el sitio de la ciudad. 
En ese mismo año, dos alferlfes al servicio del cabildo de -
la ciudad de México propusieron desviar los cauces de los -
rlos que vaciaban sus aguas en el lago de Texcoco, para que_ 
no aumentase su nivel y se evltar~n mas inundaciones. Se -
hicieron intentos en ese sentido, pero no se completo ningu
na obra definitiva. 

Sin embargo. las inundaciones continuaron -
siendo un peligro latente, como las provocadas por el rlo 
cuautitl~n. a principios del siglo XVII, que también provoc6 
grandes pérdidas materiales y humanas. Para prevenir otros_ 
desastres, se realiz6 una gran obra hldr~ullca consistente -
en un tune! de quince kil6metros de longitud en el rumbo de_ 
Nochlsteongo, que desaguarla al Valle de México al de Tula. 

(8) Torrente Mariano, "Historia de México", Editorial Miguel Angel Po
rr~a. México 1988 pp. 135 a 145. 
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Los trabajos se hicieron en el plazo de un _año ccin lá parti
cipación de medio millón de lndlgenas bajo- la dlrecC:fr,f,· del 
ingeniero y cosmógrafo francés Henri Marttn y llamado también 
Enrice Martlnez. 

Pasado el tiempo, derrumbes consecutivos 
Inutilizaron el tune!, por lo que se decidió convertirlo en_ 
una gran zanja a cielo abierto, para q 2 en el año de 1789 -
comenzó a desalojar las aguas negras de México hacia el Rlo_ 
Cuautitlan. Los desechos ltquidos de los hogares eran arro
jados directamente en las acequias conectadas con la zanja -
y los sólidos se recolectaban para ser tirados fuera de la -
ciudad. 

En cuanto a obras de uso agr!cola, sólo hu
bo unas cuantas durante el periodo virreynal. La mas Impor
tante tal vez fue la laguna artificial de Yurlrla, Ideada -
y dirigida por el fraile español Diego de Chavez en el siglo 
XVI. También son 'de mencionarse las presas de los Santos, -
en la cañada de Marfil y la_Olla Grande, ambas e Guanajuato, 
que se construyeron en los años 1741 a 1776. 

Por lo que toca a la obra para el abasteci
miento de agua, éstas fueron en su mayorla de piedra, Don -
Manuel Romero de Terreros, consigna en su libro "Los Acuedu~ 
tos de M~xlco•, el hecho que durante la colonia se constru
yeron muchos y muy sólidos acueductos en diversas ciudades -
del vlrreynato, algunos de ellos de hermosa arquitectura 
y audaz concepción. 

En la ciudad de México, en tiempos del Vi--
rrey Marqués de Montesclaros (1603-1607), se Inició la cons--
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truccl6n de una arquerla de mamposter!a que llevarla agua -
al centro desde zonas altas de chapultepec y santa fé. El 
acueducto fue terminado durante la gest6n del Virrey Mar --
qués de Guadalcazar 1620, La obra tenla el prop6sito de su~ 

tltuir a una anterior que consistió en una especie de atar--
jea de construcci6n eficiente que daba servicio desde 1676. 

Este bello acueducto tenla cerca de mil ar
cos después de pasar por chapultepec, segulan el trayecto de 
la verónica, la tlaxpana y san cosme. para terminar en la -
esquina de las antiguas calles de mariscala y santa Isabel, 
detras del actual palacio de Bellas Artes. 

De esta obra dice Romero de Terreros: tenla 
este acueducto la particularidad de ser doble: por la parte_ 
superior corrla el agua delgada de Santa Fe, y por el inte-
rior el agua de chapultepec. Esta no era potable ni se fil-

. traba y aquella, en la estación de lluvias solla llegar muy_ 
turbia, mas tarde en 1682, el agua que venia de Santa Fé se_ 
entub6 en cañerlas de plomo. 

Otro acueducto dice Don Manuel "fue construi 
do en tiempos del Duque de Linares (1771-1716). Poco se sabe 
de éi. Se le llam6 de Belén porque pasaba frente al antiguo 
convento de ese nombre. Por él corr!a agua gorda de chapult~ 
pee, desde un manantial que habla dentro del Palacio de los -
Virreyes, se compon!a de 904 arcos de mamposterla y ladril!os, 
abarcaba cuatro kil6metros a lo largo de la avenida chapulte
pec hasta el salto del agua. 

Cerca del Distrito Federal, en el Estado de -
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México, existlan lo; acueductos de los Remedios (1775) que 
nunca entro en servicio el de Xalpa o el Sitio, en Cuauti
ttan el de Tepoxcoco, también el de Cuautitlan y el de Gu~ 
daiupe en Tlalnepantla. 

El hlstorladnr Romero de Terreros apunta_ 
en su libro que, " los antiguos molinos de trigo, ast como 
en los batanes y en la hacienda azucarera, se dependta de_ 
la fuerza hldraullca para el movimiento de muelas y trapJ.. 
ches, y en consecuencia. en muchas de estas fincas fue im
portante construir atarjeas a ras de tierra y elevar arca
duces ,de larga extensi6n según el caso, para hacer llegar_ 
el agua hasta el lugar requerido 11

• 

Serla Imposible, sigue diciendo el histo
riador, ''enumerar todos los molinos e ingenios de pars que 
contaban con acueductos para el objeto indicado, pero se-
ria imperdonuble éejar de mencionar cuando menos, los -

de las antiguas haciendas San Jos~ Vista Hermosa y Chicon
cuac en el Estado de Horelos". Este Oltimo se compone -
de 120 arcos de medio punto, de mas o menos cuatro metros_ 
y medio de altura por seis de longitud. Era un acueducto_ 
dole; por una atarjea se conduela agua sulfurosa y por 
otra agua dulce o potable, misma que manaban de distintos_ 
manantiales. Este acueducto es uno de Jos mas antiguos 
del pals; data de las postrlmerlas del siglo XVIII. 

También se erigieron acueductos en otros -
lugares del pals. El de Morella estaba formado por 253 
arcos, surtla a 300 fuentes públicas y se alimentaba de Jos 
manantiales de Carindopas, El ·Moral, El Rincón y San Miguel 
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del Monte; fue iniciado en 1785 y todavla está en pie parte. 
En Zacatecas, el acueducto llevaba agua al centro de Ja 
ciudad desde un manantial cercano llamado El Cubo; fue 
construido a principios del siglo XIX y prest6 servicio ca
si cien aílos completos, en Chihuahua hubo uno con seis kil! 
metros de extensión, que data de 1751-1972 y llevaba agua -
del ria chuvlscar. 

Es famoso el acueducto de Oaxaca terml-
nado en 1739, surt!a a la ciudad desde un manantial en el -
cerro de San Felipe y corrra entre profundos barrancos. El 
acueducto de Querétaro, concluido en 1739, tiene poco m&s 
de un kii6metro de Jaqo, pero su audaz diseno de arquerla -
tuvo que ser erigido sobre una hondonada. por lo que en esa 
parte mide unos 23 metros de altura. Menos importante pe'ro 

no menos s6lido era el acueducto del Carmen en Puebla, que 
surtla a la urbe desde un manantial en las afueras. 

Pero no solo se construyeron acueductos 
en la etapa colonial. Veracruz y Guadalajara se vieron 
favorecidas por Ja Intervención del franciscano Fray Anto-
nio de buzeta, quien ideó un inqenioso sistema de abasteci
miento de agua subterr&neaque se puso en pr&ctlca en ambas_ 
ciudades, primero, en 1725 en el puerto y mc1.s tarde, en 

1740, en la capital de Nueva Galicia. El periodo indepen-
dlentista no fue pródigo en obras hidr&ulicas y solamente -
se hicieron aquellas que la naturaleza y embates obligaron_ 
a efectuar. En casi un siglo completo sólo se construyeron 
dos obras importantes y se atendió poco el crecimiento de -
la red de drenaje en la capital mexicana sobre las plan! -
eles lacustres que antaílo albergaban a los lagos de Ja Gran 



Tenochtit!An, para 1a mitad del siglo XIX se produjeron 
una serie de inundaciones que alcanzaron un nivel de hasta_. 
tres metros de altura. 

Esto obllg6 a las autoridades a lniclar_ 
la construcci6n del Gran Canal del Desagüe, con 47 kll6me-
tros de longitud, y el tune! del Tequlsquiac de 10 kl16me-
tros de longitud. Estas obras tardaron muchos años en ser_ 
terminadas por lo que su inauguracl6n se llev6 a cabo en 
1900. Adem~s. la gran zanja llamada Treja rle Nochlntengo,_ 
abierta un siglo antes, se convirti6 en un peligro para la_ 
salubridad pObllca y se procedl6 a cubrirlo cuando se decl
dl6 construir el Gran Canal y el Nuevo Tune!. 

Una vez establecido el Virreinato de la_ 
Nueva España, las posesiones americanas de la corona españ~ 
la empezaron a ser regidas por una serie de ordenamientos -
jurldlcos que casi dos siglos mAs tarde 1680, fueron agrup~ 

das en un documento conocido históricamente como las leyes_ 
de Indias y cuyo mérito conslsti6 en haber conjugado todas_ 
aquellas legislaciones, cédulas reales y ordenanzas que en_ 
cerca de dos centuras, comprendidas entre fines del siglo -
XV y fines del XVI, se hablan decretado para el buen goble~ 
no de las Indias Españolas. Este conjunto de leyes conte-
nla la experiencia jurldica de mAs de 800 años de legisla-
ción ibérica en la que las Leyes de 1ndias eran en varios -
aspectos bastante detallada y depurada en especial en lo r~ 
ferente al agua y su uso. 

Entre las disposiciones para dirigir 
la Vida en ei virreinato se prevelan que debla de observarse 
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las leyes y las costumbres que ten!an los lnd!genas antigua
mente para su gobierno siempre y cuando no contravinieran la 
soberan!a española y la rel igi6n católica. Se ordenaba ade
mas Que }os descubridores deb1an de poner nombre a los rtos_ 
y masas de agua de las nuevas poblaciones fundadas. 

También se hacia referencia a no ensuciar 
las aguas estableciendo que todas las aguas dulces y ;aladas 
y sus riberas eran de uso común y cualquiera podria hacer 
uso de ellas sin perjudicar los derechos de los dem~s. Se -
especificaba adem~s !a forma en que el agua habla que repar-
t!rse para la irrigación de los campos. Otras leyes regula-
ban los cambios de los cauces de !os r!os, la formación de -
islas y Jos derechos de acceso a ellas. También se !nclufa 
la construcci6n de obras en las riberas, la prohlblci6n de -
arrojar productos venenosos al agua, la l !mpieza de las cañ~ 
r!as, y desde luego se hacia mención a la pena por infringir 
dichas reglas. 

Como se ha visto, las leyes en materia de 
aguas durante la época colonial fueron diversas y nutridas -
con Ja que demuestra que el agua era un objeto del bien co-
mOn sujeta a estricta regulación. (9) 

(9) Vincens Vives J. "Historia Social y Económica de España y Am~rica", 
Tomo I, Editorial Vincens Bolsillo México, 1974. p.p. 50 a la 63. 
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5.- El MEXICO INDEPENDIENTE 

En el México Independiente por razones de 
soberanla, el agua tuvo una importancia vital dentro de la -
Legislación. Ya que en la Constitución de 1824 se mencionan 
aspectos relativos a la creación y apertura de canales, sus_ 
mejoras y Jos derechos de Jos Estados de la Federación te ·· 
nlan sobre ellos. En la Constitución de 1~36, se habla de -
la propiedad exclusiva de dichos canales, excepto en los ca
sos de utilidad pObllca debidamente aprobados por el Congre
so. 

La Constitución del 12 de febrero de 1857, 
en el articulo 72 fracción XXII que faculta al Congreso para 
que dicte leyes y reglamentos sobre vlas generales de comun1 
cación terrestres y marltlmas que dieron origen a diversas -
leyes. 

Durante el Oltimo periodo del Presidente_ 
Benito Julrez. se expidió el Código Civil de 1871 que unificó 
el criterio en materia de aguas declarlndolas propiedad de -
la Nación y restando la soberanla de las playas, los puertos, 
las bahtas, ensenadas, canales. riveras, islas. cambios de -
cauces y se estimulaba la forma en que su explotación podf a_ 
conceslonarse para el bien comOn. Por su parte el Código P~ 
na! de ese mismo año tipificó los delitos en que incurrlan -
todos los Infractores de las disposiciones de la materia. 

En el Código Minero a su vez previa la 
propiedad y el uso de las aguas subterrlneas que utilizaban_ 
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para beneficiar Jos minerales extra!dos. Los Códigos Sani-
tarios procuraban el buen uso y mantenimien~o de las cafie -
r!as y dem~s sistemas de desagüe, asi como el aprovechamien
to del agua para fincas y edificios urbanos y la necesidad -
de prever infecciones por sequ!a o pozos insalubres. 

Al perfeccionarse las leyes emanadas de -
la Constitución de 1857, se precisó que las aguas y terrenos 
aledaños propiedad de Ja Nación no eran objeto de usufructo_ 
o enajenación bajo ningGn caso, salvo en los que el gobierno 
to considere. Por lo tanto lo~ rios, lagos, lagunas, cana-
les, playas y riberas son todavia inal ienalbles e lmprescrip_ 
tibies. 

Asi se ha seguido considerando desde que_ 
se expidió la Ley sobre Aprovechamientos de Aguas de Jurls-
dlcción Federal de 1910, antecedente en que se han basado -
gran parte de las leyes que sobre Ja materia nos rigen toda
vta. Esta ley fue reformada en diversas ocasiones para ser_ 
cada vez mAs precisa y sus ordenamientos muchos de los cua-
les continGan hoy vigentes. 

Incluso en el periodo posrevolucionario -
dicha ley sufrió algunos cambios. Para darle al agua y su -
uso el sentido colectivo que dicte el interés social sin de
trimento del privado cuando es legitimo se incluyó en la 
Constitución de 1917 en el articulo 27. A partir de esta m~ 
derna concepción se tomaron en cuenta los usos sobre irriga
ción agricola, la generación de energla eléctrica y adem~s -
aspectos relacionados con el bienestar de la población de un 
pals en crecimiento. (10) 
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CAPITULO 11 

1.- FUNOAMEtHO CONSTITUCIONAL OEL APROVECHAMIENTO 

HIORAULICO EN MEXJCO 

Los recursos hidrAulicos, reouieren de -
una leaislaci6n aue recule racionalmente el aorovechamtento 
del aaua cara aseaurar el desarrollo econ6mico v social mAs 
iusto. 

Por lo tanto. el articulo 27 Constitucio 
nal establece: 

''La orooiedad de las tierras v aouas com
orendidas dentro de Jos limites del territorio nacional co-
rresponden originalmente a la Nación, la cual ha tenido y -
tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a Jos pro
pietarios. constituyendo la propiedad privada 11

• 

La expropiación sólo se podrA hacerse por 
causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

La Nación tendrA en todo tiempo el derecho 
de Imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte_ 
el Interés público, as! como el de regular, en beneficio so· 
clal de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con el objeto de hacer una distribución equitativa de la ri
queza p6blica, cuidar de su conservación, lograr el desarro
llo equilibrado del pais y el mejoramiento de las condiclo-
nes de vida de la población rural y urbana. En consecuencia 
se dictarAn las medidas necesarias para ordenar los asenta--
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mientas. humanos y establecer adecuadas previciones, usos y_ 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de -
población; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer dentro de los términos de la Ley Reglamentaria, la 
organización y eJql\Otación colectiva de los ejidos y comunj_ 

dades; para el desarrollo de Ja pequeña propiedad agr!cola_ 
en explotación; para la creación de nuevos centros de pobl~ 
ci6n agricola con tierras y aguas que le sean indispensa--
bles; para el fomento de la agricultura y para evitar la -
destrucción de los elementos naturales y los daños que la -
propiedad puedan surgir en perjuicio de la sociedad. Los -
núcleos de población que conozcan de tierras y aguas y no -
tengan la suficiente para las necesidades de la poblacibn, 
tendr~ derecho a que se le dote de ella, tom~ndolas de las_ 
propiedades inmediatas,respetando siempre la pequeña propi~ 
dad agrlcola en explotaci6n. 

Corresponde a la Nación el dominio dire~ 
to de todos los recursos naturales de la plataforma conti-
nental y los zócalos submarinos de las islas .•. etcétera. -

Son propiedad de la Nación las aguas de_ 
los mares territoriales en la extensi6n y términos que fije 
el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las 
de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente_ 
o intermiten temen te con el mar¡ 1 a de los 1 agos interiores_ 
de formación natural que est&n directamente a corriente 
constante o intermitentemente y su afluencia directa o indl 
rectamente, cuando el cauce de aquel 1 as. en toda su ex ten--
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•iGn o en parta de ella, sirva de limite al territorio na-
CJ011al o a dos entidades federativas, otra. cruce el lími-
lP del territorio nacional o a dos entidades federativas, -
otra, o cruce las lineas divisorias de la República; Ja -

de los lagos, lagunas o esteros cuyo vaso. zona o riberas._ 
estén cruzados por lfneas divisorias de dos o m~s entidades 
federJLivas o a la Repúhl 1ca con un pals vecino; la d(' Jos 

manantiales que broten en las playas, zonas marinas, cauces, 

vasos u riberas de los lagos y corrientes internas e11 la 
extensión q11e fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el_ 
d~eno del terreno; pero cuando lo eXIJd el interés público 
o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal -
~odrA regld~cntar su extracción y utilización y aun establ~ 
cer zoñas vedadas al igual que para los demás aguas de pro
piedad nacional. Cualquiera otra agua no incluida en la n~ 

meración anterior, se considera como parte integrante de la 
propiedad de los terrenos por la que corre o la que se en-
cuentra en sus depósitos; pero si se localizaren en dos o -
m~s predios, el aprovechamiento de estas aguas se considera 
de utilidad pública, y queda sujeto a las disposiciones que 
dicten los Estados. 

En los casos a que se refiere los dos P! 
11·¿:ros anteriores el dominio de la Nación es inalienable e_ 
i•1:¡11C'...,criptib)l' y la explotación, el uso y aprovechamiento_ 
d1· Jo~ recurso~ de lo que se trata, por los particulares y_ 
pc11 \uc1edadcs constituidas conforme a Ja ley mexicana, 
nv ¡·•;cir~11 rC'al i1arse sino mediante concesiones, otorgadas -
f'L" ,.1 LjP1 olivo Federal, de acuerdo con las reglas y con-
d1: 11 . .rt•"· q11c establezcan las leyes •.. 
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La capacidad de adquirir el dominio de -
las t.lerras y aguas de la Nacl6n, se regir&n por las slguien 
tes prescripciones: 

1. S61o los mexicanos por nacimiento o_ 
por naturalizacl6n y las sociedades mexicanas tienen dere-
cho a adquirir las tierras, aguas y sus accesorios, o para_ 
obtener concesiones de explotaci6n de minas o aguas. El Es
tado podr& conceder el mismo derecho a los extranjeros, 
siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en -
considerarse como nacionales r·especto a dichos bienes y el_ 
no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por_ 
lo que se refiere aquellos; bajo pena,en caso de falta de -
convenio de perder en beneficio de la Nacl6n los bienes que 
hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 
cien kil6metros a lo largo de la frontera y cincuenta en la 
playa, por ningún motivo podr&n los extranjeros adquirir 
el dominio directo sobre tierras y aguas ••• 

Por lo anteriormente expuesto en el p&rr~ 

fo V del citado articulo 27 de la propia ley suprema, en 
congruencia con lo anterior, Ja fraccl6n XVII del articulo . 
75 de la misma, confiere al H. Congreso de la Uni6n la facul 
tad de expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las -
aguas de jurisdicci6n federal. 

A su vez, el articulo 89 fracci6n J, del 
ordenamiento jurldlco Invocado, establece como facultad del_ 
Presidente de la República, la de ejecutar leyes que expida_ 
el Poder Legislativo, proveyendo en la esféra administrativa 
a su exacta observancia; todo lo cual prepare i ona los funda
mentos jur!dicos para la planeaci6n y aplicaci6n de una poll 
tica hidr~ullca. 
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De acuerdo con lo anterior y con el prop2 
sito de que las Inversiones federales favorezcan a mayor nú
mero de trabajadores del campo, la ley reglamentaria del -
articulo 27 de la Constitucl6n Polltica de los Estados Uni-
dos Mexicanos, otorga derechos al servicio de riego a peque
ños propietarios y colonos en los nuevos distritos que se 
integran hasta la superficie de veinte hectéreas, y a los 
ejidos y comunidades, en las extensiones señaladas por la 
ley. 

La experiencia ha demostrado que la tran~ 
misión de derechos de aguas de un predio a otro, origina el 
acaparamiento. contrariando el interés colectivo; por lo que, 
cualquier iniciativa regularé ia transferencia de los dere-
cho~ de aguas, permitiéndola, solamente en casos en que sea_ 
indispensable por salini.dad de las tierr.~s .• infestación del·_ 
s~elo, enfermedades o pla.gas y, otros factores· no superables.:_ 
por la técnica, que haga incosteable la producción agropecui 
ria en el predio originalmente registrado en el padrón de 
usuarios de un distrito de riego. 

En la época en que los distritos de riego 
cuenten con volúmenes adicionales de agua, previenen el au-
mento en el servicio para mayor superficie cultivable, o en_ 
la repetición de cultivos en un mismo ciclo agrlcola; por el 
contrario, en el periodo de escasez, si sucediera que la 
distribución de las aguas disponibles se haga equitativamen
te entre los pequeños propietarios poseedores, colonos y eJl
dos; en este último caso, se distribuiré en razón del número 
de beneficiados que figuren en el censo del poblado. 
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Las medidas anteriores no Implican el ª.!! 
mento o la disminución definitivas de las areas de riego, -
ni la modif lcacl6n de los derechos reconocidos a los usua-
r!os. 

Congruente con la Ley Federal de la Re-
forma Agraria, las nuevas unidades de dotación que se otor
guen a los nócleos de población en los distritos de riego, 
se formarán coordinadamente entre el parlamento de Asuntos_ 
Agrarios y Colonización y la Secretarla de Recursos Hidráu
licos. 

Con el propósito de que los distritos de 
riego se robustezcan con la representación de las dependen
cias gubernamentales y organismos oficiales y no oficiales, 
que Intervienen en las actividades agropecuarias, a fin de 
lograr su ef lcaz coordinación, otorg6ndoles atribuciones 
de 1ndole promociona!, en trabajos de investigación y exten 
si6n de técnicas agropecuarias, y la formación y desarrollo 
de industrias rurales, as! como la creación de centros re-
glonales de adiestramiento industrial y ejidal. 

Para lograr el óptimo beneficio de Ja 
tierra, se establece que los usuarios deberán aprovechar el 
agua ststemAtica y racionalmente; de lo contrario proceder~ 
la suspensión o pérdida de los derechos correspondientes. 

La aplicación de las medidas precedentes 
se hace extensiva a las Unidades de riego para el desarrollo 
rural, y a \os Distritos para el desarrollo de la fauna y -
flora acuática derivadas de la iniciativa denominada distri
to de agua cultura. 
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Las obras h!draullcas que realiza el go
bierno federal, requieren de mCi!tlples esfuerzos y de cua.!! 
tiesas Inversiones, ademas de que su const!tuc!ón obedece -
a la necesidad de controlar y captar el agua pera eprove -
charla al max!mo y evitar su desperdicio. Por ello, se ha_ 
juzgado conveniente consignar, que el gobieroo dara prefere_!! 
c!a para Iniciar la ejecución de obras de riego a las zonas 
o reglones del pa!s, en que, estén resueltos los problemas_ 
jur!dlcos sobre la tenencia de la tierra, tanto de ejido -
Y comunidades como de pequenas propiedades. Igualmente, se 
Instituye que sea aprobado por el Ejecutivo Federal el pro
yecto de una obra de riego, la Secretarla de Recursos Hidra!!. 
!leos la hara del conocimiento de la Secretarla del Patr!m~ 
nio Nacional y la Secretarla de la Reforma Agraria, para -
que al Iniciarse la operación de la obra, los ej!datarios.,_ 
comuneros, pequei\os propietarios, poseedores o colonos ten
gan definidas sus correspondientes derechos de propiedad o 
posesión. 

México, cuenta en sus lagunas literales_ 
con una riqueza potencial no explotada técnicamente en su -
totalidad. Por tal motivo, la in!c!at!va propone la crea
ción de distritos de acuacultura de aguas de propiedad na-
ctona1, bien sean corrientes, vasos rl'? almacenamiento, la-
ges, lagunas, esteros y mares territoriales. 

El desarrollo de este plan, requiere del 
desasolve de las lagunas litorales y del suministro de co
rrientes de agua dulce, as! como la aplicación de las demas 
técnicas hldraullcas adecuadas para obtener un medio ecoló
gico que propicie el Incremento de las especies acuaticas, 
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animales y .vegetales. 

La Unidad de Riego para el Desarrollo R~ 
raL cuya creación también se propone, tiene como finalidad 
beneficiar a la población campesina mediante Ja construc -
cl6n ·o rehabilltacl6n de pequeñas obras para servicio domé2_ 
tlco, de riego, pecuarias, pisicolas y de industria rural. 

En cada Estado y territorios se Integra
rla un comité directivo de las unidades de riego para el d~ 
sarro! lo rural, con el fin de que coordinen y controlen su_ 
operación. 

Adem~s. en cada unidad se deber~ consti
tuirse una asociación de usuarios. que se encargar~ tle la -
administración y funcionamiento. La ley establece una pro
porcionada contabilidad de los diversos usos del agua, 
ast como su correspondiente orden de preferencia, previnié.!! 
dose de que el Ejecutivo Federal altere dicho orden por in
terés público, respetando siempre el destino para fines do
mésticos. 

El principio de la legalidad rlge el tex
to de Ja ley, al establecer la coordinación de las funciones 
entre la Secretarla de Recursos Hidr~ulicos, y las dem~s 
dependencias del Ejecutivo Federal que tiene injerencia en -
la materia, respetando las atribuciones que la legislación -
vigente le confiere. As1 por ejemplo, en la materia de agri_. 
cultura le corresponde a la Secretarla del Ramo, aprob~ndole 

el plan nacional agrario al que deber~n sujetarse las activl 
dades de los comités directivos de Jos distritos de riego 
trat~ndose del otorgamiento de industrias que requieren del 
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agua, la Secretarla de Com~rcio, se coordinara con la de -
Recursos Hldréulicos~ 

La ley, tomando en consideración el in-
cremento de las concentraciones humanas, regula el abaste-
cimiento de agua a las poblaciones, y al efecto dispone que 
cuando tos ayuntamientos le requieran, se les asigne el vo
lumen adecuado para satisfacción de sus neces~dades, previa 
aprobación de los proyectos y cumplidos los requisitos exi
gidos por las disposiciones sanitarias y las de prevención_ 
y control de la contaminación ambiental. 

En lo que concierne al empleo del recur
so en la generación de energ!a eléctrica para la prestación 
de servicio público, la iniciativa establece que los apro-
vechamientos que realice la Comisión Federal de Electrici-
dad deber~n armonizarse con los dem~s usos del agua para 
obtener un rendimiento planificado. 

En vista del régimen jur!dico que se 
aplica a los particulares para la explotación de los bienes 
del Estado, es diferente del que se otorga a los organismos 
del sector público, gobiernos estatales y municipales; la -
ley determina proponer un nuevo acto jur!dico; la asigna -
ci6n cuya naturale1a es distinta, a la de la concesión o -
permiso, que se expide para la explotación, uso o aprovecha 
miento del agua, los materiales de los cauces y bases. 

La ley cont~mpla los casos de las corpo
raciones federales en el fina11ciamiento total o parcial de_ 
obras entregandose éstas, a los ayuntamientos cuando se ha-
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ya recuperado la inversión o extinguida la obligación a su -
cargo. 

se regula el cuidado y conservación del -
agua con el objeto de lograr una maxima economla y su aprov! 
chamlento, disponiéndose al estudio y planeaclón de los re-
cursos hidráulicos para que a los usuarios se les asignen 
los volúmenes suficientes a sus necesidades, sin que se tol! 
ren despilfarros; y la vigilancia de su uso y distribución -
para preservar acuiferas. 

Son imperativos. que el pais exige para -
acelerar su desarrollo econ6mico-social, conocer con mayor -
exactitud todos los recursos hldraullcos tanto superficiales 
como subterráneos, de que se dispone en el territorio, en -
función de las variaciones de los ciclos cllmatlcos; contro
lar eficazmente las demandas de agua, en razón de sus dife-
rentes fines, y prevenir las futuras; regular y jerarquizar_ 
su uso; y establecer las bases para su mejor aprovechamiento 
y explotación. 

En tal virtud, la planeación Integral del 
aprovechamiento de estos recursos es de carácter nacional, -
y solamente tiene sentido, si se efectúa técnica y juridica
mente, asi; la Secretaria de Recursos Hidr~ulicos, es la de
pendencia adm1n1strat1va facultada pilra regtilar y controlar 
la explotac16n. u5os y aprovechamiento de las aguas propie-
dad de la Nación, ya sea qu~ realice por otras dependencias. 
organismos descantralizados, en1presas de participación esta

tal y demas instituciones, gobiernos de los Estados, Ayunta
mientos o por ejidos, coMunidodes y particulares. (11) 

(11) Papel 12/El Agua, Fuente de Vida, C.N.I\. México, 1989, p.p. 1 y 2. 
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2.- LEYES PARA LA HODERNIDAD 

Nuestra actual legislación sobre aguas se 
deriva de la Constitución Polltica de 1917 que ha normado la 
vida institucional de México en los últimos 74 años Y ha pe~ 

mltido legislar sobre la materia, en el renglón de uso y 
aprovechamiento de las aguas nacionales. 

El primer gran paso, en este aspecto se -
dló en 1926 al crearse la Comisión Nacional de lrrlgac!ón,-
que se encargarla de la construcción de obras hidr~ullcas y_ 
de establecer mecanismos apropiados para el fomento de la 
agricultura de regadlo, entre otras actividades. El Instru
mento legal que fija atribuciones a la Comisión fue la Ley -
sobre lrrlgaclón con aguas federales promulgada en enero de 
1926, con los propósitos antes mencionados. 

Al expedirse la Ley de Aguas Propiedad de 
la Haclbn en 1934 se reglamentaron los usos y aprovechamle~ 
tos del agua en los rubros agr!cola, industrial y de energta 
hidroeléctrica. Los mantos acufferos fueron inco1·porados a_ 
la legislación con la Ley Reglamentaria del p~rrafo quinto 
del articulo 27 Constitucional en materia de agua del subsu~ 

lo, de 1947, que los declara patrimonio de Ja Nación. En -
ese mismo año se crea la Secretarla de Recursos H!dr~ulicos, 
que nace con el esp~ritu de su ergano antecesor y se convie~ 
te en la cabeza de ese sector con la referida Ley como ins-
trurnento de acción. 

La Ley sobre lrrigacibn de 1962 se mantu
vo en vigor hasta 1971 r en que fue derogada para dar paso 
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a la Ley Federal de Aguas que se expidl6 el 30 de diciembre 
del mismo ano. Con ese ordenamiento se avanz6 notablemente 
en el uso y aprovechamiento de los recursos hidraulicos, 
acorde a las necesidades de un pats en crecimiento, que re
quiere de una legislac16n moderna. Dicha disposic16n null
fica a las leyes anteriores y rige como un instrumento idó
neo para el progreso integral de México. 

Se enfatiza en ello, la funcl6n social -
del usufructo del agua; se atiende la dotacl6n a los distrl 
tos de riego para uso agrlcola y se dispone a dotar de agua 
a las poblaciones que todavla carecen del l lquido; se prevé 
de la expansl6n de la infraestructura hldr~ullca para dls-
tribuir adecuadamente el agua en los sectores productivos -
que la realizan en el funcionamiento como la Industria, l.a_ 
actividad agropecuaria, la plslcultura, la agua cultura, el 
turismo y la generacl6n de energla eléctrica que mueve a 
gran parte de ellas. 

En 1980, con el prop6sito de contrares-
tar la creciente degradaci6n de aculferos y aguas superfi-
ciales a causa de \a contaminaci6n, se introdujeron refor-
mas a dichas leyes para hacer m~s eficaz su aplicaci6n. Se_ 
incluyeron en esa oportunidad disposiciones para el control 
y aprovechamiento de aguas salubres y salinas, asi co1no pa
ra la creación de reservas hidr~ulicas y su destinación a -
la hidroeléctrica. f?ecientemente el 13 de enero de 1985 se 
public6 en el Diario Oficial de la Federación el Oecreto 
aprobado por el H. Congreso de la Uni6n mediante el cual 
se introducen adiciones y reformas a la Ley Federal de 

Aguas para adecuarlas a lostiempos actuales. 
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Las cinco reformas de mayor importancia 
se refieren a la planeación del aprovechamiento y conserv~. 
ción del agua; su administración; la protección de ·a~ufre-· 
ros; el abastecimiento de agua en bloque a poblaciones, 
y a cuotas de agua. 

Lo primera de ellas corresponde al capi
tulo de Planeaclón del Aprovechamiento y Conservación del_ 
Agua de dicha ley que incorpora los principios de la Ley -
de Planeaclón de 1983, en el cual, se establece la planea
ción y la promulgación como instrumento de diseño y apile~ 
ci6n de acciones del gobierno, bajo criterios de racional! 
dad y eficacia. De esta manera, surge el Sistema de Pro-
gramación Hldraulica con el siguiente objeto: implantar el 
programa nacional hidr~ulico con metas definidas para el -
uso de los recursos hldricos; dictar lineamientos a seguir; 
designar responsables en la ejecución y ejercicios de gas
tos e inversión de obras; crearse programas regionales, 
estatales, de uso de agua y de contingencia; real izar in-
ventarios de aguas; dict3r normas para la calidad del 
agua; sentar bases para el diseño y funcionó.miento de obras 

hidr~ulicas; coordinarse con los Estados y Municipios para 
acciones conjuntas, y en lo general disponer de programas 
y métodos para el aprovecl1a1niento y conservación del recu~ 

so en el territorio nucional. 

La segunda que autori7a a la Secretarla 
de Agricultura y Recursos Hidrauticos a efectuar diversas_ 
acciones, se refiere a la administración de $LIS aspectos -
de distribución a las unidades productoras del sector agrl 
cola, y los derechos que cada uno tiene en la dotación 
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del liquido en los volúmenes precisos requeridos. Se facul 
t6 a la Secretarla del Ramo para fijar la conservaci6n de -
la calidad de las cuencas hldrol6gicas otorgando o negando_ 
los permisos ·para descargar aguas residuales en cuerpos de_ 
agua. Igualmente se les encomend6 la misl6n de promover 
programas de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico y la 
preparaci6n de personal calificado. 

La tercer reforma. se ocupa de 1 a prote_s 
ci6n de los mantos aculferos sobreexplotados. que necesitan 
de la vigilancia estricta para controlar los volúmenes de -
agua extra1dos y se fijen maximos o m1nimos, ast como su -
uso. La siguiente reforma, busca Incrementar el abastecl-
mlento de aguas en bloque con la finalidad de satisfacer -
las demandas en poblaciones. industrias, centros tur1stic.os 
y otros rubros, que deber&n pagarla por consumirla. Se pr~ 
vén también medidas de suspensl6n del suministro por falta_ 
de pago o por consumo excesivo o distinto al designado, y -

se faculta a la Secretarla para el estudio, construccl6n y_ 

administración de obras hidr~ulicas en forma exclusiva, 
aunque una vez concluidas sean entregadas a las autcridndes 
municipales para su operación. 

La quinta reforma tiene importante rela
ci6n con la tarifa de cuotas que los usuarios deben pagar -
por el uso, tipos de obras y su costo, as1 como pcr el des

perdicio por falta de eficiencia en la aplicaci6n del llqul 
do. La medida llevo el prop6slto de solventar los altos 
costos de inversión para \levar el agua il los usuarios y d~ 

pender cada vez menos del subsidio federal en ese aspecto. 
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Las sanciones y multas se fijan de acue~ 

do a la gravedad de las Infracciones cometidas y a la posi
ción socio-económica del infractor, tomando como medida el 
salario m!nlmo vigente para fijar el monto. Incluso, se 
llegar~ a la revocación, retiro y cancelación de servicios, 
prestados por Ja autoridad hidr~ullca si Ja falta Jo ameri
ta. 

Estas adecuaciones a la ley, tienen el -
propósito de optimizar el uso de las aguas nacionales, ga-
rantizar en lo posible su apovechamlento y conservación pa
ra que en un futuro próximo, el pa!s llegue a un nivel de -
progreso homogéneo acorde con 1 a época moderna y con 1 a po-
bl ac l ón que tendr~ el inicio del siglo XXJ.(13) 

( 13) Papel 12 El agua y la Ley. C.N.A. México 1989, p.p. 1 y 2. 
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3.- AGUAS FRONTERIZAS 

Un rfo, un lago o mar puede fungir como -
frontera Internacional en los casos en que geográficamente -
se presenten y por acuerdo de los patses ribereños que com-
parten sus aguas. En el caso de México que tiene rlos 1 imf
trofes tanto en el sur coma en el norte 1 su situación permi
te ejemplificar muy bien esta rama de derecho entre aguas 
internacionales. 

Los especialistas en la materia han clasi 
ficado a los cursos de aguas fronterizas en r!os de tr~nsito 
o sucesivos cuando atraviezan dos o .~8s pat ses¡ cuando sepa
ran a dos o mAs pa!ses, se les llama fronterizos. simultá--
neos y contiguos limftrofes; incluso frecuentemente que un -
mismo rto sea al mismo tiempo de tr~nsito o limitrofe como -
el Rin y el Nilo. 

Los tratados internacionales se llevan 
a cabo con el fin de establecer los lfmites para cada pats, 
adem8s de fijar los derechos de explotación de sus aguas sin 
perjudicar a la nación vecina. Esto ha sido materia de con
flicto en muchas ocasiones, sobre toda tratandose de grandes 
lagos, mares u oce~nos. 

México que col inda al norte con !os Esta
dos Unidos de América y al sur con la RepOblica de Guate~ala 

y la República de Belice, han aebido de firmar trdtados con 
e~~s naciones para fijar limites territoriales y derechos -

de uso y transito. 
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Con los Estados Unidos, nuestro princl-
pal vecino, con el que compartimos alrededor de 3 mil kilóm~ 

tras de frontera común, hemos signado diversos convenios. 
El primer tratado que se celebró fue el 10. de enero de 1828, 
con el que ratificaba un anterior que España habla firmado -
en 1819, sobre los limites territoriales. Este se firmó en 
los momentos en que México iniciaba su independencia. El s~ 

gundo convenio con Estados Unidos fue el T~atado de.Paz, 
Amistad y Limites llamado también de Guadalupe Hidalgo, fir
mado el 12 de febrero de 1848 cuando el pals se hallaba tod2_ 
vta ocupada por tropas norteamericanas, durante la invasión_ 
armada de 1847-1848. Dicho tratado era injusto desde todos 
los puntos de vista, pues obligaba a México a replegar sus -
fronteras tanto en el R!o Bravo como en el Golfo de México. 
Posteriormente, se firmaron sucesivamente varios convenios: 
1B89, 1891, 1894 y 1900, en los cuales no se i legaron a 
acuerdas favorables para México. No fue sino hasta 1944 en~ 
que al fin, funcionó la Comisión Internacional de Limites 
y Aguas cuyas reuniones no hablan dado fruto. En esa ocasión 
se especificaron los limites y los usos comunes que se po-
dr!an dar a los rlos Colorado, Tijuana y Bravo, y se determl 
n6 el funcionamiento permanente de dicha Comisión, as! como_ 
sus atribuciones y mecanismos de consulta reciproca. 

En la República de Guatemala, nuestro 
pals ha firmado un solo tratado en 112 años, celebrado éste 
el 27 de septiembre de 1882. Adicionalmente se han signado_ 
siete documentos m&s (convenios internacionales), que han -

sido únicamente antecedentes o consecuencias del tratado de: 
flnitivo de 1882, en el cual se expresa nada mAs los limites 
marcados por los rlos fronterizos como el suchiate y el Usum2_ 
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cinta, sin sentar bases para el uso y aprovechamiento de 
aguas. Este es una laguna jurldlca que hasta la fecha con
tlnOa sin solución. 

El gobierno mexlcano también ha firmado 
solamente un tratado con la antigua Honduras Brtt~nica 
(actual República de Belice), mismo que fue celebrado el 8 
de julio de 1893 ante las autoridades inglesas que adminis
traban esa posesión de la Gran Breuna. Aqul impera la mi~ 
ma situación que con Guatemala, pues no se hicieron mencio
nes explicitas sobre uso y consecuencias derivadas de las -
aguas del rlo Hondo, con el que limitan ambos pa!ses.(14) 

(14) Gonz~lez Sa!azar, Roque, "La Frontera del ltlrte 1Ntegrac!6n y -
Desarrollo" "Compendio" Colegio de Hfu<ico, México, 1981, p.p. -
30 a la 38. 
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El agua ha sido un factor fundamental -
en el desarrollo de México y seguiré siéndolo en las activl 
dades productivas, as! como el mejoramiento de la vida de -
la población. Su utilización tiene como marco jur1dico la_ 
Ley Federal de Aguas promulgada en 1972. 

Por otra parte, los avances de la tecn~ 
logia han originado una nueva problemética, que los diver-
sos ordenamientos jur!dicos que rigen esta materia, no pu-
dieron prever en la época de su expedición. 

Como antecedente a la Ley Federal de. 
Aguas promulgada en 1972, podemos citar la Ley de Aguas de_ 
Propiedad Nacional, la Ley de Rledos, la Ley Genera~ de In
genlerla Sanitaria, la Ley de Cooperación para la Dotación_ 
de Agua Potable, a los Municipios y la Ley Reglamentarla 
del pérrafo quinto del Articulo Constitucional en materia -
de aguas del subsuelo. 

La Constitución de 1917 es el antecede~ 

te moderno en que se fundamenta la legislación hidréulica -
actual, como ya expusimos, la primera ley derivada, fue la_ 
de Irrlgacl6n con Aguas Federales de 1926, ley que contem-
pló la creación de la Comisión Nacional de Irrigación. A -
partir de entonces se expidieron diversas leyes y reglamen-. 
tos que se unificaron en 1972 en un sólo instrumento jurldl 
co orientando as! una polltica hidréulica en la llamada Ley 
Federal de Aguas, basada en el principio Constitucional de_ 
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regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
(agua} susceptible de aproplacl6n, para hacer un reparto -
equitativo de la riqueza pública y cuidar de su conserva-
ci6n. 

La naturaleza cambiante y creciente de 
las necesidades de la poblacl6n y la continua evolucl6n de 
factores' tenco16glcos econ6mlcos, sociales y polltlcos que 
intervienen en el aprovechamiento del agua, provocando que 
se agudizara el problema de escasez y contamlnaci6n. Ello 
dl6 lugar a situaciones no prevista por la legislacl6n, o_ 
bien, a la necesidad de Imponer un mayor dinamismo a los -
instrumentos de regularización y control. Ante estas cir
cunstancias la legislaci6n para la administracl6n de este_ 
recurso requerta una adecuación continua. No obstante,·
desde 1972, no se generaron nuevas leyes ni se reglament6_ 
la ley v·t.gente. 

En el ordenamiento legal, las disposi
ciones est~n agrupadas slstem~ticamente y 16gicamente por_ 
materia, de modo que permitan su mejor entendimiento y apll 
cacl6n. 

En el Titulo Primero, describe el obje
to de la ley; define los bienes materiales de la misma; las 
causas de utilidad pública; su ramo de aplicaci6n y las au
toridades competentes. 

En el Segundo Titulo, que se Indica en_ 

un capitulo de disposiciones generales, regula las diversas 
explotaciones y aprovechamientos de las aguas en las formas 
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siguientes: Servicio Urbano, Obras de Alcantarillado, Dis-
trltos de Riego, Unidades de Riego, para el Desarrollo Ru--
ral, Distritos de Drenaje y Protecc!6n contra Inundaciones, 
Distritos de Acuacultura, Generación de Energla Eléctrica .e 

y aguas del subsuelo. 

El Titulo Tercero, regula las asignacio
nes, concesiones y permisos. 

El Titulo cuarto, se refiere a la dlstrl 
buc!On de !as aguas de corriente y depósitos. 

El Titulo Quinto, regula las faltas y d~ 

!!tos, y consigna como nueva figura delictiva, el acapara--
mlento y d!sposlcl6n de agua propiedad de la Nación o d.el -
subsuelo en zonas vedadas en volúmenes mayores a los concedl 
dos o permitidos por la ley. 

Por último, Jos correspondientes artlcu-
los transitorios. 

Estas eran las disposiciones en que est! 
ba dividida la Ley Federal de Aguas antes de sus modificaci2 
nes; la ley fue expedida en el Oiarlo Oficial de la Federa-
ci6n el 11 de enero de 1972, para !a regulaci6n de aguas con 
una serie de medidas necesarias. 

USOS DEL AGUA 

Según el articulo 27 de la Ley Federal -
en Materia de Aguas las prioridades para el uso y aprovecha
miento de aguas es el siguiente: 
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l. USO DOMESTICO: Uno de los princip~ 
les usos y aprovechamientos que tiene el agua, y uno de más 
prioridad, ya que éste no puede ser cambiado, ni aún por el 
Ejecutivo Federal, ya que en primer lugar se tienen que 11~ 

nar las necesidades de la población urbana doméstica para -
llenar una necesidad primordial en los centros de población 
desde Ja más pequeña hasta la gran área metropolitana. 

I I. SERVICIO PUBLICO URBANO: En estos, 
contemplamos todos aquellos aprovechamientos como son el 
aseo de calles, el riego de parques y &reas verdes. 

III. ABREVADERO DE GANADO: En Ja crla 
de toda clase de ganado, es de vital importancia para la o.!!_ 
tenci6n de productos tanto bovinos, caprino, porcino. lanar, 
etcétera, etc. 

IV. RIEGO DE TERRENOS: El uso y apro
vechamiento de aguas para la agricultura. para que las ces~ 
chas sean abundantes para aprovechar la superficie de siem
bra; sean más productivas y encontraba sus modalidades: 

a). EJIDALES Y COMUNALES: En e5ta mo
dalidad, encontramos que el agua es desde el simple uso do
méstico hasta la industrialización de productos dentro del 
ejido y tierras comunales. 

b}. PROPIEDAD PRIVADA: Al igual que_ 
el ejido y comuneros tiene Ja misma necesidad del agua. 
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V. INDUSTRIAS: La satisfacción de obte~ 
clón de agua para poder logr.ar los proyectos de producción 
en las industrias ya que para ello requieren grandes cantida· 
des de agua encontrando desde las que contaminan m~s, hasta -
las no contaminantes. 

a). GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA 
SERVICIO PUBLICO: Ya sea para enfriamiento o movilización de 
mecanismos de generación. 

b). OTRAS INDUSTRIAS. 

VI. GENERACION DE EHERGIA ELECTRICA PARA 
SERVICIO PRIVADO: Para este punto, es lo mismo que el ante-
rior, excepto por el destino que tiene la generación de ésta_ 
que es para el uso de la población. 

VII. LAVADO Y ENTARQUINAMIENTO DE TERRE-
HOS. 

VIII. Y OTRAS. 

El Ejecutivo Federal podra alterar este -
orden cuando lo exija el interés público, salvo en el uso 
doméstico, que siempre tendra preferencia. 

La optimización de los recursos hidraull
cos en una presa de propósitos múltiples. El incremento de -
las relaciones humanas con el recurso hidráulico, conducir~_ 
a la utilización repetidas veces del agua y de los cauces, 
y a la explotación intensiva de los mantos subterraneos para_ 
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diferentes aplicaciones. Se requiere dedicar una importan-
cla creciente a ia administraci6n de ~sos recursos para ope
rar eficientemente los aprovechamientos existentes, conci---
1 iar ios intereses que cada vez serán más conflictivos. Ad! 
m~s en la medida que la poblaci6n y ias actividades econ6mi
CdS Incrementan la competencia para el agua y los sitios de_ 
aprovechamiento, se requerlr~n proyectos hidráulicos más 
grandes y costosos, más dif!clles de justificar para un s6lo 
prop6sito. En estas condiciones los proyectos hidráulicos -
da prop6sito múltiple ayudarlan a solucionar el problema, ya 
que una concepci6n integral permitirá considerar los benefi
cios y los costos en una forma compartida. 

El problema comprende tres aspectos que -
conviene distinguir claramente, uno es la determinaci6n de -
ia alternativa 6ptima de un aprovechamiento hidráulico consi
derando simultáneamente todos los usos factibles; otro es ia 
asiunaci6n de costos comoartidos entre cada uno de los usos -
involucrados; y el tercero, es ia .ierarquizaci6n de los pro-
yectos de usos múltiples. 

El primer aspecto implica necesariamente_ 

la consideraci6n de metas globales, considerando ios benefi-
cios y los costos independientemente de quienes sean los ben~ 
ficiados y los afectados. Es decir, predominan las perspectl 
vas generales de la Naci6n y ios objetos que se hayan estipu
lado en su desarrollo. 

Respecto a la asignación de los costos 
compartidos, aunque existen algunos criterios técnicos. nin
guno es universalmente aceptado. Por ello la participacl6n_ 
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de las diferentes dependencias Involucradas se hacen sobre 
la base de convenios que implican compromisos y por lo tarr 
to algunos sacrificios en los programas enfocados separad~ 
tnente. Generalmente, la solución no corresponde a la maxi 
ma que serla posible alcanzar para cada uso considerado s~ 
paradamente. 

La jerarqulzacl6n de un grupo de proye~ 

tos Lmpllca necesariamente la consLderacL6n de las metas -
globales a las que est~n dlrigldos los programas de los -
que forman parte. Un proyecto de usos múltiples participa 
simultaneamente en diferentes programas, los cuales tienen 
generalmente m~s de un objetivo, casl siempre conflictivo. 

Los problemas envueltos en el diseño,_ 
selección del tamaño y en la operación de un proyecto de -
propósitos múltiples, constituye parte fundamental del es
tudio de la planeaclón de Jos recursos hidrfollcos, ya que_ 
cada proyecto individual debe estar preparado para reall-
zar la mejor decisión sobre el uso que puede hacerse del -
agua y desarrollar propuestas para seleccionar la mejor al 
ternatiVa entre varios usos competitivos. Deberá hacerse_ 
el inventarlo m~s completo posible de los posibles usos 
del agua y las necesidades a que pudiera enfrentarse el 
proyecto. 

Las obras de irrigación suministraron_ 
a Íos suelos agrlcolas Ja humedad que no proporciona La 
lluvia para permitir el crecimiento de las plantas. 

En general este tipo de proyectos 
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se caracteriza por un alto grado de incertidumbre ya que -
se vincula estrechamente con fenómenos naturales y socia-
les sujetos a variaciones aleatorias •• (15) 

En un sentido m~s amplio, la evolución 
comprende el anAlisis de la factibilidad de los aspectos -
f1sicos, económicos, financieras. politices, sociales y -

legales. 

Adem~s encontramos otras legislaciones 
que regulan el agua, como es la Ley de Derechos en Materia 
de Aguas, Ley de la Reforma Agraria, Reglamento Interior 
de la secretarla de Agricultura y Recursos Hidr&ulicos y -
al final encontramos el Decreto de Creaci6n de la Comisi6n 
Nacional del Agua como 6rgano desconcentrado de la Secret~ 
ria de Agricultura y Recursos HidrAulicos, siendo las pri~ 
cipales normas que regulan esta materia, emanadas princi-
palmente de nuestra Carta Magna. 

(15) Gonz&lez Villarreal, Fernando, "El Recurso Agua y su Aprovecha
miento Mültiple", ediciones S.A.R.11. México, 1987, p.p. 3 al 20. 
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CAPITULO III-

MODIFICACIONES A LA LEY DE AGUAS EN MATERIA FEDERAL 

En 1978 se formó un grupo de especlalls-
tas de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hldr6ullcos, -
con la finalidad de revisar la Ley Federal de Aguas y a par-
t!r de entonces se elaboraron diversos proyectos de adecua--
clón. En mayo de 1985 se intensificó dicho proceso y se ln-
tegró, un proceso de reforma a 1 a Ley Federa 1 de Aguas, en 1 a 
que participaron las diversas 6reas de la Secretarla que apll 
can la Ley. Con el dictamen y ajuste realizados por la Dlre.s 
cl6n General de Asuntos Jurldlcos de la Presidencia de la Re
pCibllca, el Ejecutivo Federal envió el proyecto de reforma 
al H. Congreso de la Unión, en noviembre de 1985. En el Dia
rio Oficial de la Federación, en 13 de enero de 1986 se publl 
c6 el decreto que reforma y adiciona la citada ley. 

1.- LA PLANEACION HIDRAULICA. 

La Planeaclón Hldr6ulica permite definir_ 
con anticipación el marco en que se desarrolla la regulación_ 
del aprovechamiento del agua y conservación de su cal !dad, -
dentro de la norma de racionalidad y eflclenc!a. 

El Gobierno Federal implantó en la i,ey de 
Planeac!ón de 1983, la Planeaclón y los Programas como lnstr~ 

mento de diseno de aplicación a de acción pública. El proyeE_ 
to de Reforma a la Ley Federal de Aguas, Incorporó este prin
cipio y adicionó el capitulo de Planeación del Aprovecham!en-



78. 

to y Conséryaclón :<lel Agua. En este capitulo, se conforma -
el Sistema del Programa Hldr~ulico cuyos componentes y meca
nismos comprenden: 

-Programa Nacional Hidr&ulico que debe -
señalar los objetivos y prioridades para 
el aprovechamiento del agua, los linea-
mientas de polttica hidr&ulica, que debe 
señalar, los elementos de polltica hi -
dr~ul lca, los responsables de la ejecu-
cl6n y los recursos de gasto o inversi6n 
requerido, ast como las reglas para ela
borar los subprogramas hidraullcos espé
cificos: regiona1es~ estatales, de los -
usos del agua y de contingencias. 

- Los Inventarios de agua en cantidad y_ 
calidad a nivel nacional, regional y de_ 
uso. 

- Las normas para el aprovechamiento y -

control de la calidad del agua; para el_ 
diseño y funcionamiento de las obras 
hldr~ullcas y para el saneamiento y evo
luci6n del sistema de programaci6n. 

- Los catálogos de estudios y proyectos_ 
de aprovechamiento y conservaci6n del 
agua. 

- Los mecanismos de conservaci6n en los_ 
Estados y la participaci6n de los Huni--
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- los mecanismos de consulta y conserv~ 
cl6n con sectores grupos sociales .. 

Oe acuerdo con el Sistema Nacional de -
Planeaclón HldrAullca, el programa y subprogramas que lo tn 
tegra, se someterAn previo dictamen de la Secretarla de Pr2 
gramación y Presupuesto, a la aprobación del Ejecutivo Fed~ 
ral. La observación de sus principios ser• obligatoria pa
ra el Gobierno Federal, motivo de coordinaclón con los Est~ 
dos y Municipios, ~e concentración con los sectores priva-
dos y social, a la vez que Inductiva. El Programa Nacional 
Hidr•ulico y ios subprogramas serAn publicados y eslar•n 
disponibles para consulta de los usuarios. Por la importan 
eta que tiene la fase de planeaclón y programación de las -
acciones del agua, la Implantación del Sistema de Progra--
ci6n Hidr•ulica se declora de utilidad pública. 

Se consideraron otras reformas y adici2 
nes complementarlas de la Ley con objeto de mejorar el pro
ceso de p\aneaci6n destacando las siguientes: 

- La obligatoriedad y condiciones para 
medici6n de volúmenes y registro de ex
plotaci6n y aprovechamiento. clasifica
ción de corrientes, de acu\feros y de -
cuerpos receptores de descarga, lo cual 
constituye la informaci6n b~sica que r~ 
quiere la planeaci6n y control del uso_ 
del agua. 
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· El establecimiento de reservas de 
agua, principalmente para el abastecí-
miento a poblaciones. 

- La implantaci6n de programas cuya pr~ 
vlsf bn y resultado ser& considerado 
para reorientar, en forma realista los_ 
programas de d!strfbuci6n y conservacibn 
de los recursos a fin de crear un nuevo 
equilibrio entre la demanda y la oferta, 
acciones que logren el abastecimiento -
de la demanda, el uso eficiente del re
curso y obras construidas y su asigna-
cí6n m~s productiva en t~rminos econ6ml 
cos y sociales, de los Recursos de In-
versibn POblica, orientada a la amplia
ci6n de los servicios y a una mayor co
bertura de usuarios. 

2.- PARA APOYAR LAS TAREAS DE ADH!HJSTRAC!ON 

Para apoyar la tarea de la adminfstra--
cl6n y aprovechamiento del agua y conservación de su calidad: 
se consideran varias reformas que cubrieron algunos vactos -
de la Ley de 1972, o bien, que precisaron sus ordenamientos_ 
con el objeto de simplificar, agilizar y ordenar los tr~mi-
tes y procedimientos. Las principales modificaciones en es
te campo fueron: 

- La aslgnacibn o concesi6n de volOme--
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nes espec1flcos de agua en los Dlstr!-
tos y Unidades de Riego, con el objeto_ 
de proteger los derechos de cada uno, -
con respecto del otro aprovechamiento; 
y en paralelo, al incrementar la efi -
ciencia con que se usa el volumen de 
agua establecido en la aslgnaci6n o co~ 
cesi6n. En un articulo transitorio se_ 
flj6 un plazo de un año para determinar 
dichas asignaciones en los Distritos y_ 
Unidades de Riego en operaci6n. 

- Desde 1972 la Legislaci6n Hidr&ulica_ 
estableci6 la figura de "asignaci6n" 
como t1tulo que permite a u·suarios pú-
bl icos del uso y aprovechamiento de ex
plotaci6n de las aguas, propiedad de la 
Naci6n. Sin embargo gran parte de 
ellos todav1a no regularizan aún sus el!_ 
plotaciones o aprovechamientos. Por 
tanto se conslder6, que la Secretarla -
de Agricultura y Recursos Hidr&ullcos -
tramite de oficio, las asignaciones. 

- La vigencia de las asignaciones no e_i 
taba definida. Para facilitar la Pla-
neaci6n y distribucl6n del agua a largo 
plazo, en las reformas se fij6 una vi-
gencia de hasta 50 años, tal como en las 
concesiones, y se renovar~ si ast lo -
requiere .. 
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- En la solicitud de la concesl6n. se -
exenta a los usuarios con menores recu~ 
sos t~cnlcos y econ6mlcos de la ob!lga
cl6n de presentar el proyecto y el pla
no de las obras. Ahora se sustituye 
por una descrlpci6n general del aprove
chamiento. 

- Desde que se inici6 el desarrollo de_ 
riego con el aporte de la Federaci6n, -
se consider6 la conveniencia de que los 
usuarios alcanzar~n la autosuficiencia_ 
en la operaci6n y la conservaci6n de -
las obras y que se recuperar~ una parte 
de la Inversi6n Federal. 

- Esto no se ha logrado, y el costo del 
manejo del agua, tanto en gastos corrie.!! 
tes como de !nvers!6n, estfi cada vez m~s 
subsidiado, lo que propicia el deter!.Q_ 
ro de las obras y el desperdicio, al no 
reflejar las cuotas, el costo real del -
agua. Por tal motivo, en las reformas -
y adiciones a la Ley se fortaleci6 la -
obligacl6n del pago de cuotas por parte_ 
de todos los usuarios de agua. De acuer. 
do con el uso. tipo de servicio u obra.
se establecieron los Principios Genera-
les de la aplicac!6n de las cuotas, el -
c~lculo y destino: con ello se persigue_ 
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una mejor apllcaclfin de las leyes fis
cales, y apoyar, que se aumente la pa~ 
ticlpaci6n de los usuarios en los cos
tos y eficiencia en el uso del agua. 

- En cuanto a la administracibn de las 
aguas residuales, a la Secretaria de -
Agricultura y Recursos Hidráulicos co
rresponde cuidar la conservaci6n de ~
las cuencas hldrol6gicas y obliga a -
todo aquel que descargue con un.cuerpo 
receptor, a trámitar su permiso ante -
las autoridades correspondientes, mis
mo que será otorgado, si el solicitan
te cumple con las normas de calidad e~ 
tablecidas y si cuenta previamente con 
sutltulo de asignaci6n, concesi6n, o -
permiso. Las disposiciones sobre el -
control de la contaminaci6n del agua -
requiere la coordinacl6n de la Secreta 
rla de Desarrollo Urbano y Ecologla. 

- Para simplificar la administraci6n -
del agua, se estableci6 como atribucl~ 

nes de la Secretarla de Agricultura -
Y Recursos Hidráulicos, la expedic!6n_ 
de la declaratoria de bienes propiedad 
de la Hacibn a que se refiere esta ley 
que antes se defin!a como facultad del 
Ejecutivo Federal. De los dos tipos -
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de recursos administrativos que se po-
dian Interponer en contra de resolucio
nes v actos de la Secretaria -de incon
formidad y revisl6n- se redujeron a 
s6Jo el de revisi6n, dado que todas las 
quejas que presenten los usuarios reci
blr~n la misma atenci6n. 

- Como una actividad b&sica para Ja co
rrecta administraci6n del agua, se atr.!_ 
buye a Ja Secretaria, Ja promoc16n" de -
programas de lnvestigaci6n, de desarro
llo tecno16gico y de adiestramiento de_ 
personal. 

3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BLOQUE 

En 1972 los Sistemas de Agua Potable y_ 
AlcantarJllado dependlan de la Secretarla de Recursos 
Hidraul!cos y as! qued6 establecido en la Ley Federal de 
Aguas. A ralz de las reformas del articulo 115 Const!tuci~ 
nal, dichos Sistemas quedan a cargo de los Municipios y la_ 
secretarta de Agricultura Recursos Hidr~ulicos se encarga 
de las obras de captación y conducc!On de agua en bloque. 

En las reformas a la ley se actualiza-
ron dichas competencias, al estructurar las disposiciones -
anteriores del Capitulado de los Abastecimientos de Agua 
Potable y de Obras de Alcantarillado. Las reformas deben -
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interpretarse como relativo al abastecimiento de agua en -
bloque a centros de poblacl6n, recreación, en su contenido 
estableció que: 

- Todos los usuarios o Sistemas de 
Usuarios que se conecten a las obras -
o redes de abastecimiento de agua en -
bloque, debe obtener \a asignación o -
concesi6n correspondiente. 

- La construcción de las obras se aju~ 
tarli. a las condlcones en que se otorg~ 
rli. el financiamiento parcial o total -
de la Federaci6n. 

- La secretaria de agricultura y Recu! 
sos Hidr~ulicos le corresponde la eje
cución de todas las etapas, desde el -
estudio hasta la construcción y admi-
nistraci6n de las obras de captación, 
conducción y tratamiento de aguas, 
hasta los sitios de entrega; y desde -
los sitios de desc•rga de agua en blo
que cuando las obras se localicen en -
dos o m~s Estados o tengan usos mfilti
ples o existan convenios especificas -
entre la Federacibn y el usuario. 

- La Secretarta de J1gric111tura y ReCll! 
sos llldrli.u\ ices dará asistencia técni
ca Cl1ando se le sollcite9 µara ascgu-
rar la compatibilidad de los sitios 
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de entrega y recepci6n de aguas en blo
que y para apoyar a otras ~ntidades que 
se encargan de construcciones simila -
res. 

- Para cooperar en la descentralizaci6n 
la Secretarta de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, mediante convenio podrá e.!'. 
tregar a los gobiernos municipales y e~ 
tatales la operación.mantenimiento y a~ 
ministración de las obras. 

- En la celebración de convenios entre 
la Secretarta de Agricultura y Recursos 
Hidr~ulicos y los usuarios o sistema 
de usuarios. se comprometen a usar los_ 
volúmenes previamente asignados. se obli 
gan a medir sus consumos y al pago da -
cuotas de operación, conservaci6n y ad-
mlnlstracl6n de los sistemas. 

- Se reducirá el suministro de agua a -
centros de población conforme lo marque 
el reglamento respectivo y podrá suspe.!'. 
der el servicio a centros d~ recreaci6n 
e industriales por falta de pago oport~ 
no de derechos y atribuciones. 

- Las disposiciones de este capttulo de 
bases para implantar programas que au--
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menten la eficiencia del uso del agua, -
a través de convenios con los sistemas -
de usuarios. 

4.- PROTECCJON DE ACUJFEROS SOBREEXPLOTADDS 

El aumento de las demandas de aguas en 
centros que principalmente se abstécen de acufferos sobreex
plotados, debido al crecimiento demogrAfico y a las actlvi-
dades productivas, requieren intensificar los controles de -
explotación, ya que de otra manera se afecta la calidad, el 
costo y la oportunidad del suministro, as! como las condici~ 
nes geohidrológlcas mismas. Por tal motivo, se reforzara~. 
las disposiciones del manejo de las aguas del subsuelo. 

En el decreto que establecen las zonas -
de veda, se introdujo una clasflcaclón de tres tipos, según_ 
las condiciones del acuffero, misma que ya estA contemplada_ 
en la tey Reglamentarla del P~rrafo Quinto del Articulo 
27 Constitucional en Materia de Aguas de 1957; y en la actu~ 
lidad se contempla en los articulas 16 fracción IV, 17 Frac
ciones V y XI!, 7, 107, 108, 109, de la Ley Federal de Aguas. 
Se enfatiza la determinación de los volúmenes mAxlmos de e~ 

tracción y de los usos permitidos. Adicionalmente se refor
zaron las obligaciones de medición de descarga, de cumpli--
miento de las normas de calidad y el pago de las cuotas con
forme lo establece la legislación fiscal aplicable en mate-
ria de aguas. 

El control de extracciones de agua del -
subsuelo y el abatimiento de Ja sobreexplotaclón de acu!fe--
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ros, mediante su explotación programada, serA efectiva en 
la medida en que logre el control de los usuarios auto -
abastecidos sin registro, ni permiso, la reglamentación -
de las zonas vedadas, la vigencia de la aplicación de la_ 
Ley y la aplicación de la sanción y multas que proceden. 

5.- FALTAS, MULTAS Y SANCIONES 

El número y gravedad de las faltas que 
se cometen contra lo dispuesto en la Ley Federal de Aguas_ 
han aumentado a través del tiempo, mientras que las sane!~ 
nes y multas no han sido efectivas para inducir la correc
ción del Infractor, debido, entre otras cosas, a que sus -
montos no se modifican desde hace 13 anos. 

Para actualizar debidamente, se refor-
maron y adicionaron las disposiciones sobre faltas a la Ley, 
como sigue: 

- Se tipifica como nuevas faltas: obte.!!_ 
ci6n de m~s de una concesl6n para el 
riego de superficies mayores al limite_ 
legal, la falta de medidores de los vo
lúmenes utilizados. el Impedir la visi
ta e inspecciones y no proporcionar 
la información requerida sobre el regi~ 
tro del aprovechamiento y uso del agua. 

- Se incluye una clasificación de las -
faltas según su gravedad, para que la -
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sanci6n y multas se apliquen de acuerdo 
con las condiciones socioeconómicas del 
infractor o a la reincidencia de la fal 
ta. 

- Las multas se expresaron en términos_ 
de salarlos minimos de la zona que se -
trate. por lo que el monto permanecerfi_ 
actualizado permanentemente. 

- Se introdujo como causa de revocaci6n 
de la concesión o asignación. no contar 
con sistemas o dispositivos para la me
dici6n de volümenes utilizados, y no 
contar con el permiso de descargaª 

Se castiga conforme a las sanciones_ 
que establece la ley. a toda aquella -
que realice sin permiso extracciones y_ 
alumbramiento de aguas en zonas regla-
mentarlas o vedadas. (16) 

(16) Comisión Nacional del Agua (Folletin). 
Secretaria de f\gricul tura y Recursos IHdr~ulicos. Mfu<ico. 1990. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL DECRETO QUE FUNDAMENTA LA CREACION 

DE LA COHISION NACIONAL DEL AGUA 

1.- A N TE C E O E N T E S 

La Ley Org~nlca de la Administraci6n P~
blica Federal del 22 de Diciembre de 1976, creó la Secreta-
ria de Agricultura y Recursos Hldr~ulicos, conflrléndole las 
atribuciones que correspondlan a la Secretarla de Agricultu
ra y Ganaderla por una parte y a Ja Secretarla de Recursos -
Hidraúllcos por la otra. 

El primer antecedente de la Secretarla -
de Agricultura y Ganaderla se encuentra en el decreto del 2_ 
de diciembre de 1842, que creó la Dlrecclón General de lndu~ 
tria dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores e -
Interiores, encarg~ndosele las fun~iones de fomento de agro
pecuarlq y en 1846, le agregó la de Colonización. 

Las bases para la Administraci6n de la -
Repúbl lea, del 22 de abri 1 de 1853, creó el Ministerio de -
Fomento, con las mismas funciones antes citadas. 

En 1917, la Ley de Secretarlas de Estado 
agrégó a sus funciones originales la de dotación de tierras_ 
y fraccionamiento de latifundios; y por la Ley del 25 de di
ciembre del mismo aílo cambio su denominación a Secretarla 
de Agricultura y Fomento, aftadiéndole Ja función de restitu
ción de tierras. 
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'•.. . .... 

El 22 de ~arzo de 1934, l:as '.funciones 
relativas al de reparto de tlerras';.sd~ t:r~:~sf~'í-1ci~s á,i D~ 
partamento Agrario, creado en ~~sa J~~h~ .. :':·· 

En 1939 .la Ley d.e las Secretarlas le_ 
asigna las funciones relativas a las materiales foresta-
les y de caza. 

La Ley de Secretarlas y Departamentos 
de Estado del 7 de diciembre de 1946, le da el nombre de_ 
Secretarla de Agricultura y Ganaderla, misma que aparece_ 
en la Ley del 23 de diciembre de 1958, y las funciones r~ 
lativas a la colonización y terrenos nacionales pasaron -
al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizacion, esta
blecido en el Diario Oficial del 22 de Enero de 1963. 

El antecedente org~nico de la Secreta
ria de Recursos HidrAul icos, data de 1921, al cí'earse la -

Oirecci6n de Irrigaci6n~dependiente de la Secretaria de -
Agricul~ura y Fomento. asignandole las funciones relativas 
a la organización, estudio, proyectos de irrigación, cons
trucci6n y obras de riego, asi como el servicio de uso y -
aprovechamiento de agua. 

En 1924, por razones de econom1a se s~ 

primi6 la Dirección de lrrigaci6n quedando su; atribucio-
nes a cargo del Oepartameno de Reglamentación e Irrigación 
dependiente de la entonces Dirección de Aguas de la Secre
tarla de Agricultura y Fomento. 



La Ley s.obre ·;¡ rri gac i Ón· d·e· Aguas. Fede
ra! es, publicada en eL·;DiaÚ~';OficÚ1~:Ci~1,9.ici~Ell~ro:d~ -~ 
1926, creó en ese mismo añÓ l<IComÍsión Nacional de Irriga 
ción, depe-ndiente de 18 Secre'tar!a

0

de -Agrfcultlira y Fornen~ 
to. 
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La Ley de Secretarlas y Departamentos -
de Estado, creó el 1o. de Enero de 1947, la Secretarla de_ 
Recursos Hidr~ulicos, encomendlndole las facultades de la -
Comisión Nacional de Irrigación, con excepción con los rel~ 
cionados con los Distritos de Riego y con la Conservación -
de Suelos que, por Decreto Presidencial publicado en el Di~ 
ria Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 1946 -
pasando a depender de la Secretarla de Agricultura y Ganad~ 
r!a. 

En fechas posteriores, con apoyo en el 
articulo 1D de la ley citada. mediante acuerdos y decretos_ 
presidenciales las Direcciones de Aguas, de Ingenieros San.!_ 
taria y de Obras Hidrlulicas que depend!an respectivamente_ 
de las Secretarlas de Agricultura y Ganaderia, de Salubridad 
y Asistencia. de Comunicaciones y de Obras Públicas cuyas_ 
funciones y facultades se encuentran enumeradas en el ar-
t!culo 12 de la Ley de Secretarlas y Departamentos de Esta
do del 24 de Diciembre de 1958 y en el articulo 17 de !a 
Ley Federal de Aguas del 11 de Enero de 1972. 

Las atribuciones de la Secretaria de -

Agricultura y Recursos Hidráulicos se encuentran contempla
das en el articulo 35 de la Ley Orglnica de la Administra-

ción Pública Federal. 
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su estructura estl conformada por: 

A. SECRETARIO 
n. SUBSECRETARIO DE PLl\NEACIOH 
c. SUOSECl\ET ARIO OE AGRICULTURI\ Y OPE--

CION 
D. SUBSECRETARIO DE Gl\NADERIA 
E. SUBSECRETARIO FORESTAL Y DE LA FAUNA 
F. SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Hl-

DRAULICA 
G. OFICILIA MAYOR 
11. COORDlNAClOH GEHERl\L OE INTEGRAC!OH 

Y DESARROLLO 
l. COORD!NACIOH GEHERl\L DE DESARROLLO -

AGRO lNDUSTR 1 AL 

El Presid~nte de la República licenciado 
Carlos Salinas de Gortari. en ejercicio de su facultad como 
Ejecutivo Federal que le confiere la fracción 1 del articulo 
89 de l~ Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexica
nos, y con fundamento en los artlcuios 17 y 35 de la Ley Or
g~nica de la Administración Pública Federal, mediante un De
creto de fecha 13 de Enero de 1989, ere() la Comisi6n llacio-
nal del Agua. Dicha disposición fue publicada en el Diario_ 
Oficial el dla 16 de Enero de 1989. 

De acuerdo a dicho decreto la Comisión -
Nacional del Agua, es un órgano desconcentrado de la Secret~ 
ria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, teniendo bajo su_ 



95. 

responsabilidad la de dar congruencia a las acciones de la 
Federación en Materia de Aguas, mediante la aplicación de
una pol!tlca hidr~ulica tendiente a la dlstrlbucl6n adecu! 
da del recurso, promoviendo el uso ef lclente y equitativo_ 
y orientado a satisfacer las necesidades sociales, eConóml 
cas y ecológicas actuales y futuras del pa!s. 

El 1o. de Febrero de 1969 se instaló -
la Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión nace con el propósito de -
dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Fede
ral en Materia de Aguas. Su compromiso P.S el de ser una_ 
Institución eficiente y moderna. Eficiente en su organiz! 
ción y en sus sistemas; moderna en el tra~o de sus poltti
cas y en la forma de responder a la demanda. 

No perdamos de vista r¡ue la responsabj_ 

lidad b~sica de la Comisión Nacional del Agua al establecer 
una nueva cultura dPl agua. basada en una clara conciencia 
de su valor. 

La Comisión Nacional del Agua no es -
del todo una nueva institución, se ha construido sobre los 
cimientos de una tradición de más de sesenta años y cuenta 
con un val loso personal que durante mucho tiempo se ha en
frentado a los problemas del agua. ApoyAndose en esta ca· 
pacidad institucional. misma que la Comisión realiza en -

una nueva etapa de la tarea gubernamental en relación al -
agua. 
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Estas declaraciones complementan la de-
finlción formal de la Comisión Nacional del Agua. conteni-
da en~ Decreto Presidencial que lo creó. Definiendo una -
forma de actuar y de apoyar el progreso de cambio cuantita-
tivo y cualitativo que ha planteado el Ejecutivo Federal pa
ra inducir la modernización del campo y de la ciudad. 

Asociado al complejo reto técnico de ad
ministrar el agua, de regular sus ocurrencias mediante obras 
de infraestructura y promover las condiciones que eleva la -
calidad, eficiencia y cobertura de los servicios de aguas p~ 
table y de riego, as! como las condiciones que permitan el -
aprovechamiento del recurso para otro uso como la hidroeléc
trica, la acuacultura, el turismo y la industria, el compro
miso establecido por el Ejecutivo federal lleva !mpl!cito 
cuatro grandes retos de la excelencia. 

1.- EL RETO POLITICO 

Que el desarrollo sostenido y estable 
del pa!s y la satisfacción de las necesidades originadas por 
el progresivo aumento demografico, requieren, cada vez mas._ 
avanzar tanto en la recuperación económica y la estabilidad_ 
en el mejoramiento productivo del bienestar popular y en am
bas resulta relevante, desarrollar la infraestructura hidra~ 
!lea del pa!s, y procurar la distribución adecuada de las 
aguas nacionales, en sus diversos uso. 

Que la distribuclón adecuada del agua -
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significa, por una parte, que su uso sea eficiente y equi
tativo, con el objeto de atender las necesidades sociales, 
económicas y ecológicas de las generaciones actuales y fu
tuas; µar otra parte, que los miembros de la sociedad con
tribuyan a pagar los servicios en la proporción en que re
sulte beneficiado. 

Que estos propósitos podran lograrse -
si la administración integral de su calidad se concentran_ 
en un órgano administrativo. que además tenga a su cargo -
las actividades para planear. construir, operar y conser-
var las obras hidráulicas y realizar las acciones que se -
requieren en cada cuenca hidrológica. 

Dada la trascendencia de tales medidas, 
la necesidad de autonom!a técnica de la autoridad del agua 
y atento a nuestro actual marco legal, resulta conveniente 
crear, dentro de la Secretarta de Agricultura y Recursos -
Hidr~ulicos, un órgano administrativo desconcentrado que -
~e denomina COMISION NACIONAL DEL AGUA. 

Para lograr la administración integral 
en materia de aguas. entre otras medidas, se requiere que_ 
la actual Comisión de Aguas del Valle de México y Lago de_ 
Texcoco, deje de ser un órgano administrativo desconcentr~ 
do para convertirse en una unidad administrativa adscrita_ 
a la Comisión Nacional del Agua~ para continuar realizando, 
con tal car&cter, las atribuciones que actualmente tiene. 

Agua y conflicto son dos palabras que_ 
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se asocian cada vez mfis a menudo. De ahi que adem~s de su 
actividad de fomentar, el Gobierno ha tenido que reforzar_ 
su tarea reguladora. 

Como autoridad del agua, la Comisión -
Nacional del Agua adquiere el compromiso de captar y resol 
ver numerosos conflictos que se presentan en torno al 
agua. La solución de estos conflictos derivan generalmen
te de actos de autoridad (vedas, sanciones, revocaciones, 

etcétera}; sin embargo involucra también procesos de nego
ciación con un componente pal itico importante, en los cua
les ei éxito de Ja Comisión Nacional del agua depende de -
su capacidad para asimilar el liderazgo y para ! legar a sg_ 
luciones concretas. que después deber~ hacer efectiva. 

1.2.- EL RETO DEL CAMBIO 

Si hubiera que calificar la naturaleza 
o tipo ~e institución que pretende ser la Comisión Nacio
nal del Agua, la mejor descripción tal vez la de "agente -
del cambio", porque su propósito es el de inducir c~mbios:_ 
en el uso del agua, en Ja administración del recurso y en_ 
la forma de intervención gubernamental, para finalmente 
dar forma a la nueva cultura del agua. 

Lo anterior tiene un impacto en la or-

ganización de Ja comisión Nacional de! Agua. Enfrent~ndo-

se el la misma, a un proceso interno de cumbia (de Subsecre
tar,a a Comisi6n, de Oirecci6n a Gerencia, de Dependencia,_ 
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a autonomia}, los mecanismos internos de defensa que gene
ralmente acompañan a este tipo de proceso puede llegar a -
Influir negativamente en la capacidad para Inducir cambios 
en el exterior, y por lo tanto, en el cambio de su estruc
tura orgfinlca. 

1.3.- EL RETO DE LA EFECTIVIDAD 

La capacidad de respuesta de la Comi--
slón ante los problemas que le son planteados, esto es su -
efectividad, serfi uno de sus principales indicadores del 
cumplimiento de su compromiso como Institución moderna y -
eficiente. 

La transición de una dependencia central, 
con sistema y controles burocrAticos. puestos muchas veces -
por el exterior, a un Organismo Desconcentrado con mayor ca~ 
trol en el manejo de sus recursos, y en la toma de decisio-
nes lleva impl!cita una serie de procesos subyacentes que s~ 

ran necesario atender y regular. 

Autocontrol 110 significa necesariamente_ 
la internalizaci6n de controles que resulten en un exceso de 
sistemas de seguimiento y control. Como alternativa a es-
tos procedimientos, la Institución puede apoyarse en la del~ 
gaclón efectiva de responsabilidad y autoridad. Desde luego 

se requieren sistemas, normas y procedimientos, pero su 
diseno debe darse en el marco de una mayor dclegaci6n hacia_ 
las ~reas responsables. 



100. 

1.4.- EL RETO DE LA EXCELENCIA 

Preservar y enriquecer la tradición hi- -
drAullca para enfrentar los retos presentes y futuros, son -
conceptos que describen el cuarto reto de la Comisión. 

Alcanzar la excelencia implica impulsar -
el desarrollo la transmisión de conocimientos y tecnoiogla que 
permita resolver adecuadamente sus problemas. Pero mAs al!A, -
de las metas de la institución en este sentido, deber~ ser Ja
de, ubicarse en una posición de avanzada, no sólo en aquellas · 
cuestiones en las que la hidrAulica del pals ya se ha distln-
guido, sino también en aquel aspecto que, como las lnnovacio-
nes requieren, para ser mAs efectivo el uso del agua. nos con
duzcan como sociedad hacia la nueva cultura del agua. 

2.- EL MARCO JURIDJCO 

Los recursos hidr~ulicos del pals requie-
re de una legislación que regule racionalmente el aprovecha- -
miento del agua, para un desarrollo económico y social mAs jui 
to, en virtud del cual, la planeación integral del aprovecha-
miento de ese recurso es de carácter prioritario y solamente -
se puede llevar a cabo, si se efectOa en un marco técnico y j~ 

rldlco adecuado. 

Debe orientarse en el sentido de que fortalezca la descentrall 
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zación, la autosuficiencia financiera y técnica~ asf como 
la autonomf a a traves de una mayor participación de la soci! 
dad. 

Se reQuieren las reformas legales y re-
glamentarias en Jos Estados, tales que permitan Ja unifica-
ción de criterios en materia legislativa sobre Jos servicios 
de agua potable o alcantarillado, con el fin de crear empre
sas operadoras que dan las caracterfsticas descritas. 

Los ordenamientos legales que rigen la -
administración del agua en nuestro paf s. se fundamenta en el 
Articulo 27 p~rrafo Quinto de Ja Constitución Polltica de -
los Estados Unidos Mexicanos: y las Leyes que emdnan de este 
precepto, siendo las principales Ja Ley Federal de Aguas, R~ 

glamento Federal de Aguas, el Reglamento de la Ley Federal -
de Aguas de Propiedad Nacional vigente, de acuerdo con el A~ 

t!culo transitorio de la propia Ley de la Reforma Agraria, -
La Ley Federal de Equilibrio Ecológico y protección al Am- -
biente y la Ley Org~nica de la Administración Pública Fede-
ral. 

3.- MARCO FISICO 

Actualmente se dispone de infraestructura 
hidr~ulica para cubrir, en gran parte, la demanda de agua pa
ra la ciudad, la producción de alimentos, la industria y el -
control de avenidas. El volumen medio anual escurrido es de -
410 mil Mm3, de los cuales, se captan o controlan en las prl~ 
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cipales presas, unos 100 Mm3, sin embargo, muchas de eilas -
carecen de conservación adecuada y operan deficientemente. 

Las caracterfsticas de la distribucí6n -
especial y temporal dei agua en el pals y la demanda concen
trada en las zonas de menos disponibilidad, han originado -
situaciones de escasez que plantean problemas de abastecí- -
miento, asi coma de contaminaci6n de corrientes y acutferos. 
Esto se agrava porque no se ha logrado el mejoramiento inte
gral del recurso en calidad y cantidad, porque las inundaciQ 
nes y sequtas que con gran frecuencia afectan extensas regi~ 
nes, continúan ocasionando cuantiosas pérdidas en nuestro -
pals, limitando el desarrollo. 

En la actualidad, el monto medio anual de 
las pérdidas en daños a bienes alcanza 150 mil millones de -
pesos por inundaciones y 500 mil millones de pesos en sequlas, 

siendo todav!a m~s lamentable la pérdida de vidas que ocasi~ 
nan las inundaciones. Esta situación es provocada en parte_ 
por la falta de reglamentación y planeac1ón en la ocupación_ 
de llanuras de inundaciones. Por otra parte, la falta de 
coordinación a nivel interinstitucional. provoca que se rea
licen diversas obras que aumentan el riesgo de ir1undaci6n 
y la diferencia de criterios en la operación de los aprove-

chamientos, lesiona o perjudica el control de avenidad. 

Asimismo se limita la asistencia a la P.2 

blación afectada en casos de inundación. 

Las redes de medición de lluvias Y escu-
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rrlmiento, de almacenamientos de acu!feros y manantiales de 
cuerpos receptores son insuficientes y su localización en -
algunos casos en inadecuada para tener conocimiento perma-
nente y confiable de las condiciones hidrometerológicas, de 
las sequ!as y oel comportamiento de la aguas del subsuelo y 
la cantidad del agua. 

Los conflictos por el uso del agua en-
tre entídades y usuarios. especialmente en las cuencas de -
los r!os Lerma, Balsas, San Fernando, Fuerte, Coahuayana y_ 
la posición mexicana de los r[os Colorado y Bravo, requiere 
adecuada solución mediante disposiciones de regulación. 
As[ mismo, los problemas que genera las invasiones y los 

asentamientos irregulares en zonas federales de las corríe~ 
tes nacionales comprendidas dentro del pertmetro en las po
blaciones, también exigen atención. 

3 .1.- AGUAS SUBTERRANEAS 

En nuestro territorio hay numerosos 
acufferos que se están salinizando gradualmente por sobre-
explotación; este efecto perjudicial. amenaza la producción 
de importantes centros agrfcolas, los cuales requieren de -
una reglamentación para moderar la extracción de las dguas 

del subsuelo y restablecer el equilibrio. 

La superficie para la investigación 
geohidrológico, en M6xico asciende a unos 900,000 kilómetros 
cuadrados que corresponde principalmente a la porción topQ 
gr~fica m~s o menns plana y a las ~reas montaftosas adyacen 
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tes, a la porción complementaria de 1'100,000 kilómetros -
cuadrados, que corresponde en su mayor parte a las grandes 
sierras y a las reglones de escasez o nulo desarrollo. 

En la última década, la extracción de_ 
agua subterr~nea ha progresado a rltmo acelerado, hasta 
alcanzar la cifra de 28,000 Mm3 por ano, de cuyo volumen -
19,000 Mm3 se destinan al riego de 2'000,000 hectáreas que 
representa más de la tercera parte de la superficie total_ 
bajo riego: S,600 Mm3 equivalente al 20%, se utiliza para_ 
satisfacer necesidades de agua de unos 55,000 millones de_ 
habitantes concentrados en Jos núcleos de población; 
2,000 Mm3, aproximadamente que se aplica al abastecimien-
to de las industrias y Ja fracción complementaria de 
1,400 Mm3, sólo el 5% es aprovechado por la población rural 
para uso doméstico y abrevaderos. 

Los datos anteriores son. en orden de -
1oc1ynttud representativos de la extracción del agua subterr.,! 
nea a n~vel nacional, ya que en las regiones gechidrológ!cas 
desconccldas del pa!s, Ja explotación es comparativamente -
mlnima, tanto por sus condiciones cllmatcl6gicas y topogr~
ficas, como por su incipiente desarrollo. 

Se estima que Ja recarga natural de los 
aculferos es del orden de 40,000 Mm3 por año, sin contar la 
recarga inducida por las actividades humanas, precedentes -
de la Infiltración de excedentes de riego y por la pérdida
de aprovechamientos diversos que representan alrededor de -
15,000 Mm3 por ano adicional, de donde resulta que el balag 
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ce de. los acu'ífer-os a .escala.nadonal .. es positi.vo, ya .que el 
volumen extraldo es equivalente ~l 76% de la recarga natural. 

Pero este balance global es s6lo aparen
te y no refleja la critica situación que prevalece en vastas 
reglones de nuestro territorio porque la mayor de las explo
taciones tiene lugar en las porciones áridas donde la recar
ga es pobre, el balance hidráulico es negativo y por consi-
guiente, se está minando al almacenamiento subterr~neo; mie~ 
tras que en las regiones m&s lluviosas y a la vez menos des~ 

rrolladas, una fracción menos considerables del volumen ren~ 
vable permanece desaprovechada. 

No debe restarse importancia a la sobre
explotaci6n, argumentando que la corteza terrestre almacena
reservas de agua dulce y Que debajo de los acuiferos someros 
hasta ahora explotado, se encuentran gigantescos mantos prA~ 
ticamente vfrgenes, pues si bien es cierto que en los prime
ros 300 metros de profundidad, constando a partir de ia su-
perficie. del terreno, el suelo de México alcanza un volumen

de agua del orden de 5 millones de metros cúbicos y las ex-
plotaclones han revelado la existencia de aculferos regiona
les que se extienden bajo dos o mAs cuencas hidrogrAficas, -
cierto es Que también no es posible garantizar a priori, que 
estos acutferos ofrezcan agua en cantidad suficiente, cali-
dad adecuada a costo accesible y con la distribuci6n geográ
fica necesaria, para cubrir el déficit actual de los aculfe
ros sobreexplotados y satisfacer el incremento de las deman
das a largo plazo. 
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3.2.- CALIDAD DEL AGUA 

Se tiene estimado que la poblaci6n urbana 
es el 70% de los 80 millones de habitantes del pa!s, los cua

les generan aguas residuales de origen urbano-industrial con -
un total de 110 M3/s. 

La zona metropolitana de la ciudad de Mé
xico, Guadalajara y Monterrey, son los principales apartadores 
de agua residual urbana que causa problemas de contaminaci6n,
contribuyen con 53 M3/s. 

El sector industrial genera agua residual 
de muy diversos tipos y caractertsticas, las cuales en su mayor 

parte resultan altamente contaminante de los cuerpos de agua -
natural, por descarga sin tratamiento alguno. Se estima que -
actualmente se genera a nivel nacio11al de 82 M3/s. Los princ! 
pales giros industriales responsables de la mayor cantidad de
aguas residuales en el pals son los de la azúcar, qutmica, ce

lulosa. P.apel, petróleo, bebidas. textiles, siderúrgica y ali

mentos. La industria azucarera es la principal generadora de
agua residual, constituye el 39~; del total producido por el -
sector industrial. La industria quimica es el segundo produc
tor con 21%, los restantes seis giros constituyen con un 22%. 
El resto del sector industrial aport.o el 183. 

El sector agrfcola constituye principal-
mente en las aguas usadJs en riego agrlcola las cuales tienen 
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residuos de agroqu!micos (plagicidas y fertilizantes) que cau
san problemas de contaminacl6n en l~s aguas naturales por sus
tancias tóxicas e interfertilizaci6n. Se estima que actualme!'. 
te se generan 265 M3/s los cuales se descargan en cuerpo de -
agua natural y en el mar. 

No se dispone de información suficiente -
en et pais, relacionado con la generación de aguas residuales
por la actividad pecuaria, debido a la escasez de estudios en 
este campo. 

A pesar de los esfuerzos para controlar la 
contaminaci6n que se iniciaron a fines de los '70, los result~ 

dos a la fecha han sido escasos, principalmente por que estos
se han enfocado a su preservación más que a su control. Por -
ctra parte la estrategia de exhibir a niveles superiores de -
tratorniento desde el inicio, sin tomar en cuenta la capacidad

técntca y econOmica de las empresas y municipios, ha provocado 
que no 50 cumpla la legislacibn, o bien, que tas plantas no 
operan, o lo hagan de manera deficiente. Actualrnente, se cue.!! 
ta con 223 plantas de tratamiento municipal y 117 industriales 
con un gasto estimado de 28 m3/s. De estas plantas se estima_ 
que s6lo el 30~ opera. 

Entre las corrientes más contaminadas 

del pats se encuentran la cuenca del rto Lerma-Chapala-Santi~ 

go, las cuencas del R!o San juan, as\ como la cuenca de los -
!"tos Balsas, Blanco, Panuco, Nezas y el Rfo Bravo, los cuales 

están considerados ..:orno prioritarios para su atención y sane~ 

miento. 
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3.3.- REUTILIZACION OEL AGUA 

Debido a la escasez de agua de primer 
uso y un déficit en la explotaci6n, la tendencia a utilizar -
aguas residuales para uso agricola ha sido aumentado y este
fen6meno se presenta principalmente en las inmediaciones de -

las ciudades con mayor número de poblaci6n. 

En el pa[s, actualmente. se encuentra b_! 
jo riego con aguas residuales 165,000 hectAreas, aprovechan-
do 51 M3/s de las descargas de las principales ciudades, en -
las que se genera un gasto promedio de 72 m3/s. 

De esta superficie bajo riego, se puede_ 
mencionar las más importantes, la del Distrito de Riego núme

ro 063, que han venido aprovechando desde principios de siglo, 
las descargas de aguas residuales provenientes del Area Metr~ 
politana de la Ciudad de México para el desarrollo del Valle_ 
del Mezquital de caractertsticas semidridas, cuya superficie_ 
de cultivo se ha incrementado hasta alcanzar en la actualidad 
85,000 hectlreas, baju riego, con un promedio de 31 m3/s. 

Otras zonas con importante aprovechamie~ 
to de agua residual en la agricultura, son en Ciudad Juárez -
Chihuahua, para riego de 3,000 hoctlreas, en el Distrito de -
Riego número 09 con un ap1·ovechamiento de 1 m3/s; en Puebla._ 
en el Distrito de Riego número 030 para 2,600 hectlreas con -
un gasto promedio de 0.83 m3/s: en Tulanci11yo,Hidalgo en el -
Distrito de Riego número 065 para Riego de 300 hectóreas con_ 

un gasto promedio de O. 11 m3/s. Por último distribuidas en -
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el resto del pa!s, .se riegan con aguas residuales 65,000 hec
t~reas; con 18.06 M3/s;-

En el municipio, actualmen-te se utilizan 
aguas residuales en formas incipientes para riego de parques, 
jardines y el llenado de lagos artificiales para fines recre~ 
t t vos, como son 1 os 1 agos de Cha pu 1 tepec, San Juan de Arag6n. 
Xochimilco y Texcoco en la ciudad de México se tiene un apro
vechamiento de 1 m3/s. Para satisfacer este tipo de demanda_ 
a 200 lps en la Ciudad de Monterrey. En la zona tur!stica 
de Cancún se genera actualmente 110 lps de agua residual, 
que se inyectan al subsuelo. 

La cantidad de agua consumida por la ma-
tor parte de las industrias es considerable, siendo utilizada 
en procesos de elaboración, transformación y en la mayorta 
de los casos para el enfriamiento. Se estima que en 1980 se_ 
ocup6 un volumen anual de 4,600 millones de m3. 

La provisión de agua a las industrias 
se hace principalmente por medio d~ fuentes subterráneas. El 
ssi del volumen total extraido para este fin, proviene del 
subsuelo y el resto se capta de escurrimientos superficiales. 
complementados por un porcentaje apreciable de agua reutlizc!._ 
za. Debido a que m~s de tres cuartas partes del volumen ex-
traído por las industrias proviene de captaciones propias, 
se tiene poco control de los pozos ocasionando: 

DESPERDICIO DEL AGUA 
SOBREEXPLDTACION DE LOS MANTOS ACUIFE
ROS Y 
POCO IHTERES EN LA REUTILIZACION DEL -
RECURSO. 
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El alto costo que representa tratar ·· 
el agua residual para usos industriales, ha limitado el 
uso del recurso y actualmente las industrias que utilizan_ 
aguas residuales. la aprovechan para procesos industriales 
donde la calidad del agua no tiene muchas restricciones p~ 
ra uso, como en el caso de enfriamiento. 

Distribuidas por todo el pa!s se en-
cuentran 177 plantas de tratamiento en el sector industrial, 
con una capacidad instalada de 12.2 m3/s. 

Sin embar·go, el gasto promedio de re-
utilización es de 5 m3/s. y se aprovecha principalmente, -
en la industria de la Ciudad de M~xico 2.3 m3/s; en la el~ 
dad de monterrey 1.2 m3/s. y en la Ciudad de Guadalajara -
1.5 m3/s. 
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El decreto de la creación de la Comisión 
Nacional del Agua y el Reglamento Interior de la Secretarla
de Agricultura de Recursos Hidr~ulicos, confiere la autoridad 
a dicha institución para la distribución, conservación y ad
ministración de las agu•s nacionales. 

La Legislación en materia de aguas, con

templa desde el punto de vista jur!dico, a nivel general, to
das las formas de utilización; confiere una función al uso -
de las aguas de la Nación; regular en forma pormenorizada 
los usos colectivos del agua; sanciona los acaparamientos de 
agua; se interrelacionan y coordinan con la tenencia de la -
tierra al vincular el articulado con el contenido de la Se-
cretar! a de la Reforma Agraria; sujeta al orden público las 
prefere~cias sobre la utilización de las aguas; declara la -
propiedad nacional de las aguas subterráneas y residuales; · 
regula la prevención sobre la contaminaci6n de los recursos_ 
hidrdulicos; regulación de las aguas salobres, salinas y ca~ 

tiene normas especificas sobre reservas y sobre su aprovech~ 
miento para la obtención de energta eléctrica. 

El Reglamento de la Secretarla de Agri
cultura y Recursos Hidr~ulicos, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 14 de Mayo de 1990, establece en -
su articulo 32 fracci6n 11 inciso '1 8 11

, que la Comisión Nacio 
nal del Agua para el ejercicio de sus funciones, contar~ coñ 
la Subdirección General de Infraestructura Agr!cola, de In--
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fraestructura Hidr~ulica Urbana e Industrial; de Planeación 
de Finanzas y la Subdirección Administrativa; las Gerencias 
de Apoyo como la Jur!dica; la de Información y Participación 
Ciudadana y la de Auditarla General; las Gerencias Regiona
les del norte, Noreste, Noroeste, Lerma-Balsas, Valle de Mé
xico y Sureste y las Gerencias Estatales establecidas una -
en cada Entidad Federativa. 
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GERENCIA DE AGUAS DEL VALLE DE MEX!CO 

Dentro de los Considerandos del Decre
to para que se creara la Comisión Nacional del Agua, se e~ 
tablece que para lograr la administración integral en mate
ria de aguas, la entonces Comisión de Aguas del Valle de -
México y la del Lago de Texcoco de ser organismos adminis-
trativos desconcentrados, lo dejaran de ser, para convertiL 
se en u11a unidad adscrita a la Comisión Nacional de Agua, -
para continuar realizando, con tal carActer, las atribucio
nes antes conferidas y dar congruencia y viabilidad a las -
acciones y programas en el Distrito Federal, Estado de Méx! 
ca y Estado de Hldalgo, a partir de un conjunto que le pro
cura el estudio e investigaci6n de las cuencas hidrológicas 
existentes en la región. 

La estructura de la organización de la 
Gerencia del Valle de México fue diseñada para garantizar -
la necesaria correspondencia funcional entre este nivel y -

sus niveles centrales y estatales. 

Por ello cumple una doble funcl6n: con 
respecto a las Gerencias Estatales, apoya y complementa té~ 
nicamente sus funciones, y por delegación expresa del nivel 
central supervisa en determinado número de actividades. Con 
relaci6n al nivel central desarrolla los estudios y genera 
la información técnica y administrativa que este requiere -
para definir la pol!tica hidr~ulica as! como planes y pro-
gramas nacionales. 

En el Marco Operativo, tiene a su car-
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la administración en el manejo del recurso dentro del valle -
de México y la aplicación de Sistemas Financieros del Agua en 
el ambito de su competencia. 

El Reglamento Interior de Ja Secretarla 
de Agricultura y Recursos Hldraullcos establece en su articu
lo 30, las facultades de la Comisión Nacional del Agua corre~ 
pendiente a la Gerencia del Valle de México, en el ambito de 
su competencia, lo siguiente: 

En materia de Infraestructura Hidraullca 
estudia, programa y proyecta las obras de drenaje y control · 
de los rlos de las Cuencas del Valle de México, as! como - -
construir las obras y realizar las acciones que para su desa
rrollo se requieran. 

En materia de Infraestructura Hldraullca 
Urbana e Industrial, la de construir, administrar, operar, -
rehabilitar y conservar las obras e instalaciones necesarias 
para el .suministro de agua en las areas urbanas del Valle de 
México, en especial el Area Metropolitana hasta los sitios -
que se convengan con las autoridades del Departamento del -
Distrito Federal y Entidades Federativas correspondientes. 

En materia de administración de aguas. -
ejecuta las acciones para controlar las explotaciones, uso y 

aprovechamiento de aguas nacionales y promover su uso ef icie~ 
te; manejar el Sistema Hidrológico del Valle de México, con
trolar las descargas de aguas residuales y ejecutar el Pro-
grama Lago de Texcoco en la Zona Federal a su cargo y en la . 
Cuenca hidrológica del propio lago. 
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En materia de Planeacl6n y Finanzas in-
terviene en la actualizaci6n del Programa Nacional Hldraulico 
y lleva a cabo las ~cciones del Sistema Financiero del Agua. 

Paralelamente a estas atribuciones de -
caracter general, la gerencia del Valle de México obtiene di
versas funciones que emanan de la Aplicación de leyes, regl~ 
ment~s, decretos, acuerdos y demás disposiciones relativas al 
manejo integral del recurso hidraul!co en el Valle de México. 

Como 6rgano especializado de asistencia 
técnica a las Gerencias Estatales, en lo referente al estudio, 
diseno y construcción de Ja infraestructura hidraul ica. Funge 
como órgano evaluador e integrador de la información técnica 
y administrativa que se traduce en elemento oportuno para la 
toma de decisiones tanto para el nivel central como para el -

nivel estatal. 

Fundamentalmente la Gerencia del Valle -
de México debe atender el suministro rte agua potable a la Zo
na Metropolitana de la Ciudad de México, por lo cual se desa
rrollan los siguientes programas: 

Conservación de caudales, que comprende 
la rehabilitacl6n y reposición de pozos y el mantenimiento de 
acueductos y planes de bombeo, para mantener los causales que 

se aprovechan de las fuentes superficiales y subterráneas ta~ 
to internas como externas al Valle de México, para lo cual la 
Gerencia del Valle de México atiende el funcionamiento de 15 
acueductos con longitud total de 340 Km.; la operaci6n de 350 
pozos profundos; 11 plantas de bombeo; una presa de almacena

·miento con una planta potabilizadora y el Sistema Cutzamala -
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de 28 m3/s (45%) del suministro total de 62 m3/s que cuenta 
en 1991 la Zona Metropolitana de la Ciudad de-México, as! -
como el corredor Industrial Tlzayucan-Pachuca y la propia -
Ciudad de Pachuca. Hidalgo. 

Suministro con fuentes externas, para -
satisfacer la demanda que provoca el crecimiento pob\acio-
nal, la cual debe ser atendida con estos caudales para no -
Incrementar la sobreexplotac!ón del subsuelo del Valle de -
México, y que a su vez, disminuir mediante la cancelaci6n -
paulatina de pozos sobre aquellas zonas consideradas criti
cas por el hundimiento, agrietamiento y fallas de la estru~ 
tura. Mediante el Sistema Cutzama!a hoy en dla se ha incor
porado al suministro 11.5 m3/s en época de estiaje. 

Uso eficiente, Tratamiento, reuso en el 
que se conjugan esfuerzo de ciudadania y gobierno para hacer 
un uso mAs racional del recurso mediante la eliminaci6n de -
h&bitos de desperdicio; la adaptación de muebles y dlsposltl 
vos aho~radores; la eliminación de fugas, as1 como el trata
miento y reuso de aquellas actividades industriales que no -
requieran de la calidad potable, lo que permitir& en su con
junto disminuir el consumo actual en beneficio de la pobla-
ci6n que aún no cuenta con el servicio. 
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DIRECCION JURIDICA 

En atenci6n a la slmplificaci6n adminis
trativa y a los lineamientos de austeridad, la Direcci6n -
Jurldica de la Gerencia del Valle de México. Se propone -
reestructurar de la siguiente manera: de tres direcciones_ 
existentes a saber, la Direcci6n de Asuntos Jurldicos, Oi
recc!6n de Tenencia de la Tierra, ambas de la Comisi6n 
de Aguas del Valle de México, as! como de Asuntos de la C.Q. 
mlsi6n del Lago de Texcoco, se fundieron dando creaci6n -
a esta area de la Gerencia del Valle de México, siguiendo_ 
los lineamientos del Decreto de Creacl6n de la Comisi6n -
Nacional del Agua, y en cuanto a su organización. en el R~ 

glamento Interior de la Secretarla de Agricultura y Recur
sos Hidrául ices, para quedar constituida en la siguiente -

forma: 

1.- DIRECCION UNO 
2.- DEPARTAMENTO TECNICO y 

ADHINISTRACION UNO 
3.- SUBDIRECCION DOS 
4.- DEPARTAMENTOS SEIS) 
s.- COORDINACION Y PERSONAL DE 

APOYO ADMINISTRATIVO Y SE-
CRETARIAL ( DIEZ ) 

Desde el punto de vista normativo, las -
funciones que tienen encomendadas la Gerencia de Aguas del 
Valle de México, destacan en orden de importancia, la cap-
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tacl6n y conducción de aguas potables de fuentes enternas
tales como presas Valle de Bravo, Colorines y Villa Victo· 
ria; Ramal Los Reyes Lineas Ferrocarrl l y Ecatepec, as! 
como los Sistemas Mlxquic-Santa Catarlna, Sureste, de Emer 
gencla Tultepec y Pozos Aislados en el Valle de México. 

Para los trabajos de construcción de las 
diversas fuentes externas que se mencionan, se requiere 
de la intervención de person.al debidamente coordinado que_ 
analice jur!dlcamente la situacl6n que presentan los !nmu~ 
les que resulten afectados con la construcción de obras 
que ejecuta esta Gerencia, as! como el seguimiento de! tr! 
mite que guardan las adquisiciones y expropiaciones de los 
mismos; igualmente indemnizar por los daños que se causen_ 
con las obras en bienes distintos a la tierra. 

Asimismo, debe de existir coordinación -
con otras direcciones de esta Gerencia para vigilar e! 
trámite legal de la contratación de obra pública, la que -
debe ap~garse a !a legislación vigente, intervenir en los_ 
trámites relativos a la justipreciación de rentas, adqui-· 
slción, arrendamiento y despojo de inmuebles, de la misma_ 
forma, en la invasión por parte de particulares de las zo
nas federales y de da~os que ocasionen terceros a! patr!-· 
monio de la Gerencia. 

Por lo expuesto y por los requerimientos 
de atender peticiones que formulen Autoridades Municipales, 
como ciudadanos cuyo habitat se localicen en la zona de 1~ 
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fluencia de nuestras diversas obras, as! como de la aten-
clón de asuntos de carácter penal, de conflictos laborales 
y de materia de amparo, se hace necesaria que se considere 
la existencia de la Dtreccl6n con la estructura que se pr~ 
pone. 
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DIRECCIDN DE ASUNTOS JURIDJCOS 

F A C U L T A O E S 

1. Representar legalmente a la Gerencia en cualquier asu~ 
to contencioso. 

2. Formular las denuncias y querellas e Inclusive otorgar 
el perdón legal cuando proceda por instrucciones de la 
Superioridad. 

3. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la Geren·· 
cia sea autoridad responsable, tercero Interesado o -
Quejosa, asimismo cuando en ejercicio de su fun~ión 

los servidores públicos de !a misma, deban de acudir -
a dicho juicio. 

4. Representar a la Gerencia en los procesos que se sigan 
ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

5. Someter al conocimiento del Procurador General de la -
República, los asuntos contenciosos que como Represen
tante de la Federación son de su competencia, en los -
términos del articulo 102 Constitucional. 

6. EN el marco jur!dico de la Ley OrgAnlca de la Admlnis
troc!ón Pública Federal y con apoyo en lo dispuesto 
por su articulo 27, solicitar a la Secretarla de Gobe~ 
nación la reivindicación de la propiedad federal dest! 
nada a esta Gerencia. 

7. Tramitar los recursos administrativos que establecen -
las leyes dentro del Amblto de Intereses de la Geren-
cla. 

8. Dictaminar sobre Infracciones a los ordenamientos leg~ 
les en el ámbito jurldico laboral de la Gerencia. 

9. Promover las solicitudes de expropiación de Inmuebles_ 
sujetos al derecho agrario, ante la Secretarla de la -
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Reforma Agraria. 
10. Dirigir y controlar los asuntos relativos a la tenencia 

de la tierra de la Gerencia en general. 
11. Los demas que en materia jurldica le confieren las dis

posiciones legales vigentes. as! como las que le orde-
na la superioridad. 
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

F U H C O H E S 

l. Atender, dirigir y supervisar los asuntos jurldicos de 
la Gerencia de Aguas del Valle de México. 

2. Asesorar jurldicamente a los funcionarios y Areas de -
la Gerencia. 

3. Formular proyectos de decretos, acuerdos y dem~s diSP.'?_ 
siciones de carActer jurldico y opinar sobre que le -
propongan de la Gerencia. 

4. Compilar y registrar leyes y toda clase de ordenamien
tos de caracter jurldico, inclusive la Jurisprudencia_ 
de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en -
los asuntos que competan a la Gerencia. 

5. Formular, revisar y opinar sobre las bases legales pa
ra la celebración de contratos y convenios que se pro
yecten celebrar en que la Gerencia tenga interés. 

6. Representar legalmente a la Gerencia en cualquier asu~ 
to contencioso. 

7. Formular las denuncias y querellas e inclusive otorgar 
el perdón legal cuando proceda por instrucciones de la 
·superioridad. 

8. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la Geren-
cia sea autoridad responsable; tercero interesado o -
Quejosa, asimismo cuando en ejercicio de su función -
los servidores públ leos de la misma, deban de acudir -
a dicho juicio. 

9. Representar a la Gerencia en los procesos que se sigan 
ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n. 

10. Someter al conocimiento del Procurador General de Ja -
República, los asuntos contenciosos que como Represen
tante de la Federación son de su competencia. en los -
términos del articulo 102 Constitucional. 
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11. Eh el marco jurldlco de la Ley Org~nlca de la Admlnls
lr•clOn Pública Federal y con apoyo en lo dispuesto 
por~su articulo 27, solicitar a la Secretarla de Gober_ 
naclOn la reivindicación de la propiedad federal destl 
nada a esta Gerencia. 

12. Tramitar los recursos administrativos que establecen -
las leyes dentro del ~mblto de Intereses de la Geren-
cla. 

13. Dictaminar sobre Infracciones a los ordenamientos leg! 
las en el ~mblto jurfdico laboral de la Gerencia. 

14. Promover las solicitudes de exproplaclOn de Inmuebles_ 
sujetos íll derecho agrario, ante la Secretar(a de la -
Reforma A~1·aria. 

15. Promover la expropiación de terrenos de propiedad par
ticular, mediante el proyecto de expropiación corres-
pendiente. 

16. framltar ante la S.E.O.U.E., la adquisición de lnmue-
bles mediante contrato de compra-venta, as! como la -
partlcipnclón de esa Secretarla para titulación de bl~ 

nes inrnunbles. 
17. Dirigir y controlar los asuntos relativos a la tenen-

cia de la tierra de la Gerencia en general. 
18. Los dem~s que en materia Jurldlca le confieren las di~ 

posiciones legales vigentes, as! como las que le orde
na la superioridad. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

F U N C l O N E S 

1. Planear, organizar, ejecutar y controlar las actlvld~ 
des administrativas de la Dirección y de las lreas 
normativas de la Institución. 

2. Auxiliar a la Dirección, en la implementación y cum-
pl!miento de las pollticas de apoyo de las lreas nor
mativas de la Instituc!6n. 

3. Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos con_ 
que cuenta la Dirección. 

4. Programar las necesidades de Recursos Humanos Materi~ 
les y Financieros que requiera la Dirección y sus 
~reas, para cumplir con sus funciones. 

5. Tramitar toda clase de solicitudes, producto de las -
necesidades de las distintas lreas de la Olreccl6n 
y vigilar el cumplimiento y calidad de los servicios_ 
y recursos recibidos. 

6. Establecer y ejercer los controles internos necesa -· 
rios respecto de los Recursos Humano$, Materiales y -
f\nancieros de la Dirección. 

7. Formular el Presupuesto Anual de la Dirección adml-
nistrar su eje1·cicio. siguiendo las politicas y line~ 

mlentos establecidos. 

8. Presentar los informes y reportes que se requieran. -
relacionados con las actividades administrativas. 

9. Mantener permenentemente informada a la Olrecci6n 
de las actividades realizadas. 

10. Realizar los trlmltes para el pago oportuno de indem
nizaciones por daños causados en bienes inmuebles por 
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accesión (bienes distintos a la tierra). Para evitar 
la intranquilidad social en las zon•s donde constru-
ya obras la Comisión. 

11. Las dem&s que, de manera expresa, le asigne la Direc
ción de Asuntos Jurldicos. 
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SUODIRECCIDll DE LO CONTENCIOSO 

F U H C I O N E S 

l~ Instrumentar, coordinar. supervisar y controlar las -
Areas de la Subdirección. 

II. Instrumentar las acciones de coordinación, proyecta-· 
das por la Dirección con otras Dependencias de la Ge
rencia de Aguas del Valle de México. 

III. Instrumentar la representación legal de la Gerencia, 
en toda clase de asuntos litigiosos o de controver -· 
sla. 

IV. Captar y proyectar las acciones que son competeñcla -
de la Direcci6n9 en ausencia de su titular, en el 
Ambito de esta Subdirección. 

V. Instrumentar las pol!ticas y lineamientos, tanto de_ 
la Dirección, corno de las que emanen de la Unidad Ju
r!dica de la Comisión Nacional del Agua. 

VI. Atender los asuntos adicionales que le encomiende la_ 
superioridad. 



SUODIRECCION CONSULTIVA 

FUNCIONES 
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J. Instrumentar. coordinar, supervisar y controlar las -
~reas de la Subdirección. 

II. Instrumentar las acciones de coordinación, proyectadas 
por la Dirección con otras Dependencias de la Gerencia 
de Aguas del Valle de México. 

!JI. Instrumentar la representación legal de Ja Gerencia 
en toda clase de contratos y convenios. tanto con con
tratistas, proveedores, asf como con núcleos ejida1es, 
comuneros y pequeños propietarios. 

IV. Captar y proyectar las acciones que son competencia 
de la Dirección, en ausencia de su titular, en el ~mbi 

to de esta Subdirección. 
V. Instrumentar las politicas y lineamientos tanto de la 

Direcclón cerno de las que emanen de la Unidad Jurtdica 
de la Comisión Nacional del Agua. 

VI. Atender los asuntos adicionales que le encomiende la · 
superioridad. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES 

1. Ejecutar las acciones de representación de Ja Geren
cia de Aguas del Valle de México, en !os procesos de 
Indo le penal, en que ésta tenga injerencia. 

2. Elaborar los proyectos de denuncias y querellas, que 
requiera la Dirección. 

3. Registrar y controlar !os asuntos que se le encomien 
dan al Departamento y vigilar su seguimiento. 

4. Proponer a !a Superioridad !os dict~menes sobre ro-
bes y daños al patrimonio de! Organismo, para su 
aprobación e implementación. 

5. Turnar la información necesaria al Area de lnform~tl 

ca de la Dirección, para el eficaz sistema de segui
miento de los asuntos asignados. 

6. Proporcionar los elementos necesarios al Ministerio 
PGbJico, para la prosecución de las averiguaciones -
previas en que tenga interés la Gerencia. 

7. Proporcionar los elementos que requieran las autori
dades penales, en que la Gerencia tenga interés. 

B. Proporcionar asesorfa y asistencia legal a los servl 
dores Públicos de la Gerencia, cuando por el ejerci
ciu de su actividad oficial, se vean involucrados en 
un proceso penal, asi como en los casos del Arttcuio 
88 de las r.nnrliciones Generales de Trabaio. 

9. Atender los asuntos adicionales Que el encomienda a 
!a Superioridad. 
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DEPARTAHEliTO OE l\SUllTOS LABORALES 

F U H C 1 O H E S 

1. Con apoyo en lo dispuesto por Ja Ley Federal de 
Trabajadores al S~rvicio del Estado y las condicio
nes Generales de Trabajo en vigor, dictaminar de -
conformidad con las actas administrativas, remiti-
das por las diferentes ~reas de Ja Gerencia de 
Aguos del Val Je de México, si los trabajadores de -
la misma, en el desempeño de sus funciones, se en-
cuentran en el supuesto de ser sancionados tal ~orno 
Jo establece el art!cclo 139 de las condiciones Ge
nerales de Trabajo. 

2. Recibir, en caso admitir y tramitar los recursos 
administrativos a que se refiere el articulo 144 
de !as Condiciones Generales de Trabajo en vigor, -
mis~os que interpongan los trabajadores adscritos a 
la sección sindical del S.N.T.S.A.R.H., correspon-
diente a la Gerencia. 

3. Acudir a juicio, en representación de la Geren¿ia -
dentro del marco juridico del artículo 36, fracción 
V, inciso E del R~JlarnPnlo Inter·ior de la S.A.R.H., 
en toda clase de procesos laborales que afecten 
los intereses de dicha Gerencia. 

4. Formular escritu.s de demanda, contestación de la d~ 
manda, de defensa y excepciones y cualquier recurso 
regulado por la Ley rr·ocesal corr~spondlente, ast -
coir.o ofrecer y c.Jesahouar las vruebas, en los proce
sos laborales en q11e la Gerencia sea parte. 
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S. Determinar, proveyendo su ejecución en que casos -
es procedente ampliar declaraciones, citando para_ 
tal efecto, a quien deba declaar en los asuntos 
laborales. 

6.. Dictaminar en que casos, debe ampl lar se la inform2._ 
ción, y mejorar la calidad de las pruebas para los 
procesos laborales en que la Gerencia sea parte. 

7.. Interponer demanda de Amparo Directo cuando la Ge
rencia se vea afectada, con motivo de la resolu--
ción del Tribunal Superior de Concll lación y Arbi· 
traje, en sus interesas patrimoniales. 

B. Turnar la Información necesaria al Area de Inform! 
tica de la Dirección, para el eficaz sistema de s~ 

guimiento de los asuntos asignados. 
9. Atender los asuntos adicionales que le encomiende_ 

la superioridad. 



DEPARTAMENTO DE JUICIOS DE AMPARO, ADMINISTRATIVOS, 

CIVILES, FISCALES E INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

FUNCIONES 
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1. Registrar, controlar y cuidar el seguimiento de los 
juicios de amparo, dentro del marco jur!dico que -
establecen los Artlculos 103 y 107 de la Constitu-
ci6n Po! !tica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley_ 

de Amparo y Código Federal de Procedimientos Civi-
Jes en que Ja Gerencia de Aguas del Valle de México 
sea parte. 

2. Registrar, controlar y cuidar el seguimiento de Jos 
procesos administrativos, dentro del marco jurldi-
co que establece Ja Ley General de Bienes Naciona
les, Ley de Obra ?Oblica, Código Federal de Proce-
dlmientos Civiles y dem~s leyes aplicables al caso 
concreto. en que lu Gerencia sea parte. 

3. R•gistrar, controlar y cuidar el seguimiento de 
los proc>;!dimientos civiles dentro del marco jurfdJ.. 

co que establece el C6digo Federal de rrocedimlen
tos Civiles y d~más aplicables, cuando la Gerencia 

sea parte de Jos mismos. 
4. Registrar. controlar y cuidar el seguimiento de -

los procedimientos fiscales que en defensa de Jos 
intereses de la Gerencia se Interpongan a11te Deperr 
denciJs del Ejecutivo Federal, de Jos Estados o -
del Tribunal FJscol de la Federación. 



135.-

5. Registrar, controlar y cuidar el seguimiento, con 
motivo de la apertura de expedientes que por in-
cumpl lmiento en las obligaciones contraidas por -
contratistas y proveedores que afecten el Patrim~ 

nio de la Gerencia. 
6. Turnar la información necesaria al Area de Infor

m~tica de la Dirección, para el eficaz sistema de 
seguimiento de los asuntos asignados. 

7. Atender los asuntos adicionales que le encomien-
de la superioridad. 
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DEPARTAMENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS 

F U N C 1 O N E S 

1. lntervenclOn jur!dtca en los convenios y contratos 
en general que celebre la Gerencia de Aguas del 
Valle de México con particulares e Instituciones -
Públicas. 

2. Representar a la DlrecclOn en los actos relativos_ 
a concursos y fallos que con motivo de contratos -
de obra pública y adquisiciones de materiales c_el~ 

re la Gerencia con particulares o Instituciones PQ 
b l i cas. 

3. Ejecutar los procedimientos legales necesarios en_ 
los casos de rescisión de contratos o convenios 
en que la Gerencia sea parte. 

4. Formulación de cartas de intención, revisión o pr~ 
nunciarse sobre las que propongan Instituciones PQ 
blicas o particulares a esta Gerencia. 

5 Turnar la información necesaria al Area de Inform! 
tica de la Dirección, para el eficaz sistema de s~ 
guimiento de los asuntos asignados. 

6. Atender los asuntos adicionales que le encomiende_ 
la superioridad. 
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DEPARTAMENTO DE LEGISLACION E IHFORMATICA 

F U N C 1 O N E S 

I. Informe, registro y compilacl6n de Leyes, Reglamen
tos, Jurisprudencias, Decretos, Circulares y demas_ 
ordenamientos de observancia general. 

11. Implementaci6n del sistema de Informatica y Banco -
de Datos relativos a la Direcci6n. 

Ill. Promover la informaci6n jurldica que tenga interés_ 
para las funciones de las diversas areas de la Ge-
rencia de Aguas del Valle de México. 

IV. Brindar servicio de informacl6n e interpretaci6n 
jurldica a las areas de la Gerencia que as! lo soll 
citen. 

V. Atender todos los asuntos adicionales que le enco-
mlende la superioridad. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INMOBILIARIOS 

F U N C I D N E S 

1. Coordinar y revisar la clasificación de los bienes 
Inmuebles que resulten afectados, con motivo de 
las obras que realiza la Gerencia de Aguas del Va· 
lle de México, tanto de propiedad federal como es
tatal, munlclpal, sujetas al derecho agrario o par 
tlcular. 

2. Ordenar la ejecución de los censos de personas 
afectadas, clasificando a los inmuebles y los bie
nes distintos a la tierra tal como lo establece el 
Código Civil, la Ley Federal de la Reforma Agraria 
y demAs disposiciones vigentes. 

3. Formular, registrar, controlar y verificar el se-
guimiento .de las solicitudes de expropiación para_ 
adquirir terrenos ejidales y/o comunales que se -
presenten ante la Secretaria de la Reforma Agraria. 

4. Formular, registrar, controlar y verificar el se-
gUimtento de los proyectos de expropiación, turna
das a la Unidad Jurfdica de la Comisión Nacional -
del Agua, hasta la promulgación y ejecución del d! 
creto presidencia! de expropiación. 

5. Tramitar ante la Secretar{J de Desürrollo Urbano 
Ecologla y de la Reforma Agroria la ejecución de -
\os OP~retos expropiatorios, mediante la entreg~ 

virtual y jurtdica de los inmuebles expropiados. 
6. con el apoyo técnico, de las ~reas de lo Gerencia -

que resulten involucrados, determinar el monto que 
deba cubrirse por dañes en bienes distintos a la 
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ti erra. 
1: Formular, registrar y verificar el seguimiento de -

las solicitudes de ava!Oos que en los términos de· 
la Ley General de Bienes Nacionales deban present~r 

se ante la Comisión de Ava!Oos de Bienes Nactona -
les. 

8. Formular, registrar y tramitar las soltcltudes de -
autorlzactón, a efecto de que las Dependencias de -
la Administración PQbl tea Central izada y de 1 a Ad-
ministración· Pübl ica Paraestatal, otorguen la auto
rización para ocupar inmuebles bajo su jurlsdtcctón, 
a favor de la Gerencia. 

9. Formular, registrar y tramitar las asambleas ejida
les que deben celebrarse, para obtener la anuencia_ 
de los núcleos de población ejidal y/o comunal, 
para Ja realización de obras de la Gerencia, en los 
términos que establece el Manual de Expropiación de 
la Secretaria de la Reforma Agraria. 

'10. Turnar la información necesarid al ¡jrea de informd

tjca y Banco de Datos de la Dirección para el eficaz 
sistema de seguimiento de los asuntos turnados al -
Departamento. 

11. Atender los asuntos adicionales que el encomiende. 
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COOROINACION DE PROCESOS PENALES 

F U H C l O N E S 

t. Dentro del marco jurídico que establecen el Cód~go -
Penal, el Código Federal de Procedimientos Penales.
los Principios Generales de Derecho, el Reglamento -
Interior de la S.A.R.H. en su Articulo 36 fracción -
V, inciso O; recopilar Ja documentación e informa -
c!6n necesaria a efecto de formular denuncias y que
rellas ante el Ministerio PC!blico Federal, en }os -
casos en que el patrimonio de la Gerencia de Aguas -
del Valle de México sea afectado; asimismo, cuando -

el personal de la propia Gerencia en el desempeílo 
de sus funciones se vea afectado. 

II- Con apoyo en las Instituciones Jurídicas antes men-
cionadas, formular las denuncias y querellas que se 
requieran, aportando las pruebas y elementos que 
sean necesarios ante el Ministerio Público, en los -
asuntos de car~cter penal en que la Gerencia o el -

personal a su servicio, en el desempeílo de sus fun-
ciones, resulten afectados. 

111. Registro y control de las denuncios y querellas pre
sentadas antP. el Ministerio Público Federal, que en_ 
representación de la gerQncia se hayan formulado y -

con el auxilio de la Coordinación da [nformHica, 
Banco de Datos de la Direcci6n, l l~var el seguimien
to de dichas promociones. 

IV. Con apoyo en lo dispuesto por el Códiqo Penal Fede-
ral de Procedimientos Penales y dem~s Leyes aplica-.· 
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bles representar legalmente a la Gerencia, en las_ 
lnvestigaclones previas del Ministerio Público Fe
deral, o Local según sea el caso. 

V. Centro del marco jurldlco que establecen el Código 
Penal, el Código Federal de Procedimientos Penales, 
Reglamento Interno de la S.A.R.H., Articulo 36, 
fracción V inciso O, representar a la Gerencia, en 
los procesos penales, auxill~ndole en todo lo posl 
ble, cuando as! lo requiera, al Ministerio Público 
Federal. 

VI. Con apoyo en lo dispuesto por el Código Penal y las 
Condlclones Generales de Trabajo, mediante instru~ 
clones de la superioridad, otorgar perdón de la G~ 
rencla, en su calidad de ofendida, en los casos 
en que proceda. 

VII. Atender los asuntos adlclonales que la superiorl-
dad le encomiende. 
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COORDINACION DICTAMINADORA DE DAROS Y ROBOS. 

AL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

F U N C 1 O N E S 

l. Con fundamento en lo previsto en el Código Penal. -
Código Federal de Procedimientos Penales y Condici~ 

nes Generales de Trabajo, recibir, registrar y con
trol ar las actas administrativas que se originen -
con motivo de daños y robos que afecten al patrimo
nio de la Gerencia de Aguas del Valle de México. 

11. De ser necesario trasladarse a los lugares que co-
rresponda, a efecto de preserevar. mantener y obt~ 
ner las pruebas, que en los casos específicos se 
requiera, con fundamento en el Código Federal de 
Procedimientos Penales. Código Penal y Código Fede
ral de Procedimientos Civiles, de aplicación suple
toria, a efecto de aportar los elementos b~sicos 
ante el Ministerio Público que corresponda, para 
int~grar la av~riguacJón previa, con motivo de u11 -

presunto delito. 
111. Dentro del marco jur!dlco antes apuntado, recibir -

toda clase de pruebas, con motivo de los daños y -
robos a bienes de la Gerencia y en Jos casos en que 
sea procedente anipliar la información, convocando -
a las ~reas de la Gercnci~ que se necesiten cuando_ 
asf lo requieri.i el caso concreto. 

IV. Con apoyo en al Código Federal de Procedimientos 
Penales. Código Penal, ei Reglament~ Interior de 
la Secretarra aP Agricultura y Recu~sos Hidr8ulico5 
y las Condiciones Gen~rales de Trabajo en vigor, 
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dictaminar lo que proceda, cuando se trata de actos 
illcitos, accidentes de trabajo o extrav!os que 
afecten al patrimonio de la Gerencia. 

V. Con apoyo en el dictamen mencionado anteriormente -
en los casos de procedencia, turnar el expediente -
correspondiente a la Coordinación de Procesos Pena
les, para la formulación de la denuncia o querella, 
correspondiente. 

VI. Con apoyo en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamento interior de la Se-
cretar!a de Agricultura y Recursos Hidrauticos y -
Condiciones Generales de Trabajo, dictaminar en ca
so de accidentes de trabajo o extravlo en bienes -
muebles, la procedencia o no de acción contra pers~ 
na alguna y establecer cuando proceda, que el Orga
nismo deba observar el daño patrimonial. 

VII. Atender los asuntos adicionales que la superioridad 
le encomiende. 



COOROIHACIOH DE DICTAHINACION DE INFRACCIONES 

Y PROCESOS LABORALES 

F U H C 1 O N E S 
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l. Con apoyo en lo dispuesto por la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y las Condicio
nes Generalesde 1rabajo 1 registrar, revisar y con-
trolar las actas administrativas, remitidas por las 
areas de apoyo administrativo, de la Gerencia d~ 
Aguas del Valle de México, cuidando que se encuen-· 
tren formuladas de conformidad a las normas aplica
bles en las Instituciones Jurtdicas antes menciona
das. 

11. En los términos establecidos en el articulo 139, de 
las Condiciones Generales de Trabajo, dictaminar 
la sanción laboral aplicable, con motivo de las fal 
tas que establece esas Condiciones Generales de 
Trabajo, sobre la conducta de los servidores públi
cos, cuando en el desernreño de sus funciones, afec
ten los intereses de la Gerencia. 

111.. Atender y resolver los recursos administrativos pr~ 
vistos por el articulo 144 de las Condiciones Gene
rales de Trabajo en vigor, que.interpongan los tra
bajadores o la sección sindical correspondiente. 

IV. Tal como lo establece el Reglamento interior de la_ 
Secretaria de Agrictilt.urá y Recl1rsos Hidráulicos,-
en su articulo 36, fracción V, inciso E, promover -

e intervenir en representación de Ja Ge1·encia en 
los procesos laborales que afecten los intereses 
del Organismo. 
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v. Solicitar y recopilar la documentaci6n necesaria -
a efecto de formular dentro del marco jur!dico que_ 
establece la Ley Federal de los Trabajadores al Se~ 
vicio del Estado, los escritos de demanda, contes-
taci6n de la demanda y ofrecimiento de pruebas, 
que se requieran en los procesos laborales en que -
esta Gerencia sea parte. 

VI. En \os casos en que procedan, ampliar la informa--
ci6n recibiendo toda clase de elementos de las ~reas 
de la Gerencia que puedan aportar, para toda clase_ 
de conflictos laborales. 

VII. Representar a la Gerencia en los Juicios de Amparo_ 
Directo que se interpongan con motivo de los proce
sos laborales en que sea parte la Gerencia, o sus -
funcionarios cuando actúen como trabajadores en 
el desempeno de sus funciones. 

VIII. Atender los asuntos adicionales que le encomiende -
la superioridad4 



COORDINACION OE JUICIOS DE AMPARO CONTROVERSIAS 

ADMINISTRATIVAS, FISCALES E INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

F U N C I O N E S 
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!. Registro y control de juicios de amparo y contro
versias administrativas y fiscales con estricto -
apego a lo dispuesto por los Articules 103 y 107_ 

Constitucionales, la Ley de Amparo Reglamentaria_ 
y dem~s disposiciones juridicas, en las que la G~ 
rencia de Aguas del Valle de M~xico tenga injereft 
cla. 

11. Dentro del marco jurídico vigente y las disposl-
cones especiales de la Ley de Amparo, representar 
a la Gerencia en los juicios de amparo y en toda_ 
clase de controversias administrativas~ inclusi-
ve ante la Procuradurta Federal del Consumidor. 

III. Atender los juicios de amparo en los que la Gereft 
eia sea parte o tercero perjudicado y en toda 
clase de procedimientos administrativ~s. con es-
tricto apego a la Ley de Amparo, Leyes, C6digos y 
Reglamentos que dete1·minen dicho procedimiento. 

IV. Rendir los informes previos y justificados en los 
términos del Capitulo lll del Titulo Segundo y d~ 
mfis relativos d~ la ley de Amparo, que deberAn 
presentarse en los casos en que el Ger2nte sea 
se~alado como autoridad responsable o de los fun
cionarios de 1~ misn1a, cuando en el 0jercicio de_ 
sus actividad oficial, también sean seílalados 
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como autoridades responsables. 
v. En los términos del Titulo Tercero de la Ley de Amp~ 

ro, formular las demandas de amparo directo que se -
requieran, cuando por actos de autoridad, sean Iesi~ 

nades los Intereses patrimoniales de la Gerencia. 
VI. Solicitar de las areas dependientes de la Gerencia, 

los elementos indispensables, a efecto de preparar -
para su ofrecimiento y desahogo, las pruebas que se_ 
requieran en los juicios de amparo o procedimientos_ 
administrativos en los que la Gerencia sea parte, -
con atención a las reglas. que para tal efecto, pro
viene la Ley de Amparo y Código Federal de procedi·
mientos Civiles y demas Leyes aplicables al caso 
particular. 

VII. Cuidar las fases procesales de los juicios y proce-
sos administrativos, en los que la Gerencia sea par
te o tercero perjudicado, auxi l iandose para tal efes_ 
to del Area de Coordinación de Informatica y Banco -
de Datos de la Dirección. 

VIII. Interponer los recursos que procedan contra resolu-
c1ones que afecten Jos intereses de la Gerencia. 

IX. Ejecutar y comunicar al ~rea correspondiente las re
soluciones que se dicten en los juicios y controver
sias en que la Gerencia sea parte para su fiel y de
bido cumplimiento. 

X. Interponer los recursos de revocación o inconformi-
dad ante Autoridad competente, cuando en materia fi~ 

cal, sean afectados los intereses patrimoniales de -
la Gerencia e inclusive en los términos que estable
ce el Código Fiscal de la Federaci6n. 



148.-

XI. En coordinación con las diversas ~reas administratl 
vas de la Gerencia, en los casos procedentes, revi
sar y formular el estado que guardan las relaciones 
contractuales a efecto de atender la procedencia de 
sanciones por incumplimiento de contratistas y pro
veedores. 
Pronunci~ndose sobre los proyectos que se remiten -
para la aplicación de sanciones por parte de la Unl 
dad Jurldica de la Comisión Nacional del Agua y 
otras Dependencias del Ejecutivo Federal. 

XII. Atender los asuntos adicionales que encomiende Ja · 
superioridad. 



COORDINACIDN DE JUICIOS CIVILES, SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS V EJECUCIDN DE FIANZAS 

F U N C I O N E S 
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I. Ejecutar dentro del marco jurldlco vigente la repr! 
sentacl6n de la Gerencia de Aguas del Valle de Méxl 
co, en toda clase de juicios civiles y en la aplic~ 
ci6n de sanciones administrativas por Incumplimien
to de los contratistas y proveedores en sus relaclQ 
nes contractuales con el Organismo 6 cuando ésta 
sea requerida judicialmente. 

II. Recopilar toda clase de información y elementos, 
para promover las acciones necesarias dentro del 
marco juridico, para aplicar las sanciones de carAf 
ter administrativo a los contratistas y proveedores, 
por incumplimiento. 

III. Con apoyo en lo dispuesto en la Ley de Adquisicio·
nes, Arrendamiento y Prestación de Servicios rela-
cionados con Bienes ~uebles y la Ley de Responsabi
lidades de los Servidores Públicos, dictaminar la -
promoción de las acciones que hayun de ejercitarse_ 
en nombre y representación de la Ger~ncia: asimismo, 
las defensas y excepciones que ésta deba interponer 
cuando el casa lo requiera. 

IV. Dentro del morco jur1dico que establece la Ley de -
Obras Públicas, Ley de Adquisiciones de Arrendamierr 
to y Prestación de Servicios relacionados con Bie-
ncs Muebles y el Códiao Federal de Procedimientos -
Civiles. preparar la~ pruebas 11eccsar1as para jui-

cios civ1 les y procedimiento~ sobre sanciones admi-
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nistrativas, a los contratistas y proveedores de la -
Gerencia, cuando por incumplimiento de contrato se·-
requiera. 

v. Dentro del marco jur!dico de la Ley de Instituciones_ 
de Fianzas y su Reglamento, de Obras Públicas, Ley de 
Adqu!s!c!ones, Arrendamiento y Prestación de Servi -
c!os relacionados con Bienes Muebles, recopilar los -
elementos que sean necesarios, cuando a petición de -
las diversas ~reas de la Gerencia, se solicite la ej~ 
cución de las garantlas que hayan ofrecido los contr~ 
tistas y proveedores de este Organismo; asimismo. dis_ 

taminar sobre la procedencia de devolución de antici
pos. 

VI. Con la información recabada y con el apoyo jurldico -
que establecen las instituciones jurldicas antes men
cionadas, emitir dictamen fundado y motivado sobre la 

procedencia de la acción para hacer efectivas las 
fianzas otorgadas. por anticipo o cumplimiento de corr 
trato, de los contratistas o proveedores de la Gcren
c i a. 

VII. Con apoyo en el dictamen antes mencionado, tramitar -
la devolución de anticipos o en su caso. gestionar 
ante la Tesorerta de la Federación se hagan efectivas 
las fianzas correspondientes, remitiendo el expedien
te respectivo para ejecutar las fianzas exhibidas por 
los responsables. aportando los elementos que requie
ra dicha Tesorerla. 

VIII. Solicitar la comparecencia de los representantes le-
gales de los contratistas y proveedores, a efecto de_ 

que firmen los documentos que se formulen con motivo_ 
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de las sanciones administrativas que por incumpli-
miento de contrato requiera este Organismo. 

IX. Atender los asuntos adicionales que le sean encamen 
dados por la superioridad. 



152.-

COOROINAC!ON DE LEGALIZACION DE CONVENIOS, 

CONTRATOS, CONCURSOS FALLOS 

FUNCIONE 

I. Recopilar los datos necesarios sobre tarifas y otros 
derechos, adecuAndolos a las disposiciones estable-
cidas en la Ley Federal de Aguas, Ley Federal de De
rechos y dem~s ordenamientos aplicables. 

I!. Elaborar los contratos de Arrendamiento de Bienes 
!nmubles que celebra la Dependencia con otros Orga-
nismos o con particulares, recocilando los datos ne
cesarios tanto para su lniciaci6n1 como para su re-
novación; remitiendo al Departamento de Asuntos Inm.2, 

biliarios las diferentes solicitudes de Justiprecia
ción de Renta ante la Comisión de Avalúes de Bienes_ 
Nacionales de la Secretarla de Desarrollo Urbano y -
Ecologia, de conformidad a lo establecido en la Ley_ 
General de Bienes Nacionales, Código Civil y Regla-

mento de la Comisión de Avdl6os de Bier1es Nacionales. 

111. Elaborar los Contratos de Arrenda1niento de Bienes 
Muebles, Adquisiciones y Prestación de 3crvicios, r~ 

lacionados con aquellos que celebr0 la Dependencia -
con otros Organi5mos o con particulares, recopilando 
los datos necesarios, de conformidad a la Ley de Ad
quisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Oienes Muebl~s. Normas Generales 
para las Adquisiciones de Mercanctas, Materias Primas 
y Bicries Muebles que realicen las Dependencias y En

tidades de la Admini straci6n ;)úbl ica Federal, etc. 
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IV. Elaboracl6n de los Contratos o Convenios de Obra -
Pública, de Servicios Relacionados con la misma 
y de Suministro que celebre esta Dependencia con -
otros Organismos, o con particulares, siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Ley de Obras_ 
Públicas, su Reglamento, Reglas Generales para la_ 
Contratacl6n y Ejecuci6n de Obras Públicas y de 
Servicios Relacionados con las mismas y demAs dis
posiciones aplicables. 

V. Representar a la Direcci6n de Asuntos Jur!dicos, -
en la recepcl6n de proposiciones de Contratistas -
y adjudicaci6n de los Contratos (concursos) deri-
vados de las Convocatorias Públicas o invitaciones 
directas; revisando la docurnentaci6n relativa a la 
Constitucl6n de la Sociedad y la que se refiere a_ 
la personalidad del Representante legal, que se -
adecúe a las normas establecidas en el C6digo Ci-
vil y Ley General de Sociedades Mercantiles. 

VI. Formular o revisar desde el punto de vista legal -
el contenido y fundamento de los proyectos de 
Cartas de Intención, Convenios, Contratos u otros_ 
actos jur!dlco-administrativos que elabore cual--
quier otra unidad del Organismo. 

VII. Llevar a cabo los procedimientos legales necesa--
rios para la rescisi6n de Contratos adjudicados, -
elaborando las notificaciones debidamente requlsl
tadas. 

VIII. Coordinarse, bajo la aprobaci6n de la superioridad, 
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con Ja Unidad Jurfdica de la Comisión Nacional del 
Agua, as! también con la Dirección General Jur!di
ca de la Secretarla del Ramo, pora la adecuada i~ 

terpretación de las Cartas de Intención, Convenios, 
Contratos u otros actos jur!dico-administrativos -
celebrados por el Organismo. 

IX. Proporcionar la información que sea requerida tan
to por áreas de la Dependencia como por otros Or-
ganlsmos Federales o Estatales sobre los asuntos -
de su competencia. 

X. Atender los asuntos adicionales que la superiorr-" 
dad le encomiende. 
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COORO!NAC!OM DE IHFORMAT!CA Y BANCO DE DATOS 

UNCIONES 

1. Compllaci6n y registro de la informatica sobre dlve~ 
sas reformas a los ordenamientos 1 ega les. e i rcul ares 
y demas ordenamientos de observancia general. 

11. Compilaci6n y registro de la informatlca sobre dive~ 
sas reformas a los ordenamientos legales, circulares 
y decretos publicados en el Diario Oficial de la Fe
deración. 

111. Compilación y registro de la lnformatica sobre decr~ 
tos expropiados solicitados por el Organismo; publi
cados en el Diario Oficial de la Federación. 

IV. Compilación y registro de la informatica sobre la 
correspondencia que se recibe y la enviada por esta_ 
Dirección; asi como el tramite y seguimiento reallz~ 
do. 

v. Proporcionar información relativa a los asuntos en-
comendados a esta Dirección solicitada por otras 
freas del Organismo u otras Dependencias o Entidades 
con la autorizaci6n previa de la Direccl6n. 

VI. Apoyar a los demas Departamentos de esta Direccl6n,_ 
respecto a la informatlca registrada. 

VII. Atender los asuntos adicionales que le sean encomen
dados por la superioridad. 
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COOROINACION DE COMPILACION, ACTUALIZACION 

E INFORMATICA DE LEGISLACION 

F U N C 1 O N E S 

l. Compilación de Leyes, Jurisprudencias, Decretos, ·· 
Acuerdos, Reglamentos, Circulares y demas ordena-·
mlentos de observancia general. 

11. Asesorar a las diferentes unidades del Organismos -
cuando lo requieran, respecto a los ordenamientos -
legales vigentes aplicables a los actos jurldicos -
en que Intervenga la Gerencia de Aguas del Valle de 
México. 

llI. Asesorar a las diferentes unidades del Organismo 
respecto a la interpretación de las normas legales_ 
aplicables a cada caso concreto. 

IV. Formular proyectos de normas legales que promueva -
la Gerencia y opinar sobre los que elaboren otros -
Organismos, cuando se sometan a su consideración. 

v. Revisión del Diario Oficial de la Federación a efe~ 
to de llevar un control de las reformas a la Legis
lación vigente, as! como de la promulgación de cir
culares, decretos, acuerdos y cualquier otra clase_ 
de lineamiento o normativldad de observancia obllg~ 
torta. 

VI. Informar y brindar apoyo a las Dependencias de la -
Gerencia, que lo requieran, sobre las leyes y demas 
ordenamientos legales relativos al Organismo y coo
perar jur!dicamente en su observancia y debido cum
plimiento de acuerdo a las polltlcas establecidas -
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al respecto. 

VII. Atender lds-asuntos adicionales que le encomiende 
-la superioridad. 
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COOROI!IACION DE CENSOS Y AUTOR!ZAClONES 

F U N C I O N E S 

l. Recepción, recopllaclón y clasificación de los pro
yectos de obra que re<llice la Gerencia de Aguas del 
Val le de México. 

11. Recopilación de información inmobiliaria en Regís-
tras Públicos de la Propiedad en las localidades 
distritales y en ei Registro Público de la Propie-
dad Federal. 

III. Recopilación de información de la Secretarla de la_ 
Reforma Agraria, respecto de la posible afectación_ 
a ejidos y/o comunidades. 

IV. Visitas de campo y recorridos a las presuntas areas 
afectadas con motivo de las obras que realice la G!! 
re11cia. 

V. Clasificar los inmuebles, de conformidad con el ré
gimen jurldico que los rijan en agrarios, federales, 
~statales o municipios y particulares. 

VI. Elaborar censo de !os cultivos, que sean suscepti-
bles de afectación, obteniendo de fuentes oficiales, 
los rendimientos por hect~rea y precios oficiales -
y/o de garant!a; as! mismo otro tipo de bienes dis
tintos a la tierra. 

VII. Convocar a las asambleas agrarias de información, -
cuando sea necesario dar a conocer el proyecto de -
construcción. Asistir a !as asambleas ejidales, 
cuando sea convocada la Gerencia. 
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VIII. Con la intervención de Jos lreas de Ja Gnrencia, -
que tengan interls en obras o trabajos que la supe
rioridad les encomiende. elaborar lo~ convenios por 
medio de los cuales, Jos nücleos de población eji-
dales o co~unales, expresen su consentimiento en la 
ocupación de terrenos y Jas obras de benef lcio so-
cial que en compensación por la buena voluntad ex-
presada, puedan otorgarse. 

IX. Solicitar de los particulares que resulten afecta-
dos con las obras que realice la Gerencia de Aguas 
del Valle de México, el permi~o para ocupar las 

~reas de terreno que resulten afectados con las 
mismas. 

X. Con el apoyo técnico de las lreas dependientes de -
la Gerencia, tramitar los permisos de ocupación o -
cruce de vfas de comunicación, que deban gestionar
se ante Organismos de la Administración Pública Ce~ 
tral izada y/o Descentra! izada. 

XI. Formulación de la memoria de Jos trabajos realiza-
dos, clasific~ndolos por sistemas de obras. 

XII. Atender las situaciones de emergencia, por paro de_ 
obras o de trabajos en general de Ja Gerencia. 

XIII. Atender Jos asuntos adicionales que le encomiende -
la superioridad. 
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COORD!HACIOH DE ACUEROOS Y DECRETOS ·.PRESIDENCIALES 

PETICIONES OBRAS OE BEllEFICIO 

HC!ONES 

!. Formular los Acuerdos y Decretos ?residenciales, de.!! 
tro del marco jurldico que establece el articulo 89_ 
fracción 1 y demAs relativos de la Constitución ?oll 
tlca de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Org! 
nica de la Administración Pública Federal, Ley ~ene
ral de Bienes Nacionales, Ley Federal de Aguas, Ley_ 
de Expropiaciones y dem~s ordenamientos juridicos, -
relativos a la expropiación de terrenos de propiedad 
privada, solicitudes de expropiación de terrenos de_ 
propiedad privada, solicitudes de expropiación de t~ 
rrenos sujetos al Derecho Agrario, cambio de destino 
de bienes sujetos a la Ju1·isdicción de otras Depen-
denc ias del Ejecutivo Fede1·al y cualquier acuerdo o_ 
Decreto Presidencial que requiera la Gerencia de 
A.guas del Val le de México. 

II. Pronunciarse sobre los proyectos de decretos que 
otras entidades de la Secretarla de Agricultura y 
Recursos Hidr~ulicos, sometan a consideración de esta 
Gerencia. 

111. Formular, registrar y supervisar el trAmite que se · 
siga de las solicitudes de expropiación, que se pre
senten ante la Secretarla de la Reforma Agraria, pa
ra la adquisición de terrenos eJidales o comunales, 
con apoyo en lo dispuesto en la Ley Federal de RefOI 
ma Agraria y Manual de Expropiaciones de la Secreta· 
ria de la Reforma. 
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IV. Registrar. controlar y supervisar su seguimiento, -
de las instrucciones que la superioridad imparta, a 
efecto de adquirir por compra-venta inmuebles que -
necesite la Gerencia para sus funciones, instrumen
tado ante la S.E.D.U.E., lo nQcesario para formali
zar ante Notario Públ ice del Patrimonío Nacional, -
lu formalización del contrato público correspondie~ 
te. 

V. Con apoyo en lo dispuesto por la Ley General de 
Bienes Nacionales, solicitar los avalúas de inmue-
bles, de bienes distintos a la tierra y just!preci~ 
clones de renta, ante la Comisión de Avalúas de 
Bienes Nacionales dependiente de la Secretarla de -
Desarrollo Urbano y Ecologla. 

VI. Tramitar ante la Secretarla de la Reforma Agraria, 
la ejecución de las resoluciones presidenciales de_ 
expropiación de los terrenos ejidales comunales 
adscritos a esta Gerencia, para la realización de -
sus funciones. 

VII. ~ramitar dentro del marco jurldico que establece 
la Ley de la Administración Pública Federal, Ley G~ 
neral de Bienes Nacionales y en acatamiento a los -
propios decretos de expropiación, ante la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano y Ecologla, la entrega vi~ 
tual y jurld!ca de los terrenos expropiadas, firma~ 

do las actas correspondientes que cada caso concre
to amerite. 

VIII. Recibir toda clase de peticiones, solicitudes, de-
nuncias o inconformidades que se relacionen con las 
obras que ejecuta la Gerencia en especial de los --
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núcleos ejidales y comunales. 

IX. Asistir a las Asambleas ejidales o r.omunales que se 
convoque esta Gerencia o 3e cite a funcionarios de_ 
la Gerencia a ellas, en reldci6n a las obras de be
neficio social, que se han comprcmetido por la er-
tinta Comisi6n de Aguas del Valle de México o se 
comprometa a su realización por parte de esta Gere~ 
e i a. 

X. Registrar y controlar la informaci611 necesaria res
pecto al avance de las obras de beneficio social", -
que la Gerencia tenga obligación de construir. 

XI. Revisar, registrar y remitir para su pago las inde~ 

nizaciones que correspondan por daños en bienes 
distintos a la tierra y expropiaciones, asr como el 
pago del precio de la compra-venta de los inmuebles 
que por medio de este contrato adquiera la Gerencia, 
remitiendo para tal efecto, la informaci6n necesa-
ria que se requiera al Departamento Administrativo_ 
de esta Dirección. 

XII. Atender las situaciones de emergencia, por paro de_ 
obras o trabajos en general de la Gerencia. 

XIII. Atender los asuntos adicionales que le encomiende -
la superioridad. 



CONCLUS O N E S 



e o H e L u s l o N E s 

1.- EL agua es un elemento vital que sin él 
no podrlamos sobrevivir. 

La vida dentro de nuestro planeta requiere 
del agua en forma prioritaria, siendo que tqdo ser vivo 
evoluciona a partir del agua. 
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2.- La situación geografica de nuestro pals_ 
es muy accidentada, y Ja transportación ha sido y seguira_ 
siendo un reto, ya que desde épocas muy antiguas, el agua_ 
fue elemento esencial para el desarrollo de nuestro pals. 

En nuestra nación la administración y conduc
ción del agua es una tarea de gran envergadura y para po-
der lograr que todos y cada uno de los habitantes de nues
tro territorio tenga el servicio del agua se requieren 
grandes.y costosas obras hidrauJicas. 

3.- Los mexicanos no nos hemos puesto a pen
sar que el costo del servicio del agua. es en extremo dis
pendioso, que necesita de una infraestructura que muchas -
veces no vemos, pero que existe¡ la inversión para lograr
la es enorme, y proviene del presupuesto nacional, en de-
trimento de la economra nacional. 

4.- La Legislación Hldraulica Moderna en Mé
xico, tiene como antecedente jurldlco, primordialmente la_ 

Constitución de 1917. 
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No es suficlJnte el hecho de que la Ley Fede
ral de Aguas. ~egule el uso, el aprav~chamiento, la distr! 
buci6n y sobre to~o controle todas las- reservas de agu~ -
en-nuestro pais, midntras nosot~os no tomemos conciencia -
del problema al que nos enfr~ntamo~. 

5.- EL ctesperdicio del agua en nuestra na--
ci6n es alarmante; existen zonas en que se desperdicia el 
agua sin tomar en consideración que mucl1os carecen del vi
tal liquido, ni siquiera para satisfacer las necesidades -
mAs apremiantes del ser humano. 

6.- En la actualidad el organismo m~s avoc~ 
do para resolver los diferentes co11flictos en materia 
de agua. es la Comisibn Nacional del Agua, pero ésta, 
está supeditada a otras Instituciones del Ejecutivo, en 
sus planes y politicas, sin tener autonomia para solucio-
nar realmente la tarea que se le confió. 

7.- La Comisi6n Nacional del Agua para lo-
grar su.total autonomia, requerirla, que la personalidad -
jurldica que tiene ahora, como Organismo Administrativo 
Oesconcentrado, se transformase en una Institucibn Totnl-
mente Descentralizada, y de esta forma tener una autoridad 
real que le permita tomar decisiones de nito nivel, facul
t~ndola para ejercer las acciones pertinentes de su compe
tencia. 

8.- La descentralizaci6n permitiria a la 
iniciativa privada participar con el Gobierno Federal 
y llevar a cabo las tareas encomendadas por la ley, alige-
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randa a este último de los compromisos.'presu.púest.ales,.ya 
que, el gasto público de las inversio~es paralas•obras e 
hidraulicas se compartirla, ye~t~'-;' c·~ni:'~ibu-lrÍa_~:n~:de~ 
teriorar la econom!a nacional-; 1~'-ante'dor sim.pl !flcarla --·_· 
Ja problemHica y permitirla atender otr~s rubros: - -

9.- Una vez que las aguas han sido usadas; 
el siguiente dilema, es la descarga de agua residual, las 
cuales para ser arrojadas a los diferentes aculferos re-
quieren del permiso de ta autoridad competente; pero,- no_ 
obstante su descarga implica una contaminación de tos 
aculferos, del ambiente, ocasionando graves daños ecológl 
cos al entorno y a los seres humanos. 

10.- Uno de Jos puntos en que puede lnter-
venir la iniciativa privada para ayudar a resolver este 
problema, es construyendo plantas de tratamiento de aguas 
negras para que éstas sean nu~vamente utilizadas en bene-
fecio de todos, logrando con et to, un mayor desarrollo al 
reutilizarla en la irrigación de tos campos para utilizar_ 
ta cosecha; en ta industria, su reutilización abatirla 
tos costos de producción, ademas se ahorrarla mucha agua -
natural al reutilizarla para el riego de áreas verdes, 
protegiendo de esta manera el medio ambiente. 

11.- Para lograr una justicia efectiva en 
materia hidraut ica, es preciso que el Ejecutivo Federal 
promueva iniciativas ante el H. Congreso de la Unión para_ 
ta creación de tribunales federales del agua, a fin de 
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impartir plena justicia en vista de los graves conflictos 
que aquejan al sector h!dr~ul ico, y sobre todo para_ ejer- _ 
citar las acciones que sean necesarias p"ara·impéilir- los- -
abusos y contrarestar los intereses y los polltlcos y PªL 
ticulares que contravienen la ley. 

12.- Asimismo, es de Imperiosa necesidad 
crear una Procuraduria Federal del Agua, que tendrla co
mo objeto fundamental el de tutelar y ejercitar las acci~ 
nes necesarias en defensa del usuario particular en con-
tra de Jos abusos de poder de los funcionarios y de los -
infractores de la Ley Federal de Aguas, exigir que las 
sentencias de los tribunales federales del agua se apeguen 
estrictamente a derecho y no a intereses particulares 
caciqul les. 

Llego al final de este insignificante ensayo 
que me propuse desarrollar como meta final para alcanzar_ 
el titulo profesional que la ilustre Universidad Nacional 
Autbnom~ de México, me otorgue por conducto de mi bien 
amada ENEP DE ACATLAN, pues tengo la certeza de que me -
Impulsar~ para desarrollar m~s adelante, alguna obra que_ 
sea en beneficio de nuestro pals. 
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