
9/ 
..2 r::J° 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTDNDMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ECONOMIA 

REGULACION ECONOMICA DEL AGUA 
EN MEXICO 

T E S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LiCENCiADO EN ECONOMIA 
P R ES E N TA: 

EMIGDIO SIL VA GOMEZ 

México, D. F. 1993 

. TESIS CüN 
FALLA DE OilGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

lnlroducci6n 

l. Pol/Jka Gubemamenlal en materia de Agua 4 
1.1. Polftlca actual 5 
1.2. Alllecedenles de la Comisión Nacional del agua 9 
1.3. Principales programas 12 

1.3.1. Programa hldroagrfcola 12 
1.3.2. Programa nacional de agua potable y alcamariilado 17 
1.3.3. Programa de adminlstrac/6n del agua 1990-1994 20 

2. El Agua como Factor de Desarrollo Económico y Social 23 
2.1. Disponibilidad del recurso 23 

2.1.1. Aguas supeljic/ales 23 
2.1.2. Aguas subterráneas 25 

2. 2. Servicio de agua para usos domésticos 26 
2.3. Uso del agua en la agricultura 31 

2.3.1. Distritos y unidades de riego 32 
2.3.2. Diferencias de productividad en áreas de temporal y de riego 38 

2.4. Otros usos del agua 38 
2.5. Colllaminaci6n del agua 39 
2.6. Implicaciones por el agotamielllo del recurso 42 

3. Precios del Agua 44 
3.1. Agua potable 45 
3.2. Agua para riego agrfco/a 57 
3.3. Costos y subsidios 64 

3.3.1. Agua para riego 64 
3.3.2. Agua para usos domlsticos 65 

4. Perspectivas de la Comisi6n Nacional del Agua como Organismo Regulador 68 

Conclusiones 79 

Post Escrilum 87 

Bibllogrq/(a 94 



INDICE DE CUADROS 

CAPITULO I 

1 Programas Hidroagrlco/as 
2 Supe/fieles Benejlcladas con Obras de Grande Irrigación 

CAPITUL02 

1 Usos del Agua S11btem1nea 
2 Disponibilidad de Aguo Enlubada en Viviendas a nivel Nacional 
3 Disponibilidad de Agua EnJubada para la Población del Pafs 
4 Reglona/lzación para agrupar los Distritos de Riego 

CAPITULO 3 

1 Pago por Uso de Aguo asignada a Organismos Operadores del Servicio 
de Aguo EnJubada 

2 Estructura de la Inversión para servicio de Agua Entubada (1991-1992) 
3 Inversiones para Aguo Potable y Alcanrarll/ado 
4 Cobenura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarll/ado 
S Tarifas de Aguo Enlubada en algunas ciudades del Pafs 
6 Tarifas promedio vigentes por servicio de Agua Entubáda 
7 Cuotas por Servicio de Riego 

Cap/lulo 4 

I Avance de los Programas Hldroagrlcolas 

Página 

IS 
16 

2S 
28 
28 
33 

46 
47 
48 
so 
S2 
S3 
62 

7S 



SIGLAS 

BANOBRAS 

CFE 

DDF 

FIRA 

INEGI 

INPC 

ONU 

PRONASOL 

SARH 

Banco Nacional de Obras Públicas 

Comisión Federal de Electricidad 

Departamemo del Distrito Federal 

Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura 

Instituto Nacional de Estadfstica Geogrq/Ta e Infomiática 

Indice Nacional de Precios al Consumidor 

Organización de las Naciones Unidas 

Programa Nacional de Solidaridad 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidrául/cos 



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCION 

El agua es un recurso nmural que hasta hace algunos anos se crefa, era Inagotable, este 

argumento no carecfa de cierta verdad, dada la existencia de volúmenes suficientes en el pafs 

para cubrir las necesidades e incluso abwulancia en algunas reglones que llega a ser 

perjudicial por su exceso. Sin embargo el constante aumen10 de población y sobre todo su 

jiierte concen1ración en algunas ciudades del pafs, las que cot¡fonnan polos de faene 

actividad comercial industrial y administrativa, hicieron awnenJar en fonna 

desproporcionada las 11ecesidtules sociales y económicas del recurso y con ello los problemas 

para abastecerlo, tamo desde el punto de vls1a de sus existencias como de las inversiones 

requeridas en la consrruccidn de infraestructura. 

Conforme pasó el tiempo se ha visto crecer la magnitud de las dificultades por parte de la 

administración ptibllca para cubrir las necesidades de agua a la sociedad, debido al a1unen10 

consranre de la demanda en los cenlros urbanos y de los costos sociales y económicos que 

resultan por Ja lejanfa de las fuerues de abasrecimienro y su excesiva exploración,· esto no 

sólo ocurre en las grandes ciudades, a menor escala se repite también en la mayoría de los 

poblados del territorio, pues son pocos los que tienen júen1es cercanas y abundantes de 

donde surtirse. 

En la agricultura de riego también se enfrentan .rerlns problemas de abastecimiento de agua. 

ya que la demanda va en constante awnento y las fuentes de abastecimiento son insqficienles 

para cubrirla, al estar la mayorla ya comprometidas con núcleos de productores y 

campesinos o para satisfacer necesidades de uso domi.rtico, lo que impide poder 

aproveclzar/as en beneficio de nuevos solicitan/es,· esto obliga a buscar otras fuenJes cuya 

e.xp/otación requiere de grandes inversiones. 

La contaminación de la que están siendo objeto las cuencas hidrológicas del paf.r por la 

descarga de aguas residuales, con los danos consecuentes al habita/ de plantas, animales y 

a la salud de la población; además de la disminución de exf.rtencias de aguas limpias al ser 

contaminadas con residuos industria/es, agrlcolas y domésticos, agrava aún más su escasez. 

Los problemas anteriores dieron lugar a la inquietud y mollvaron a realizar el tema: 



"Regu/aci6n Econ6mica del Agua en México•. 

Porqué se le titula de esta manera al rema, porque se considera que el agua debe ser 

regulada o administrada desde un pu1110 de vista económico, es decir evitando al mdxlmo su 

desperdicio, dado que ya no se vive una época de abundancia; la clasificacl6n que se hace 

de este recurso en los libros de teorla econ6m/ca como un bien libre ya no tiene vigencia, 

actualmente y con mayor raz.ón en el feturo, el agua adquiere cada vez más la categorla de 

un bien econ6mico; otro criterio que debe adoptarse en la regulación de este recurso es el 

ecológico, dado que su contaminación esrá contribuyendo a acentuar la escasez, problema 

este que refuerza la tesis de que el agua debe ser regulada y utlliznda con un criterio 

económico. 

De acuerdo con este criterio económico, se plantea en el trabajo que el Estado -y esio es 

terreno de su única competencia, pues la Constitución Polltlca le ororga la responsabilidad 

de administrar los recursos na/Ura/es propiedad de la Nación·, debe intervenir lo más posible 

en la regulación del agua, de"" actuar as( el uso y explotación económica del liquido será 

dljfci/ de lograrse. La administración pdblica debe atacar no únlcamerue proble111as de 

coyuntura, si no estructurar sistemas de planeación que ayuden a evitar los ase11tamientos 

humanos con crecimiemos explosivos de población, causames en gran medida de los 

desequilibrios actuales entre oferta y demanda de servicios. 

Se sostiene tambUn en este trabajo, que al contrario de la polftica de desreg11lación 

económica implementada por la actual administración, en materia del agua el Estado debe 

regular lo más posible su exploración, ya que de facilitar la participación de la Inversión 

privada, serla Ilusorio esperar que ésta actúe en favor de los Intereses nacionales y 

contribuya a solucionar los graves problemas por los que atraviesa la explotación del 

recurso. 

Para su realización, el trabajo se estrucruró en cuatro capl111los, por considerar que a través 

de ellos se podlan abordar las cuestiones mas importantes de la administración actual del 

agua, es decir que el análisis del tema deja un poco de lado el marco histórico, enfocándose 

a la situación actual y futura, por considerar que es durotUe el pres eme sexenio cuando, por 
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lo menos de manera enunciaJiva, se toma conciencia de la problemdtlca tan grave que 

enfrenta el Estado y la sociedad para cubrir las necesidades del Uquldo. Dichos capftulos 

son: la polftica actual en materia del agua, el agua como factor de desarrollo 

socioecolWmico, los precios del agua, y las perspectivas de la Comisión Nacional del Agua, 

como organismo regulador. La constante referencia a esta Institución se debe a que es el 

organismo responsable de la administración del recurso. 

Las principales variables manejadas en el tema son: los volúmenes de agua existente a nivel 

nacional, supeljicles de riego, población atendida con servicio de agua entubada, poblaci6n 

carente del servicio, Inversiones en lnfraestrucmra hidrdulica, producción agrfcola, costos 

y subsidios; entre las más lmportOJUes está el precio del agua o tarifas que pagan los 

diferentes usuarios, se considera que esta variable puede ser manejada con fines de lograr 

un uso más racional del recurso. 

La Información con la que se sustenta el wnafue obtenida en su mayor parte de la Comisión 

Nacional del Agua, las fuentes son casi todas de orden Interno, entre las principales están: 

los programas hidroagrfcolas, de agua potable y alcantarillado y de administración del agua, 

otros datos fueron tomados del boletfn ir¡fomiatlvo mensual denominado •entre aguas•, 

editado por la CNA; la iriformación de distritos de riego y agua potable fue proporcionada 

por la Gerencia de Distritos de Riego y la Subdirección de lr¡ftaestructura Hidráulica, 

UrbQllíl e Jndustria/,respectivamente; otros datos fueron ob;;mldos del JNEGJ, &nen de 

Mb:lco, diarios y revistas. En general puede decirse que no se tuvieron obstáculos serlos 

para recabar la ir¡formaclón. Además de las fuentes anteriores, se consultaron algunos 1ex1os 

que tienen relación con el tema. 

Por llltimo, sólo resta mencionar que con la elaboración del tema, se espera contribuir de 

/amia modesta a despertar la Inquietud, de lo importante que resulta hacer un uso económico 

del agua, sin desperdicios, ya que los costos sociales y económicos para proporcionarla 

resultan cada vez mayores; con el trabajo se Intenta también dar la voz de alarma sobre las 

. consecuencias que podrfan presentarse en e/futuro, de no tomar a tiempo Estado y sociedad, 

las medidas necesarias para er¡frentar los problemas del agua. 
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l. POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE AGUA 



l. POLJTICA GUBBRNAMBNTAL EN MAn'RIA DB AGUA 

En este capítulo se describe la política actual del goblenw federal en materia de regulaclt!n 

de las aguas nacionales, misma que e.itd collll!lllda en el Plan Nacional de Desarrollo, de111ro 

del cual se menciona el dlagnt!stlco realizlldo por la acrual administración y la estrategia 

lmpl.-ntada para tl!/iVIJlll' la prob/em4Jlca, tamb/ln se hace referencia a la creac/6n de 

la Comlslt!n Nacional del Agua (CNA), como organismo /nJegrod<Jr de las acciones a 

desarrollar: luego se pasa a enumerar los tre.i prir.dpales programas elaborados por el 

organismo, con sus rasgos m4s sustantivos, para 01acar dicha prob/em4Jlca; por otro lado 

se hace el setralamlento en el sentido de que las metas fijadas por IUJIU!llos son demasiado 

ambiciosas y no serán alcanuulas durante el perlado 1989-1994, ya que existen obstlícu/os 

de diversa índcle, entre ellos los de cardcter económico, d/f(clles de superar. 

La crisis de la economfa mexicana, cuya manifestación mds aguda tuvo lugar en tos dos 

sexenios anteriores: (1977-1982) y (1983-1988) qfect6 en general a todas las actividades 

económicas, en este contexto la admln/stracl6n o l'l!!gu/aclón del agua no podfa ser lo 

excepc/6n, manifestándose tlftnt!meno en la reducción de lnversl6n pablica, tanto en obras 

de lt¡fraestructura hldrdsdlca como para el mtl!fltnlmlento y conservación de la ya existente. 

Por otro /achJ, los altos (nd/ces de il)/lac/6n alcanmdos elevaron los costos de la:; obras t 

hicieron más d/ffcil la asignación de los recursos para su construccl6n, originando el 

dlterioro de la lt¡fraestructura en operac/6n y grandu rezagos en ti servicio de agua 

potable, as( como la reducc/6n del rlllno de lncorporac/6n de tierras al riego y la boja de 

eflc/enclfJ y aprowchamlenro del agua en las distritos y Ul1idades de riego. 

Lo anterior originó, en el marco de la modemJzacl6n de la economía planteada por la actual 

administración, refonnular la po/ftlca en m01eria de agua para darle mayor racionalidad al 

aprovechamlenJo y conservación del recurso, ya que tk ello depende en gran medida la 

supervivencia de la sociedad y el fum:ionamlento del sistema económico. 
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1.1. Polillca Actual 

E11 el Plan Nacio110I de Desarrollo 1989-1994 se afinna, denJro d21 apartado "Acuerdo 

Nacio110I para la Recuperaci6n Econ6mica con Esrabl/ldad de Precios": "Modernlwci6n 

econ6mica implica un Secror Pllbllco más eficiente para a1ender los requerimienros de 

l'lfraesrructura econ6mlca y social del desarrollo; .•• "1 

De lo anterior se desprende que den.tro de la irifraes1ruc1ura económica se cncuellfra la 

consrruccl6n de obras para proporcionar agua a los diferentes sectores de la poblaci6n y a 

las actividades econ6micas. de tal manera que se reciba en la cantidad y calidad requerida 

por el usuario, además el Estado debe procurar extender el servicio a la mayor pob/aci6n 

posible ya que diversos núcleos urbanos y rurales carecen parcial o tora/mente de agua 

entubada. Den/ro de esta polltlca la administrac16n pública pretende también fijar tarifas 

mds reales con los cosros de construcción de las obras hidrdulicas e inducir a la sociedad 

a un u.So mas racional del recurso. 

Para lograr los objetivos planJeados como pane de dicha modernlwcl6n, la adminlstracl6n 

actual fija entre otras lfneas de piJlftica, la sigulen1e: 

•conservar, ampliar y explotar racionalmente los recursos escasos delpafs. renovables y no 

renovables, en especial en lo referente al agua, los bosques, los hidrocarburos y la 

mlnerfa•:2 

Co11 esta polftica se da gran imponancia a los recursos naturales, entre ellos el agua, ya que 

la exp/otacl6n Irracional a la que se han sometido lasjilentes de aprovechamiento y los altos 

niveles de contamlnaci6n que mantienen las principales cuencas hidro/6gicas del pals, pone11 

en serio peligro el poder proporcionar este recurso a la sociedad, con el fin de evitar esta 

1 Presidencia dt la Rtpi1blica, flan Nadnnal rft Dtserrotto 1989-199:{, &J, SPP, p. 69 

:z l.1!iÉl!!b. p. 70 
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posibilidad el gobierno federal trata de dar 11n giro en la polftica que fue implantada por 

administraciones ameriores, para lo que se formula el siguiente diagnóstico.-' 

-Los cemros de poblaclán más imponantes en su mayorfa están alejados de las faentes de 

aprovechamienJO, en consecuencia los costos de conducción son elevados y tienden a 

incrementarse cada vez mds. El caso más llustrarim de este problema es el área 

metropolitana del Valle de México. 

-Al igual que los centros poblacionales importantes, las industrias, que utilizan grandes 

volúmenes de agua, también se localizan en ellos dando lugar a mayores contingencias en 

el suministro del recurso. Por orro lado las aguas mi/izadas en usos domésticos, de servicios 

e industriales son desalojadas sin un previo traJamienro ca11sando graves peljuicios de 

contaminación al medio ambiente. 

-En la actividad agrfcola el medio flslco ha distribuido desigualmente el agua y los suelos 

cultivables, localizándose más de la mitad de éstos en las zonas áridas y semidridas del pafs 

y donde en contraste sólo se cuema con poco menos del 10% de los recursos hidráulicos,· 

aunado a lo anterior los sistemas de riego utilizados en esas zonas no se caracterizan como 

ahorradores de agua, dándose además grandes pérdidas en la conduccián e inejicle~cias en 

el bombeo. 

-Por lo que hace al uso doméstico del agua, existe lnequldad en su distribucián pues los 

sectores de población de mayores ingresos reciben el sumtnisrro de agua sin problemas y en 

abund~cia, dando lugar al desperdicio, mien1ras que los de menores recursos económicos 

en muchos casos carecen del servicio y en otros lo tienen de manera inadecuada y escasa. 

Los sectores de población de ingresos medios, cuentan enfonna aceptable con el servicio, 

sin embargo también se da el uso Irracional del /fqu/do. 

J lbidem., pp. 76-77 
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-Por otro lado los precios del agua no corresponden a sus costos, pagándose además una 

cantidad fija sin importar el volwnen consumido: esto propicia o fomenta el uso irracional 

del recurso. 

Conviene aclarar que lo descrito antes era el panorama que se tenía al inicio del actual 

Sexenio, actualmerue se rraran de poner en práctica algunas de las medidas planteadas en 

el Plan de Desarrollo, como las tarifas aplicadas al servicio de agua potable de acuerdo al 

t.'Olumen consumido, y la mayor participación de los usuarios para cubrir los costos de 

operación, conservación y manrenimienJo de los distritos de riego. 

En función de la prob/emtítica descrira, el Plan de Desarrollo propone las slgulenres acciones 

de polftlca', basadasfandamentalmente en el uso racional del recurso y teniendo como retos 

los siguientes: 

Amp/iaÍ" la cobenura del servicio, mejorar su calidad y orienrar los asenramien1os hllmanos 

e industriales en lugares con relativa abundancia del lfquldo, en concordancia con esto no 

se pennitlrá la localización de nuevas industrias con uso intensivo de agua o el crecimiento 

de las existentes en lugares donde no se renga la seguridad en el cono y largo plazos de 

comar con el recurso. Por otro lado, insemivar el uso de aguas tratadas en las industrias 

donde no sea necesario utilizar agua potable y fomentar la im:crsfón en plaJUus de 

rraramiemo y de reuso. 

En la agricultura, alentar el uso de sistemas de riego ahorradores de agua, asimismo 

propiciar la participación de los campesinos en la operación, conservación y mantenimiento 

de /a obra hidráulica, entregando los distritos de riego u los productores para su 

financiamiento y administración en forma aulánoma. 

Desarrollar un programa de cooperación. cient(fica y tecnológica con otros pafses para 

' lbidem .• pp. 77-78 
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intercambiar experiencias, as( como propiciar fa participación de la población a través de 

la concertación, con e/fin de lograr un iiso más racional del agua. 

El precio del agua debe reflejar su verdadero costo, por lo tanto se pretende adecuar las 

tarifas a los costos erogados para proporcionar el servicio, con objeto de racionalizar la 

demanda, aumen1ar los ingresos de los organismos encargados de administrar el recurso y 

propiciar el uso eficiente de la infraestructura hidrduilca. Es de esperarse que estas 

acciones generen recursos apreciables para elaborar programas encaminados hacia una 

mayor disponibilidad y racionalidad en la explotación del /fquido 

Uno de los objetivos prioritarios de la polftica de uso del agua es el de hacer accesible el 

agua potable a la población de bajos ingresos. 

La diversidad de organismos que existfan hasta antes de 1989, encargados de la regulación, 

exploración uso y aprovechamiento del recurso obstaculizaba, se afirma en el Plan, ... la 

"adopción de una esmuegia integral para el manejo del agua"' 

Con objeto de tralar de resolver esta problemdrica el ejecutivo federal creó la Comisión 

Nacional del Agua, como un órgano desconcentrado de la SARH, asignándole las siguientes 

funciones: 

... Atender las prioridades de la polftlca en materia hldrduiica; ordenar el 

aprovechamiento del /fquido en jimctón de la disponibilidad, proponer y 

ejecutar polfticas a nh'C/ nacional que tomen en cuenta los inrereses 

sectoriales y la opinión p1iblica regionul: autorizar en fonna integral y dar 

congruencia a los programas y presupuestos: agilizar la administración del 

recurso; facilitar la coordinación entre dependencias a nivel federal y entre 

estados a nivel cuenca; ampliar esquemas de descentralización: y fortalecer 

' lbidtm., p. 78 
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mecanismos de concertación. 6 

·con estas funciones la Comisi6n pasa a ser la autoridad máxima en materia del agua por 

medio de la cual la adminisrració11 pública busca el logro de los objelivos planteados dentro 

del conrexto de la moderniwcl6n econ6mica. Sin embargo bajo este etifoquc de modernidad, 

puede considerarse la posibilidad, de acuerdo a lo acontecido en otros sectores de la 

economfa, de WUl privaJizaci611 del servicio, cuando menos de /os sistemas más imponantes 

de agua potable y de riego. 

1.2. Anteceden1es de la Comisión Nacional del Agua 

En el apanado I.I. se mencionó que el gobierno federal, con objeto de dar mayor 

congruencia y agilidad administraJiva a la regu/aci6n del agua, constituy6 un organismo 

desconcenJrado de la SARH denominado Comisión Nacional del Agua (CNAJ,· ésrafue creada 

por decrero presidencia/ del 13 de enero de 1989, y publicado en el Diario Oficial del dfa 

I 6 del mismo mes y allo. 

La nueva polftica trazada por la acwal administraci6n en materia de agua no podía ser 

plomeada bajo las condiciones prevalecientes en 1988, la/aira de un organismo coordinador 

de los programas de ilifraesrructura hidráulica a nivel nacional, sobre todo en relación con 

los sistemas de agua potable, hacfa difícil intenrar la modernización del sector, por ral 

motivo el primer paso dirigido en esa dirccciónfae consolidar un organismo con autoridad 

suficiente para efectuar la regulación del lfquido. acorde a las nece.sidades actuales del pafs 

y a la problemática prevaleciente, comenida en el diagnóstico antes descrito. 

Los antecedentes de la CNA se remontan hacia 1926, a/lo de surgimienro de la Comisión 

Nacional de Irrigación, cuya júnción principal fue construir las primeras grandes obras de 

riego; en 1946 ese organismo se transforma en Ja Secretarla de Recursos Hidráulicos (SRH), 

6 lbid~m.. p. 78 
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cuya jimc/ón fi1e la misma que la de su antecesora. En 1977 se jüs/onan la Secretoria de 

Agricu/111ra y Ganaderfa (S,IG) y la (SRHJ. dando lugar a la Secretarla de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH}. 

En la estructura organiZtlliva de esta última. figuraba la Subsecretaría de Infraestn1cmra 

Hidráulica, cuya función principal era la de diseflar, construir, y operar las obras que 

fonnan los distrlros de riego, esta dependencia pasó a ser pane integra de la actual 

Comisión Nacional del Agua, cabe hacer notar que los organismos an1ecesores de la 

Comisió11 fueron creados exprofeso para constru~r las obras de irrigación y en el caso de 

la SRH y la SARH rambién construyeron las grandes abras de agua potable, como el sistema 

Cu11:.amala, que proporcionan agua en bloque para usos dom¿sticos. F.s por tanto hasta 

ahora, con la creación de la CNA, que se tiene una instancia para adminis1rar el agua en 

sus disrinros usos¡ riego, agua potable, reuso, etc., es decir se vuelve a fa situación de 1926 

cuando fue creada la Comisión Nacional de Irrigación, safvo que ahora dentro de las 

jünciones del nuevo organismo es1a incluida ademds del riego, el agua po1able, el reuso de 

aguas negras y en general la administración del recurso. 

El marco jurfdico conslitucional vigente reconoce a la nación como propietaria originaria 

de las aguas y da al gobierno federal /a facultad de regularlas, en co11Secuencia la rarea de 

éste para cumplir con tal encomienda lo define es@arcn de la siguiente mar.t!ra: 

Administrar las aguas nacionales y adecuar su ocurrencia a las distinJas 

necesidades de la sociedad, en cantidad y calidad, en riempo y espacio, 

proveyendo lo necesario para conservar el recurso y mantener su papel como 

sopone del desarra//o soc/oecnnómico del pafs.' 

En la deyinición anterior se distinguen otras rareas además de la adm/nisrrac/ón del agua, 

entre ellas están las de proporcionar el /fquido a la población para satisfacer sus distintas 

1 CNA, E.ttratt'gias /99()./991 p.9 
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necesidades, aunque 110 es sólo suministrar el servicio, sino hacerlo oportunamente y en el 

lugar donde se necesite: otra tarea importante es la de realizar las acciones necesarias para 

conservar el recurso en buenas condiciones de calidad, es decir, prevenir y controlar su 

comaminac{6n. En la medida como se cumpla lo anterior, habrd mayores perspectivas de 

coadyuvar al crecimiemo econ6mlco en el pals y mejorar el bienestar social. 

El papel fandamen1ol del gobienw en relación con el agua es el de regulador, tanto del 

medio físico, para adecuar lo disponibilidad del recurso que brinda la naturaleza o los 

necesidades surgidas, como el de regular la interacci6n medioflsico-sistemas usuarios, con 

objeto de buscar el equilibrio entre las necesidades de éstos y los volúmenes que pueda 

proporcionar el medio jTsico, cabe aclarar que se define como sistema usuario a un distrito 

de riego, un sistema municipal de agua potable, el conjunto de industrias, etc. Por último, 

el gobierno debe regular la interacción entre los sistemas usuarios, con objeto de evitar o 

resolver los conflictos que puedan surgir entre ellos. 

Con1raria a la concepción que se tenla an1erionnenre, según la cual el gobienw debla 

administrar los sistemas usuarios, la nueva polflica plantea como papel fundamental el de 

crear lar condiciones para que seán los propios u.suarios quienes se administren y puedan 

saJiifacer sus necesidades, de esta manera se piensa, será posible eliminar el exceso de 

burocraJismo y reducir costos e.:ccesivos para el gobierno, es decir eliminar subsidios, en 

consecuencia con esta nueva polltica el gobiemo tra1a de hacer que los w·uarios pugue" mús 

por los servicios de aguo. 

De acuerdo a la nue1:a concepción po/ftica en materia del agua, el organismo encargado de 

llevarlo a lo práctico, lo CNA; debe ser... •uno institución eficiente y moderno. Eficiente 

en su organizaci6n y en sus sistemas, moderna en el trazo de sus poltricas y en la fonna de 

responder o los demandas•.' 

11 CNA, Estmtegla.r 1990-1994, p. 47 
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Esta innovación pretendida, mín no la logra el organismo, as( como su/onna defimcionar 

se muestra muy parecida a la de otras dependencias gubernamentales, aunque podrfa 

argumentarse en su favor el relativo poca· tiempo que lleva de consti111ido (tres a/los y 

medio), habrá que esperar entonces un poco más para evaluar si opera como una instimción 

eficiente, moderna, y responde con agilidad a las demandas. 

1.3. Principales programas 

1.3.1. Programa Hldroagrico/a 

Uno de los programas en materia de agua Implantado por la CNA, es el de infraestructura 

hidroagrico/a, el cual se compone de los subprogramas de modernización y/o rehabilitación 

de los distritos y unidades de riego, incorporación de nuevas supetficies al riega y otros; este 

programa es una de las estrategias de polftica económica, junto con el programa de 

modernización del campo, para traJar de revertir la cafda de producción y productividad 

agricola que se ha manifestado a partir de la década de los setentas. No obstante, de 

acuerdo a los illfonnes anuales del Banco de México, la agricultura decreció 2,1% e111989 

y aumentó 5.1 y 1.4 % durante 1990 y 1991, respectivamente, dando 1m crecimiento promedio 

en el perfodo de 1.46%, rasa muy Inferior a las obtenidas en el periodo de auge de la 

agricultura. 

En el programa hldroagricola' se considera que para hacer frente a la demanda de 

productos agricolas. tanto de consumo humano como industrial, el valor de la producción 

agrico/a en el perfodo 1989-1994 debe crecer a una tasa promedio anual del 3.5%. De 

acuerdo a lo afinnado en el pdrrafo precedente esta mera resulta difícil de haber sido 

alcanzada hasta ahora, dado que en volumen la producción sólo creció 1. 46% en promedio 

durame el periodo 1989-1991. 

9 CNA, ~ .• pp. 29-32, Proernnuu Hidmaerlcolas 1990-15?94, pp. 5-27 
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Lo anterior se pretendfa lograr bajo la situación presentado por la lnfroestrucmra en 1989, 

que exigfa corregir las malas condiciones en que se encontraba y construir nuevos obras. En 

ténninos generales se tenfo lo siguiente. 

Una superficie culdvado global de 20 millones de hectdreas, de las cuales 6 millones eran 

de riego (30% del total) y conJribufan con el 50% del valor de la producción, esto debido 

o la mayor productividad de las dreos Irrigadas en relación con las de temporal. 

Exlstfan 77 distritos de riego (en la actualidad se tienen 79) que abarcaban 3.5 mi/Iones de 

hecttlreas, su contribución al valor de lo producción agrfcola total fue de 30%; hobfa ademli¡; 

27 mil peque/los unidades de riego y una superficie bajo su dominio de 2.5 millones de 

hectdreos. 

De la supeiflcle global de riego, los distritos representaron 58% y las unidades el 42 

restanle. 

La l'lfroestructura de riego enumerada presentaba un estado de deterioro ffsico que se 

tradujo en bajos fndlces de eficacia, lo anJerlor cama resultado de la disminución de· 

Inversión pllbllca en illfraestructura para •I campo; de 1980 a 1987 los rüveles de inversión 

tuvieron una tendencia a la baja, considerando precios de 1987 la Inversión en este último 

a/lo (0.5 billones de pesos), sólo representó 15.5% de la efectuada en 1980 (3.1 billones de 

pesos). 

La aplicación de lo polfrica de bajos volúmenes de inversión duronJe la década pasado 

orlginá que el secror agrfcolo creciera a tasas menares de como lo hizo el co'!funto de la 

economfa y también en menor porcentaje al crecimiento de la población, con esto se 

presentaron problemas poro el abastecimiento de a/lmenJos y de orros productos agrfcolas 

UJ/llwdas en la indusrrla, faltanJes que fueron suplidos con importaciones. 

De acuerdo o lo siruación anterior la estrategia planteada en el programa busco revertir lo 
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tendencia a la baja en la producción agrfco/a medlanJe la recuperación de los niveles de 

productividad alcanzados durante los anos de mayor crecimiento, asf como por la expansión 

de la frontera agricola de riego y la tecnificación de 11reas de temporal. Para lograr estos 

objetivos se plantea alcanzar las siguientes TMtas, acordes con los programas de 

modemlzaclón del campo y de aprovechamiento Integral del agua propuestos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994 • 

• Continuar con la operación, conservación y manJenimiento del servicio de agua en los 77 

distritos de riego, como paso prel'io para ser entregados gradualmente a los usuarios . 

• Modernizar y entregar a los usuarios 20 distritos de riego, ubicados principalmente en el 

norte y noroeste del pafs, los cuales aban:an 1.9 millones de hectdreas • 

• Lograr el uso pleno de la iefraestroctura en los 17 distritos de riego restantes, que cubren 

410 mil hectdreas • 

• Lograr el mismo uso eficiente del agua en las 27 mil unidades de riego, las que aban:an 2.5 

millones de hectdreas . 

• Incorporar al riego 500 mil hectdreas y tecnijicar 750 mil de temporal, dando prioridad a 

la tenninación de 127 obras en proceso y cumplir con los compromisos que adquiera la 

federación con los estados y los propios usuarios. 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro 1 de la pdgina siguiente, los programas de 

atención a las áreas de riego en operación requieren una fm't!rslón cen:ana a los 2.5 billones 

de pesos; el de expansión de nuevas dreas aproxbnodamente 4 billones y el de tecnificación 

al temporal 1.5 billones. La inversión total necesaria para el programa hidroagrfcola seria 

de 8 billones de pesos. 

Los beneficios que se espera lograr con el programa son: incrementar la supeific/e de riego 
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PmliUMS •IDICAQllCOLAI 

IEIEflCIOS 
UIVERllOll SUPERFICIE • INCl.EMENlO 

PROGRAMA (81ll. DE$) MILES DE KA Ell LA PROOUC. • 
(MILES DE TON,) 

llElll 

Modlmh:acl6n '·" 17.75 400 19.51 1,600,D 24.62 

91ehlbf 1ftacf6n ·" 5.25 100 .... 'ºº·º 6.15 

Uso pleno (O.R.>1 .20 2.50 100 .... 300.0 4.62 

U10 pleno (U.R.)2 ·" 5.00 200 9.76 700.0 10.77 

Ar••s nuev.1 4.06 50.75 500 24.l9 2,000.0 30.77 

.......... 6.50 11.Z5 13111 ..... s.ooo.o 76..9] 

,._ 1.50 19.75 750 36.SIS 1,500.0 2l.07 

TOTAL .... 1DIMID .... 100.00 6.500.0 100.00 

FUENTE: lim!lllQ!!t !!!lil!!l!L gn ~!&!! UIB!IUl!li l225!·lm 
1.Dfatrltoa'de rfevo 
2.Unfdmdn de riego 



cosechada en 1.3 mlllolll!S de hectdreas, destacando las de modemizaci6n y rehabll/taci6n 

con SOO mil y las de incorporacl6n tk dreas nuevas con otras SOO mil hectáreas, en conjunto 

los conceptos anteriores representan el 76.9% de la supeljlcie que se plantea beneficiar con 

riego. En temporal tecnificada se pretentk beneficiar 7SO mil hecttireas, (Ver Cuadro J). 

La ampliacl6n de las dreas nuevas tk riego a SOO mil hectdreas junto con el mejoramiento 

tk otras 800 mil, permitirfan Incrementar (de acuerdo al programo) la produccMn en S. O 

millones de toneladas de alimentos, volumen que equivale al SO% de las lmponaciones 

agrfcolas en 1990. Esta meta sin embartlo parece dificil de alcanzarse, en primer lugar 

porque de acuerdo a cifras tk altos anteriores relativas a supeljlcles beneficiadas con obras 

tk grande irrigación, contenidas en el Cuadro 2, se observa que en tres altos agrfcolas s61o 

faeron Incorporadas 118 mil 471 hectáreas nuevas y IS mil 846 se mejoraron, las cuales 

significan porr:ento}es mucho menores a las metas propuestas en el programa, 23% respecto 

a supeljlcles nuevas y 2% de las mejoradas. 

En dicho cuadro se puede ver también que de un atto agrfco/a a otro las tasas de incremento. 

relativas a supeljlcies nuevas y mejoradas resultaron negativas, sobre todo del primer al 

segundo atto (-40.S%) y (-66.1%), respectll'Qlflente, lo anterior se explica debido a que 

faeron los altos de mayor agudez en la expresi6n de la crisis econ6mica tk los ochentas, 

cuando la /nl'ers/6r. r.acia el car..po decr;;cl6 comf(J;JrabklfumJe. Podría argumemarse que 

las metas del programa hldroagrfcola 1~1994 se tramron bajo uno sltuacl6n de la 

economfa mejor a la de la dlcada pasada, aun as( siguen pareciendo demasiada ambiciosas 

ya que como se dijo, al compararlas con estadfslicas tk supeljlcles beneficiadas en altos 

agrfcolas anteriores, las tkl programa se aprecian muy elevadas. 

CUADRO 2 
SUPERFICIE BENEFICIADA CON OBRAS DE GRANDE IRRJGACION 

(hectdreas) 
Alfo Agrfcola 

1983184 
1984/BS 
J98S/86 
1VTAL 

Nuevas 

S6172 
33 403 
28896 

118 471 

(%) Mejoradas 

-40.S 
-13.S 

IOIJS 
3429 
2302 

15 846 
Fuenu: INEGI, Anuario EstaJfstico de !01 Estados Unld01 Mrx!ctraor !p87 IPRB=/989 
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En segundo lugar parece discutible la meta de producir 5 millones de toneladas de productos 

básicos. por la nueva orientación que se está dando a la polftlca comercia/, dentro de la que 

se incluye a la agricultura, bajo este enfoque se da preferencia al cultivo de productos para 

la exponación dejando el de granos básicos en segundo tlnnino; lafinna del Tratado de 

Libre Comercio y las reformas al Anfcu/o 27 Constitucional orientarán en mayor medida la 

producción agrfco/a al mercado exremo, por ranro la meta trazada por la CNA de llegar a 

producir el volumen mencionado es discutible. 

Una de /as panlcu/aridades de este programa es .m estrategia para captar los rec11rsos 

financieros necesarios, ya que ademds de recurrir a las faenres tradicionales como los 

recursos fiscales. fuentes de crédito externo y la mayor panicipación de los gobiernos 

estatales junto con los usuarios en el financiamiento de las obras, se pretende dar 

paniclpaclón a la inversMn privada. actillld acorde con la polftica económica actual de dar 

oponunidad al capital prfrado para ililervenir en sectores de actividad ames reservados al 

Estado. 

J.3.2. Programa nacional de agua parable y alcanrarlllado. 

Otro de los programas que tiene la CNA para cumplir con las tareas encomendadas es el de 

agua potable y a/canrarll/ado, el cual consrituye una estrategia implementada con objeto de 

cubrir los rezagos en el servicio y mejorar su calidad,· el programa'º enuncia la 

problemtúica prevaleciente en relación al servicio de agua potable y drenaje. De acuerdo a 

datos estimados en 1989, 30% de la población carecfa de abasteclmlenro de agua potable 

y SI% de alcanrarillado; de la población asentada en las zonas urbanas, 12. 7 mi/Iones na 

contaba con agua potable, ¿sta se localiza por lo general en las colonias populares y orillas 

de las ciudades. 

Según las mismas estimacione.s1 en las zonas urbanas 21.5 millones de personas no tenfan 

alcanrarll/ado. En zonas ntrales el panorama es más dram6tico ya que de 26.3 millones de 

habitantes, 13.4 millones (el SI%) carecfan de agua entubada y 23.1 millones (87.8%), 

'ºLos prindpates rasgos futron tonuulos dtl documento.• lfnrnmirntrs nnra ti Prnurnmn Nnrlrlflnl dr Ae11n 
Potable y Alcnnrariflndo 19M-lp94, CNA, Coluddn Dunrrollo ln.stitudonal No. 3 
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de alcanran·/lado. Ademár del rezago existen1e en agua potable debe tenerse en cuenta que 

las cifras no reflejan la calidad real del servicio, pues en muchos casos el suministro se 

inrernunpe confrecuencia o la calidad del agua no es la adecuada. ya que se suministra sin 

un tratamiento previo de desinfección. 

A nivel nacional el suministro de agua es de 170 mil litros por segundo, de ellos el 49% lo 

_consumen tres ciudades: México, Guadalajara y Momerrey.· el total proporcionado genera 

115 mil litros de aguas negras, volumen del cual sólo 15% recibe alg1ín tipo de tratamiento, 

el reuso de aguas trata.das por fu industria no es frecueme entre otras razones por el bajo 

precia del agua potable. 

El estado de la infraestmctura es semcjame a la de riego, es decir, un deterioro avanzado 

y mínima conservación y mantenimiento, las causas que prm1ocaron esta situación ·son 

también las mismas: bajos niveles de inversión pública destinadas a la construcción y 

rehabilitación de obras en la década pasada. 

Par 01ro lado, los organismos operadores del servicio padecen exceso de burocratismo, baja 

capacidad técnica, desequilibrioSjinancieros y otros problemas administrativos, lo que les 

Impide atender con agilidad las demandas de la población. 

Para hacer frenJe a la problemdlica existen/e el programa p!a:uca las s/gufcme.r ~tegias: 

• Consolidación de Jos organismos operadores de agua potable y alcantarillado . 

• Creación de una instancia a nivel estmal. responsable del suhsector . 

• Fonalecer a nil'el central la rectorfa de la CNA, para implantar y supervisar la polftica 

federal en molerla de agua potable y alcantarillado. 

Lo a1Z/el"ior implica que las acciones en torno a los organismos operadores deben estar 

encaminadas afonalecer su capacidad de gestión y autonomía, democratizar sus consejos 

de administración, establecer medidas necesarias que eviten el desvío de los recursos 

captados afines distintos, aprobación de tarifas en el seno de los consejos de administración, 

y a lograr la aurosujiclencia financiera de los organismos y mejorar su capacidad t¿cnica 
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y administrativa. 

Se plantea también que las administraciones de los grandes acueductos (Cutzamala, Yurivia· 

Coatzacoalcos, 1ij11ana, ele.) deben funcionar como organismos descentralizados. para que 

ellos mismos operen y construyan la irl{raestructura necesaria, con paniclpación en sus 

consejos de administración de representantes de los organismos y dependencias a quienes les 

proporcionen ogua en bloque. 

Las organizaciones comunitarias del medio rural surgidas como organismos operadores 

deben ser opuyados an1eponiendo ante todo el respeto a sus cos111mbres. máxime c11ando se 

trate de comunidades indfgenas, por supuesto que deberá otorgárseles también a11tonomfo 

administrativa. 

La estrategia a nivel estatal consiste en crear y fonalecer organismos estatales encargados 

de la ploneación y pres11puestación de los fondos destinados al aguo potable y alcantarillado 

y dar apoyo técnico y administrativo a los organismos operadores; deben ser 

descentralizados para ofrecer agilidad en su operación y apoyo técnico, una de sus funciones 

consistirá enfonnu/or el programo estatal de aguo potable y alcantarillado, con apoyo de 

lo CNA y supervisor lo nonnatividod técnico y administrativo de los organismos operadores. 

Lo conso//doclón del organismo a nivel cerural (CNA), debe hacerse en bose o los siguierues 

acciones: ejecutor y evaluar el cumplimiento de la polftica federal en materia de agua; 

establecer la nonnatividod genero/, definir los criterios y nonnas de operación técnico os( 

como deji11onciam/en10, otorgar las concesiones y dar asignaciones de uso del aguo y para 

las descargos de oguos residuales. Otras fanciones de lo CNA serán los de /ruerven/r y 

estudiar con los organismos estatales, municipales y comunitarios, la formulación de 

proyectos que impliquen competencia por el uso del agua, cambios de uso o intercambio de 

aguas de dislintas calidades, dar apoyo técnico y adminlstraJivo a los organismos 

operadores, desarrollar labores de investigación, panlcipar en lafomrulación de programas 

estaJales, intervenir en proyectos que req11ieran la participación del gobierno federal, etc. 
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El logro de las estralegias anteriores requiere adecuar el aspecto jurídico que nom1a el 

S(!rvicio de agua potable y a/camarillado. celebrar acuerdos de coordinación y concenación 

con los organismos operadores y usuan·os. y establecer un sistema financiero del agua 

equilibrado entre Ingresos, costos y gastos. 

Los recursos financieros necesarios para el programa. tomando en cuenta que cada alfo se 

requiere proporcionar el servicio a 3 millones de personas mds, es de 14.1 billones de pesos 

durante los cinco anos, 1990-1994, es decir una Inversión promedio de 2.8 billones de pesos 

anuales. De la Inversión total, 60.2% lo absorben las grandes urbes, 32.8% las restamcs 

zonas urbanas y 7% el medio rural. 

Las metas del programa de agua potable y alcantarl//ado, al igual que las del hidroagrfcola, 

parecen demasiado ambiciosas ya que Sil éxito dependerá del cambio en la fonna de 

administrar los organismos operadores; donde por lo general se dan resistencias dij'(ciles de 

vencer. en seg lindo lugar estarán supeditadas a la obtención de los recursos financieros que 

necesita, y éstos, en caso de presentarse algún problema en la marcha de la economía, 

podrían no ser proporcionados de acuerdo a los requerimientos. 

1.3.3. Programa de Administración del Agua 1990-1994 

El programa de admirifattuclán del agua'1, ccnj!lnta las acciones para distribuir de manera 

adecuada el recurso, de acuerdo a las necesidades sociales y económicas de los diferentes 

sectores que lo demandan. 

Para lograr esos objetivos, la CNA lleva a cabo un recuemo de los principales problemas 

y restricciones que se tienen en el pafs y de acuerdo a éstos. plantea las estrategias de 

posible solución. En cuanta a los primeros está la mala conservación de las principales 

presas y su deficiente operación, las pérdidas de bienes y vidas humanas debido a las 

inundaciones y a la fa!ta de coordinación institucional en la consm1cción de las obras, con 

lo cual aumentan los riesgos de que esos fenómenos causen danos a Ja población que vive 

11 CNA. Pmgrama dt rdminl.nrnrii1n }' mo efidt>ntt del agua /9~1994, Coftccidn Iksan-afto Institucional 
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en las wnas donde se presentan. 

Hay otros problemas como la salinización de numerosos aculferos localizados en zonas 

cercanas a las costas, ocasionada por la sobree.xplotación, otros acu(/eros de ;zonas más 

alejadas a las costas también están sobree.xplotados." las aguas residuales generadas en las 

ciudades causan sen'os problemas de contaminación; lo mismo sucede con el sector 

industrial, cuyos desechos de aguas negras son altamente contaminantes.· la agricultura 

también es fuente de con1aminación al desechar aguas de riego con residuos de 

agroqufmicos. La mayoría de industrias tienen explotaciones subterráneas propias que hacen 

dificil su control y originan desperdicios y sobreexplotación. 

Las estrategias planteadas en el programa para /Jacer frente a la problemática existente, 

están encaminadas ya no a recurn·r a un aumento de la oferta como medida de solucióit al 

problema, pues en la mayoría de los casos ya se llegó al lfmire en la explotación de las 

fuentes aprovechables: es necesario emonces hacer girar la administración o regulación del 

agua eñ su uso eficiente, la concenación ciudadana y Ja conciliaci6n de intereses entre Jos 

usuarios, ame esta simación algunas lineas de acción son las siguientes: 

Fortalecer la autoridad del agua (CNAJ, para lo cual la institución debe asumir la 

responsabilidad de administrar el recurso enfom1u adectwda. 

Promover el saneamiento financiero del sector, a través de la adecuación gradual de tarifas 

y la disminución de subsidios, de acuerdo al costo del agita y la capacidad de pago del 

usuario. 

Crear conciencia en/re los usuarios para que utilicen de manera racional el recurso, evitando 

el desperdicio y su contaminación. 

Algunas de las meras planteadas son las de llevar a cabo la descentralización a nivel 

regional y estatal y efectuar la simplificación administrativa en los diferentes trámites. 

Realizar un inventario de las principales obras hidráulicas de control y protección contra 

inundaciones, estableciendo los programas para rehabilitar/as. Contar co11 una red 
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hidroclimaro/tJgica moderna que pennita dar llifonnacitJn oportuna sobre fentJmenos 

mereoroltJgicos y lomar mejores decisiones para arender a /a pob/ac/tJn en caso de desasrres 

narurales, y acrualizar el invenrario de aprovechamiemos subrerráneos a nil'e/ nacional. 

Eslab/ecer la veda en 20 de los acu(feros con problemas de sobreexp/orac/tJn exp/die11do un 

reglamenro que la ev/le, así mismo esrab/ecer wnas de resen•a para proporcionar agua 

porab/e a las ciudades con mas de 50 mil habitames, acrua/lzar los padrones de usuarios de 

aguas subrerráneas con el fin de aumemar la captacltJn de ingresos. En mareria de 

conramlnacltJn se aunae1uard el rnimero de /ahorarorios con el proptJsito de analizar la 

calidad del agua. Se llevardn a cabo los esrud/os de impacto ambienral de las obras 

hidrduiicas que se consrruyan en el perfodo 1989-1994, etc. 

Como puede verse, en tomo a los tres programas ameriores giran las actividades de la CNA 

en su primera etapa de jimclonam/enro, que corresponde al actual sexenio. Dichos 

programas, como ya se mencion6. contienen metas demasiado ambiciosas, tanto por los 

beneficios que se espera alcanzar con su implemenracitJn como por los recursos financieros 

que absorberfan, Jos que debido a posibles desequilibrios de la economía nacional o de un 

cambio en /a po/flica de los organismos lnremaciona/es de cridiro, origen de la mayor parte 

de ellos, se verfan reducidos, haciendo difícil cumplir las meras programadas. 
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2. EL AGUA COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

En el presente capímlo se trata de resaltar el papel tan importante que ha jugado el agua 

en el desarrollo de las sociedades, por ser un recurso insustituible en la mayorla de 

actividades económicas y en la satisfacción de necesidades humanas; por otro lado se 

analizan las co11Secuencias que tendría para la sociedad y la naturaleza el agotamiento del 

agua, debido al mal uso que se está haciendo de ella. Con el fin de realizar lo anterior se 

hace un recuento de los valúmenes disponibles del recurso, provenientes de fuentes 

supeljicia/es y subterráneas, en seguida aparece una descripción de los sen'icios de agua 

potable y alcantarillado en el país, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y 

Vivienda de 1990. Se menciona tamblt!n el uso del agua en la agricultura, destacando la 

participación de los distritos y unidades de riego en la producción agrícola y la importancia 

de ésta para el buenfunclo11amiento de la economla nacional, hay ademds una refere11cia 

del papel que juega el agua en los mayores rendimientos de producción obtenidos en riego, 

comparados con los de temporal. Después se describen los usos del recurso en acrlvidades 

como la industria y algunos servicios, resaltando la grave contaminación que estd generando 

la primera. Por último, se plantean algunos problemas originados a causa de la 

contaminación del agua y las implicaciones que acarrearla su agotamiento. 

No hay duda del papel que juega el agua en el desarrollo socioeconómico, en gran medida 

el rápido o lento progreso está /igarln a la disponibilidad que exista de agua. La mayoría de 

las actividades, tanto las co11Sideradas productivas como las no productivas, requieren de 

este elemento para poderse llevar a cabn, ya sea la agricultura, la Industria y otras 

actividades económicas utilizan agua como uno de los Insumos lndispe11Sables, así como las 

necesidades humanas y el bienestar social, cuya satiifacción y alcance simplememe no se 

puede concebir sin este vi1al /(quido. 

2.1. Disponibilidad del recurso 

2.1.1. Aguas supeljiclales 

Del volumen total de agua existente en la Tierra (1460 millones de kilómetros cúbicos), 94% 
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se encuemra en los mares y océanos, 4% denJro de la coneza terrestre y el 2% restante está 

fonnado por los glaciares y nieves eternas, lagos, hwnedad supe¡:ficlal, vapor atmosférico 

y rios; estas cifras tienen rma variación de e111re el 10 y 15% debido a lo dijfcil que resulta 

calcularlas, por el constante movimiento y transformación del agua, sin embargo son iltiles 

para tener una idea aproximada de la cualll(a del recurso. 1 

Losfenómenosflsicos de 1ransfonnaci6n del agua en vapor atmosférico y cnndcnsación hacen 

posible el cambio en agua de lluvia y luego nuevamente en vapor para volverse a convertir 

en agua de lluvia, graniw o nieve, y asf indefinidamente en un movimiento co111inuo conocido 

como ciclo hidrológico, de estafonna es posible la distribución del agua sobre la supe¡:ficle 

terrestre, su almacenamiento en lagunas y lagos, las corrientes de los rfos, etc. 1 

En el territorio mexicano el escurrimiento medio anual de recursos hfdricos es de 410. mil 

millones de metros cúbicos, volumen sujiciellle para cubrir las demandas de agua de la 

poblaciá11, la industria, la agrlc11ltura y demás actividades donde se utillza, sin embargo la 

dis1ribuCi6n espacial y temporal del recurso en el pafs se da de fonna que no concuerda en 

bastas zonas con las necesidades del mismo, originándose problemas de abastecimiento y 

escasez. 

La desigual distribución del agua en el territorio mexicano causa fuertes danos a la econom(a 

y pérdida de vidas hwnanas debido a las sequfas e in11ndaclones: se calcula que las pérdidas 

de cosechas causadas por el primer fenómeno son de 500 mil millones de pesos y las de 

viviendas y otros bienes en general, originadas por el segundo, llegan a 150 mil millones.' 

Los fenómenos anJeriores afectan a las economfas locales de las wnas donde ocurren, dado 

su acontecer periódico, lo que viene a retrasar aiín más el avance del desarrollo 

1 Guerrero, Manuel,~. Mhico, &l. F.C.E. Colección la Oenda dtsde Mixico, No. 102, 1991, pp. 
39, 41 

l lbidtm. p. 44 

3 CNA, Programa Nnrionn.I de Adminl:rrrndtht y ¡uo Efjdtmt rltl Agua 1990-1994, p. 7 
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socioeconómico. Por tamo es necesario construir obras que ayuden a disminuir los efectos 

de los fenómenos namrales y con ello las pérdidas que ocasionan. 

2.1. 2. Aguas subterráneas 

Como fue mencionado, del volumen total de agua e:dstenJe en ta Tierra, 4% se encuentra 

demro de la corteza terrestre, a profundidades de hasta 5 kilómetros, el paso del agua hacia 

el subsuelo y las capas mtls profundas tiene su origen en la lluvia que cae sobre la superficie 

terrestre, de donde se filtra a través de los maruos rocosos subterráneos por pequeflas 

hendiduras, fenómeno al que se le conoce como percolaclón, fonnándose asf los mantos 

subterráneos de agua.' 

En M~ico, la investigación geohidrológica -la Geohidrologfa es la ciencia que estudia tas 

aguas subterrálieas-, se ha realizado en 900 mil ldldmetros cuadrados, correspondientes a 

las porciones más o menos planas y a las zonas montanosas adyacentes, q11eda11do pendiente 

una extensión de 1 millón 100 mil kilómetros cuadrados de las zanas monraflosas y menos 

desarrolladas, en donde se desconoce el potencial de aguas subterráneas.' 

La extracción de agua en los iíltimos anos llega a alcaniar 28 mil millones de metros ctíbicos 

al afro, voliunen que se ut/Uza en los slguienJes usos: 

CUADRO 1 
USOS DEL AGUA SUBTERRANEA 

Uso Volumen 
Utilivulo Beneficios (%) 
(mUl.de m3) 

Riego 19 ()()() fáPJlli· de hec- 67.8 
M'llfitcfs- 5 600 i1ta'llf Ys de ha- 2°'-9 Industria 2 000 

~t~~es 1400 5.0 
TOTAL 28000 100.0 
Fuente: CNA. Proerama Nacional dr> ddministrncfón y Uso Elid~ntt dl"l Aeua 199Q.J994 

4 Guerrero, Manuel, 11!i!I!Jn., p. $7 

5 CNA,~p.8 
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Como se observa, el mayor volumen extrafdo se conswne en la agricultura, para riego de 

2 millones de hectáreas que representan casi la tercera parte de la supeljicie rotal bajo esta 

modalidad. Los 55 millones de habitantes que consumen el 20% del volumen extrafdo viven 

en las zonas urbanas del pafs. En el medio rural se mi/iza sólo 5%, principalmente para 

abrevadero y uso doméstico. 

Se estima que la recarga na1ural de los acuf/eros es de 40 mil millones de metros cúbicos 

al a/lo, por lo cual resulta positivo a nii·cl nacional el balance entre recarga y ettraccióu, 

represemando ésta 70% de la primera. Sin embargo la situación favorable no refleja las 

condiciones reales que se presentan en algunas regiones del territorio, como las zonas 

áridas, donde se están sobreexp/otando los depósitos subterráneos, minándose en 

consecuencia su potencial natural, mientras en las regiones más lluviosas y a la vez menos 

desarrolladas, como el sureste del pafs, se desaprovechan grandes vo/1ímenes de agua:6 

La sohree.xplotación de los acuf/eros en algunas reglones del pafs, como la costa de 

Hennosf/lo en Sonora. han ocasionado la salinización del agua, lo cual resulta en detrimen10 

de la producción en las zonas agrfcolas al disminuir la fertilidad de los suelos. En otros 

lugares, aunque no ocurre ese fenómeno -por estar alejados de las costas-, la 

sobreexplotación ha ocasionado u1J balance negativo en la recarga de los aculferos. 

Cabe recalcar que no es recomendable continuar sobreexplotando los depósitos de agua 

subterránea con el argumento de que existen grandes mantos en la corteza terrestre, pues 

no obstante este supuesto, basado en exploraciones realizadas, de que el subsuelo de Mé'Cfco 

almacena alrededor de 5 billones de metros cúbicos de agua, no hay la ceneza de que el 

volwnen sea sujicienle para cubrir la demanda a largo plazo, con buena calidad, costo de 

extracción económico y ubicación geográfica adecuada para cubrir las necesidades. 1 

2.2 Servidos de agua para usos domésticos 

6 CNA, IMsl!!!!:.p. 9 

1 CNA, Jl!kkm,. 
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El agua para usos en la vivienda es uno de los servicios indispensables con que debe contar 

la población, tomdndosele en cuenta como uno de los par4metros para "medir" el grado de 

bienestar social. En México existen diversas situaciones en la fonna de proporcionar el 

servicio: desde el abasrecimiento a las grandes ciudades, donde el agua rellne condiciones 

aceptables de calidad, es decir, que se somete a procesos de potabllizaclón: o las ciudades 

más peque/las, en las que el /fquido no siempre rellne la calidad requerida para el consumo 

humano, hasta los poblados rurales cuya población en la mayorfa de los casos recibe agua 

entubada que no estd polabillzada: en los pequeflos mJc/eos rurales por lo general sólo 

existen romas plUJ/lcas o hidrantes de donde se surte la población. 

Orros pequenos poblados, aislados en la geografta del pafs, carecen por completo de agua 

y para abastecerse se ven en la necesidad de acudir a fuentes de aprovechamiento (rlos, 

riachuelos, manonrtales, ele.) /oca/iuldos muchas veces a dlsranclas considerables. En las 

colonias marginadas, siruadas a /as orillas de las ciudades, ramblin es frecuente la carencia 

de agua porable, efectudndose el abasreclmlento por medio de camiones c/srema conocidos 

populanne111e como "pipas•. 

De acuerdo al ú/1/mo Censo de Población y Vivienda (Cuadro 2),de las poco más de 16 

millones de viviendas que existen en el pais, casi el 80% dene servicio de a¡¡ua porab/e, el 

20% res1an1e carece del mismo, sin embargo respecro a las primeras sólo 50% cuenta con 

roma en el inrerior de la vivienda y un porcentaje importante (26%), 1/enen Ja roma dentro 

del re"eno donde esrdn consrruidas, orro 3 % de viviendas carece prácticamente del servicio 

ya que sus habitantes deben acudir a tomas plUJ/icas o hidran1es para abastecerse. Se puede 

qfirmar; de acuerdo a lo anJerior y adoptando un criterio más realista, que las viviendas sin 

toma domiciliaria en su interior o cuando menos en el te"eno donde estdn construidas, 

deben considerarse sin servicio de agua entubada, bajo esta óptica el porcentaje observado 

en el Cuadro 2 no serla del 20% si no cercano al 23% de viviendas sin agua. 
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CUADRO 2 
DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA EN VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL 

CONCEPTO Núm1ro de 
Vll'ilndas (%) 

(ml/11) 

Dispon1n d• agua intubada 12 729 79.3 

De111ro de la vivienda 8072 50.3 

Fuera de la vivienda 
(pero de111ro del terreno) 4186 26.1 

De llave pública o hidrOllJe 471 2.9 

No disponen d1 agua intubada 3173 19.9 

No especificado 132 0.8 

TOTAL 16034 100.0 

FiunJ~: Xl Clnso thtteral tú Poblodd11 y Vivltrtda, SPP .• 1990 

En cUOllJo a la sltuacl6n del número de habilOllJes con servicio de agua •lllubada, el Cuadro 

3 muestra también los resuilados del a/Jlmo Censo: 

CUADRO 3 

DISPONIBIUDAD DE AGUA ENTUBADA PARA LA POBLACION DEL PAJS 

CONCEPTO 

0cupanl'8 d1 vil'ilndas con 
agua intubada 
De111ro de la vivienda 
Fuera de la Vivienda 
(pero delllro del terreno) 
De llave pública o hidrOllJe 

No dispon•n de agua tnlubada 
No especificado 

TOTAL: 

Habilant•s 
(rniú•) 

63055 
38905 

21 704 
2446 

16 734 
644 

80433 

Fuenre: Xl <:en.ro G:nl!ral de Poblacidn y Writnda, SPP, 1990 
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78.4 
48.4 

27.0 
3.0 

20.8 
0.8 

100.0 



lAs cifras del cuadro reflejan una situación parecida a la de las viviendas, en el se observa 

que casi 17mi/lones de mexicanos (21% de /a población nacional), carece del servicio de 

ag11a entubada, un número de /1abilantes casi Igual al de la zona metropolitana del Valle 

de Múleo. En general se puole ajinnar que las carencias se dan con mayor frecuencia en 

las wnas rurales del pals, donde por la gran dispersión de /os poblados se dificulta 

proporcionar el servicio, esto se conjinna con las cifras del 1í/timo Censo de Población, 

según éste en las localidades más pequeflas (menores a mil habitantes), viven IS.9 millones 

de habitantes. clfi·a semejante a la de la poblacitln que carece de agua entubada. 

El drenaje o alcantarillado es otro servicio Indispensable y complementario del agua para 

las viviendas, pues a través de él deben desecharse las aguas residuales, sin embargo la 

cobemira en el país es menor a la del primero; según el mismo Censo de Pob/acitln y 

Vivienda, 49.4 millones de mexicanos (61.S%), tienen drenaje en la vivienda y 29.S millones 

(36. 7%), carecen de él, en este caso también es el medio rnral junto con las wnas 

marginadas de las ciudades, donde existen las mayores carencias. 

Como ya se mene/anti antes (cfr. 2.1.1 y 2.1.2), la cuantía de recursos supeljiciales y 

subtemmeos es s1¡flciente para cubrir la demanda de agua en el país, a pesar de ello una 

de las causas que explican la falta de abastecimiento del /fqu/do a toda la población es su 

desig11al distribución temporal y espacial, sin embargo han existido otras rawnas de índole 

polftica, legal y económica que detenninaron la situación actual en el suministro de agua 

para usos domlsticos. 

En el orden polftico, la falta de amonamfa a los municipios y la extracción de recursos 

jisca/es en exceso por la federación, han impedido la constrncción de sistemas de agua 

potable en muchas de las comunidades que los co1!fon11an. En el aspecto legal, la creación 

de diversos organismos como encargados de construir y operar las obras /Ja originado falta 

de coordinación entre ellos para suministrar el agua en fonna adecuada y crear la 

infraestrnctura necesaria, sobre todo en el medio rural y zonas marginadas de las ciudades. 

Por otro lado los problemas económicos surgidos en el país, así como la po/ft/ca econtlmica 

adoptada por las últimas administraciones, han llevado a cabo recortes drásticos en el gasto 
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social, que repercutieron en el deteriora de la calidad de vida de las sectores más pobres 

de la población, entre arras causas por la falta de agua potable y alcantarl/lado. 

En cuamo a la disponibilidad de rec11rsos para inversión, los diversos organismos 

encargados de proporcionar el servicio en 1989: CNA, PRONASOL, BANOBRAS, estados 

y municipios, Incluyendo el DDF, as( como las aportaciones de usuarios y particulares, 

terifan recursos por tan sólo 950 mil millones de pesos. mientras que las necesidades para 

atender los rezagos y continuar suministrando el servicio eran de 2. 2 billones de pesos al 

ano,' un déficit de 1. 25 billones de pesos, como se ve bastante considerable. En otros 

términos, lo anterior indica que sólo habla recursos para cubrir el 43% de las necesidades. 

Otro problema se sitúa en la administración de Jos organismos encargados de operar los 

sistema.f de agua potable, éstos en algunos casos son centralizados y en oiros 

desceruralizados, o bien comunitarios cuando se trala de peq11enas poblaciones: en general 

presentan situaciones financieras deficitarias y falta de capacidad técnica y administrativa 

para d~r respuesta a las demandas presentadas, además del exceso de burocratismo en su 

/uncionamieruo, sobre todo en el caso de los cemralizados: en cuaruo a los organismos 

comunitarios su principal problema es la falta de recursos .fi11ancieros para su operación 

e11cien1e. 

Las tarifas aplicadas al servicio son bajas y la cobertura de recaudación también, es decir, 

que m11chos us11arios escapan al cobro del agua. En 1989 se recaudaron a nivel nacional 600 

mil millones de pesos, cuando por el servicio de energ(a eléctrica fueron 8.4 billones y el 

consllmo de refrescos lleg6 a 6 billones de pesos9
• Lo anterior es consecuencia del alto 

margen de subsidio destinado, sin distinci6n de la capacidad de pago del usuario. 

El suministro de agua para usos domésticos se torna di/Tell a largo plazo, sobre todo en las 

ciudades asentadas sobre el altiplano del Valle de México, en este sentido es urgente llevar 

.'J CNA,LlrirnmienrM para d frMramrt Nrdorirtl dt Aeim Potrtblr y Alcqntaritlndo 199()..1994, Colee. 
Desa"ollo lnstitudonnl 3 

9 i2l!l!!JJ.. p.J.S 
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a cabo cambios en la polftica del agua, éstos sin embargo deberán estar enfocados en mayor 

medida al cambio de actitud del usuario, con el.fin de crearle conciencia de lo imponame 

que resulta un uso cuidadoso del agua, de lo ca1Urarlo en tlfu!uro se er¡frentarán problemns 

y consecuencias aún mayores a las actuales, como prueba de lo anJerior se comenta una 

noticia ptriodfstica al respecto. 

El diario Exce/slor del 20 de junio de 1992 /'!forma que los dirigentes de dlversns 

organizaciones de Ingenieros, en una co'lferencia de prensa manifestaron su preocupación 

por las consecuencias que tiene el swn/nistro de agua potable a la ciudad de México y zona 

metropolitana, que ahora tiene una poh/aci6n de 21 millones de habitantes, la cual requiere 

del 686 millones de metros cúbicos al a/lo, trafdos de los acu(feros del Valle de Lerma (que 

estdn sobreexplotados) y de la cuenca del rfo Curzamala. 

Las consecuencias mencionadas en esa collferenc/a son: el hundlmlelllo progresivo de la 

ciudad de México, desecación de Importantes cuencas como la de Lem1a y el Lago de 

Chapa/a, escasez de agua en otras áreas como la ciudad de Toluca, cierre de tres plaruas 

del sistema eléctrico "Miguel Alemdn • y drsnfinuclón de generación en las restantes, as( 

como en las del /l¡fieml//o y la Vil/ita, estiman que la reducción en la generación de energfa 

eléctrica tiene un costo de 700 mil millones de pesos anuales. SI esta es la situación actual, 

en el jüluro se ve mds difícil, ya que la poblacidn en la cuenca del valle de México se 

calcula crecerá a 45 mi/Iones de personas, quienes demandarán 3000 mll/ones de me1ros 

cúbicos adicionales a los consumidos acrualmenle. La pregunta que se hicif"ron esos 

profeslonlstas júe: ¿ de dónde serdn trafdos y a que costos económicos, y con qué 

consecuencias y danos?. Los cambios en la polftica del agua como se ve son urgellles, de 

no hacerlos el júturo de la ciudad de México y su zona conurbada se toma incierto. 

2.3. Usa del agua en la agrlcullura 

El uso del agua en la agricultura se ha reallzatlo en el pafs desde los tiempos prehispánicos, 

aunque sin las caracterfstlcas actuales del riego, los AZlecas desarrollaron las llamadas 

chinampas (aún utilizadas en la aclllalldad), que san peque/las porciones de lferrajlatanda 

sobre los lagos de la Gran Tenochtitlan, como el de Xochlm//co, de esa manera la tierra 

31 



recibe humedad al co111ac10 del agua y as( puede cultivarse con /a seguridad de que no habrd 

problemas por laja/ta de //uviar. 

Dura/lle la Colonia se empezaron a cons1ruir obrar hldrdul/car para el abarteclmlento de 

agua a las ciudades, el desalojo de las residuales y de la lluvia asf como peque/las obras de 

riego de dlsello rúsdco en las zonas agrfco/as m4s lmportallles, como el Bajfo. A rafz del 

movimiento armado de 191 O los gobienws emanados de él iniciaron la construcción de lar 

obras hldrdu/lca.< que componen la irlfrae.rtructura de riego ac1ual. Sobre todo en el gobierno 

del General Lázaro Cdrdenas se dio prioridad a la construcción de obras para riego en 

beneficio de ejidos y comunidades creados dura/IJe su mismo manda10. 

En las administraciones posteriores se siguieron construyendo obras de riego en todo el 

territorio nacional, donde las condiciones flslcar lo pennitfan y la escarez de agua t.i:lgfa 

apoyar a la agricultura, elllre lar md.r importames estdn las presar de la "Am/s1ad" y •Marte 

R. Gómez•, en Tamaulipas y la •Miguel Alemán• en Zaca1ecar, que iniciaron su operación 

en la dlcada de los cuare111a; dura/IJe los cincue/IJa empezaron a funcionar lar presar 

•euauhtémcx:• y .Adolfo Ruiz Cotfnez", en Sonora, "Vicente Guerrero• y Andris Flgueroa• 

en Guerrero, la "Miguel Hidalgo y Costilla• en Slna/oa, e1c. 

En la dlcada de los sesentas iniciaron su operación, entre otrar, la presa "Benito Judrez• 

(Oaxaca}, "Abraham González (Chihuahua), "Francisco Villa" (Durango) Y "Josefa Ortfz 

de Dor..fr.guez• (SiMloa). E11 los sesentw·: la "Vicente Guerrero• (Tamaulipas), "Melchor 

Ocampo• (Michoacdn) y "José Ma. More/os• (Mlchoacdn y Guerrero): lar presar 

"Revolución Mexicana• (Guerrero}, "Ramiro Caballero Dorantes• (Tamaulipas) y "Julidn 

Adame• (ZacOlecas}, son de la década m4s reciente de los ochentas. l.Os obras a/IJeriores, 

y muchas 01ras no incluidas, fonnan el /nve111ario de la ir¡fraestructura de riego cons1ruida 

en la historia m4s recie111e del pafs. 

2.3.1. Dislritos y unidades de riego 

los distritos de riego son las ex1ensiones agrfcolar md.r ex1ensar alendidar con 

infraesrructura hidráulica, en el pafs existen actualmente 79, distribuidos en las seis regiones 
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en que fue dividido el territorio nacional por la Comisión Nacional del Agua, lstas son las 

siguientes: 

CUADRO 4 

REGIONALl'ZACION PARA AGRUPAR A LOS DISTRITOS DE RIEGO 

REGION 

NOROESTE 

CENTRO NORTE 

NORESTE 

LERMA BALSAS 

VALLE DE MEXJCO 

SURESTE 

ESTADOS 

Baja Cal/fimúa, Baja CallfiJmia Sur, 
Nayarlt, Slnaloa y Sonnra 

Aguasca/ientes, Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Zacarecas 

Nuevo León, San Luis Polos(, Tamaullpas y 
Veracroz 

Colima, Guanajuaro, Guerrero, 
Jalisco y Michoacán 

Hidalgo, México, More/os, Puebla, 
Distrito Federal y 71axca/a 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucat4n 

Fuenre.r: OIA, lnstitMlo Mexicano Je Tecnotogfa thl AgMa, Camcwf.atgu ck lw Dl.rtrltos de Bino ano agácn{a 

J22!l 

Los distritos de riego abarcaron en el afio agricola de 1990, una superficie jfslca de 3. 71S 

mi/Iones de ha, conviene aclarar que la superficie física es la superficie que puede regarse 

can las obras: de aqUJ!llos, 14 están ubicados en la reglón nnroeste y comprenden el 4S% 

del área de grande irrigación a nivel nacional. Las reglones noreste y centro nnne agrupan 

13y12 distritos, con el 17y 10% de la superficie, respectivamente. Enfonna conjunta las 

tres regiones anteriores comprenden 7S% de la superficie de grande lrrigaci6n, esto como 

resultado de la mayor canalización de Inversiones a los estados del narte realizada por los 

gobienws posteriores a la Revolución de 1910. 
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La región Lenna-Balsas, a pesar de tener 23 distritos, abarca 1ínicameme J 7% de la 

superficie de grande Irrigación. Las regiones del Valle de México y Sureste son semejantes 

en cuanto al número de distritos y área comprendida, en ellas se ubican 9 y 8 distritos, 

respectivamente, ambas con 4% de la supeif¡de. 

Dura111e el a/lo agrfco/a de 1990, de la supeificlejTsica o dominada, la supeificie regab/e, 

es decir la que ~ susceptible de regarse de acuerdo a la disponibilidad de agua y suelo, 

representó 88.3%, mientras que la supeificie regada en el afio de 1990fue el 77.4% de la 

jfsica -La supetjlcle regada está en/unción de la disponibilidad de agua y las solicitudes de 

riego hechas por los usuarios-, seg1ín lo anterinr se observa que de Ja superficie jfsica en el 

afio mencionado sólo jUeron atendidas aproximadamente tres cuartas panes, influyendo en 

esto más que otrosfac/Ores los problemas de conducción del agua: pues de acuerdo a lo visto 

en el Capftulo 1, el mal estado de las obras es una de las principales causas que impiden 

atender los demandas del /fquido, sin dejar de considerar otros problemas como la escasez 

del recurso. debido tanto a la gran demanda como a la dispo11ibilidad ofrecida por el medio 

jfsico, 

En los distritos de n'ego, donde se confom1a alrededor del 60% del área irrigada a nivel 

nacional y se genera aproximadamente el 30% del valor de la producción agrfcola10, el. 

plllrón de cultivos está compuesto en cuanto a los de ciclo corto por trigo, mafz, frijol, 

sorgo, soya, tomate, etc. y respecto a los cultivos perennes entre los más importantes están: 

alfalfa, pastos, calla de azlicar y frutales; de los cultivos anuales el tomate y algunas 

hortalizas son principalmente para e.xponación, asf como ciertos fnuales -plátano, mango 

y aguacate-, los orros perennes -alfalfa y pas10s- se destinan a cubrir necesidades internas 

de alimen10 para el ganado bovino. productor de come y leche. 

La orga11ización de los distritos de riego descansa en los comitls directil'os locales. creados 

a mediados de Ja década de los cincuenta, en ellos i11tervie11e11 represcmames de los 

organismos gubernamentales que tienen relación con el campo. como la SARH. Banco de 

IO CNA Egra1'gia.r 1990, p. 30 
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Crédito Rural, FJRA, Secretarfa de la Refonna Agraria y otros, as( como repre.sentanres de 

los productores y campesinos, su objetivo esfonnular los programas locales de producción 

agrícola, en jimclón de la po/ltlca agropecuaria, asignar cuoras de agua de acuerdo a los 

requerimientos de los cultivos y volúmenes di.sponible.s,· y servir como foros para conciliar 

los imereses de los distinros grupos de productores -pequenos propicrario.s, ejidatarios y 

comuneros-, en otras palabras, entre los que buscan obrener mayores ganancias cultivando 

productos comerciales y los campesinos, productores en general de granos básicos'1• 

Las unidades de riego son obras de pequel!a irrigación a las que .se les destinaron mayores 

recursos de inversión p1íblica durante la década de los serenras, pues rradicionalmente a los 

distritos de riego les habfa sido asignada la mayor inversión; en la ac111a/fdad existen 

alrededor de 27 mil pequeflas unidades de riego, que comprenden aproximadamenre 40% 

de la supeificle total de riego, es decir, 2.5 millones de hectdreas, y generan el 20% del 

valor de la producción agr(cola nacional. &ras unidades, debido al airo número que 

comprenden, esrán su.Jeras a menor conrrol por pone de la CNA, en comparación con los 

disrritos de riego, otra caracterfsrica de ellas es el minifimdismo, más marcado que en los 

distritos de riego. 

El patrón de cultivos también es distinto al de los distritos, distinguiéndose por estar 

compuesto e11 mayor proporción con producros básicos (ma(z y frijol), aunque también se 

cultivan granos para la i11dusrria alimemicia, como la soya y orros milizados en la 

elaboración de olimenlos balanceados para la ganadedu. Se sú~111bmn ,7¡kmá.i legumbres 

y hortalizas desrinadas en general para cubn'r el mercado inrerno. 

La organiwci6n de las unidades de riego es distinta a la de los distritos de riego, en ellas 

se consriluye11 asociaciones de usuarios, cuyos miembros se encargan de nombrar a sus 

dirigenres. encabezados por un pres/deme, las mesas directivas son las encargadas de 

distribuir el agua entre los componentes de la asociación. Estas organizaciones funcionan 

apegadas a las cosrumbres locales, como la realización de trabajos por requios o faenas. en 

muchos casos el volumen de agua que reciben es resulrado de concesiones otorgadas por 

11 Barkin, Da~itl y Sudre:, Blanca, El fi11 rle la awn.mflclrt1rln alimentaria, Mtxico, Etf. Oclano, 1985, p. 105 
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resolución presidencia/ o bien, han sido restituciones de derechos otorgados desde tiempos 

de la Colonia. 

La satisfacción de la demanda de agua para riego a nivel nacio11al, se realiza co11 un 

volrunen de 410 mil millones de metros cúbicos, que es el escurrimiellto medio anual de los 

úlu'mos anos, además, del subsuelo se e.xtraen actualmente 28 mil millones de metros cdbicos 

al ano, de los cuales 19 mil millones son desllnados al riego de 2 millones de l1ectdreas;" 

con el vo/wnen escurrido se cubre el servicio de agua para riego en la restante superficie 

y pane del servicio de agua enJubada, sólo pequenas .mpeljicies son regadas con agllas 

residuales. 

El problema principal del pals en relación al agua, es la desigual distribución que tiene 

lugar por las caracterfsticas del medio ftsico, generándose 50% del volumen escurridÜ en 

el sureste, donde en contraste se localiza el 4% del área irrigada, mienJras en el norte se 

origina sólo 3% del volumen total y en contrapartida está el 75% de la supeljicie atendida 

por los distritos de riego. Es por ello que se hace más urgente implamar sistemas de riego 

ahorradores de agua, ya que según datos dados a conocer recienrememe en la Conferencia 

Internacional Sobre Agua y Medio Ambieme (CIAMA)u, a nh•el mundial hay un derroche 

excesivo del recurso en todos los usos, incluido el riego. 

De acuerdo con esa conferencia, el riego absorbe 80% del agua consumida a nivel mundial, 

sin embargo con prácticas más eficientes podrfan ahorrarse voltímenes considerables, se 

afirma también que en algunos sistemas, se entiende que son los más ineficientes, hay 

pérdidas hasta de 60%11
• Es pues importante que los autoridades del pals tomen en cuenta 

lo anterior y emprendan acciones encaminadas a lograr un aprovechamiento más económico 

del recurso. 

lZ CNA, Prn&rrrnur de Adminim9ddn y Uso Eficit'nu del Aeun t990-/994 pdg. 7 y 8 

13 "1ntrt agua.r", boltrfn ittfomUJtim de fa CNA, Vol. 2, Nilm. 11,j11ni<i tlt 1993 

14/bidtm. 
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Como corolario a este apanado sobre el uso del agua en la agricultura, debe decirse que 

est:i actividad de la economfa mexicana, desde épocas anteriores ha desempeflado un papel 

jimdamelllal en sufuncionamlento y de ella ha dependido el éxito ofrocaso de los modelos 

de desarrollo adoptados durante las distintas etapas históricas por las que ha transira1/o el 

pafs: el é..tito del modelo estabilizador se debió a la buena marcha de la agricu/mra durante 

el tiempo que estuvo vigenre, al proveer de alimentos, marerlas primas para la industria, 

generación de excedentes exponab/es y abastecimiento de mano de obra barata al sector 

secundario y de servicios. Asimismo al dejar de cumplir con estas funciones, sobre todo en 

lo relativo a la producción de a/imenios para el mercado /11temo y ele productos de 

exponación, dicho modelo rennlnó por agorarse. 

En el fulllro, el sector agropecuario debe continuar siendo el eje de los modelos de 

desarrollo que se adopten, bajo este enfoque al secror le correspontle producir los alimentos 

que demande la población y si es posible generar excedentes destinados a la e.:cponación, 

aprovechando las vemajas comparativas que tiene el pafs, para ello es indispensable 

aumenrar la producción y productividad. Respecto al papel que debe jugar el sector 

agropecuario en la economfa del pafs. el im•estigador José Luis Calva sostiene: 

( ... ) "Cualquier programa viable de desarrollo económico debe necesariamente sustentarse 

en un sector agropecuario fue ne y dinámico •IS. Y un sector primario de tal namraleza, no 

se entiende sin la panicipación de la agric11lmra de riego. 

Un/actor indispensable para lograr los objetivos sefla/ados, es sin duda el agua, tanto la 

de lluvia como la de riego, la primera ji1era del control humano al menos aquf en México, 

sin embargo en cuanto a la segunda se puede ittfluir a través de la construcción y 

rehabllltación de infraestmcmra hidroagrfcola. Es por tanto necesario que el Estado apoye 

a la agricultura con este tipo de obras. ya que proporcionar el agua que la actividad 

demanda es c01uribuir al crecimie1110 económico y mejorar en lo posible las condiciones de 

vida de la población rnral. 

U Varios, El Sutnr AgrMrcmuio en rl ÓJf11ro de la Ecnnnmfa Mrxicann, Cal1•a, Josl Luis. ~ 
Srcmr Agrnprc11arlr <n d ñmm> dr la Ecnnpmla Mexil'(!nn, Mhico, Et/. F11ndac/6n Friedric11 Noumman, FE UNAJ.f 
y El Coleglo Nadonal de Economistas, 1991, p. 4J 
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2.3.2. Difere11cias de productividad en úreas de temporal y de riego. 

la producción y productividad en las áreas de riego es mayor que e11 las de temporal, como 

resultado de las diferemes condiciones bajo las que se cultiva en una y otra modalidad, en 

la primera existe mayor seguridad en el éxito de las cosechas al co111ar con agua, los 

productores no están a expensas de la ocurrencia de las lluvias, además trabajan con 

mejores técnicas de producción, insumos y apoyos institucionales, en cambio los campesinos 

de las wnas remporaleras producen en condiciones wwlmmte opuestas y pnr si fuera poco 

reciben menor atención del gobierno, sólo algunas regiones del sureste 1ie11e11 suficiente agua 

durante el alfo y suelos de buena calidad, lo cual se traduce en la obrención de rendimientos 

semejan/es a los de las zonas de riego. 

La polftica agropecuaria seguida desde las primeras administraciones postre\•ol11cioncirlas 

orientó las mayores inversiones del sector agropecuario a la constntcción de obras de graude 

y peque/la irrigación, dejando al margen las zanas de temporal. Desde la década de los 

cuarenta hasta 1975 se deslin6 en promedio 87.4 % de la inversiónpi;btlca dirigida al sector 

agropecuario, a la constn.cci6n y relwbllitación de obras para riego, desde el úftfmo a/lo 

la proporción ha disminuido, sin embargo en 1980 aún se mantenra en el 59.2 %111
• El 

riego representa en consecuencia un/actor decisivo, junto con el paquete tecnof6gfco que 

file adoptado por la po/(ticu agricola (semi//t1.< mejoradas, fertilizantes y maquinaria) así 

como el apoyo crediticio, en la diferencia de productividad respecto a las áreas de temporal. 

2.4. Otros usos del agua 

El agua estú ligada a la actividad humana, en consecuencia su uso es indispensable, sin 

embargo, al efectuar una diferenciación del quehacer humano desde w1 punto de vista 

económico, se puede sefJalar aparte del uso domlstico y para la agriculwra, el que se le da 

en la industria y los actividades recreativas. En Ja primera actividad juega un papel muy 

importante dada sil utilización como refrigerante, para dilllir, o bien en el lavado de algunas 

materias primas, es pues un insumo presente en Ja mayor(a de las industrias y también de 

111 Barkin, Da\•fd y Sudu:. Blanca, op. di. 
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los mas baratos. 

En /onna de vapor el agua se utiliza para generar energfa eltctrica o bien para calenrar 

procesos industriales que req11leren altas temperaturas,· como diluyente se emplea en la 

industria textil: en Jos procesos qufmicos es indispensable su uso y es además de Jos insumos 

mds baratos: se le emplea también en la Industria allmentlcla (enlatado de frutas, carnes y 

verduras), donde se Ulillza para el lavado de esos productos y como s11 componente en el 

envasado11• Otras industrias que utilizan agua son: la azucarera, una de las que más la 

consumen, celulosa y papel, petroleo, bebidas y la siderúrgica. 

Como se ve, el agua es uno más de los insumos básicos utilizados en la industria, por tanto 

deberla considerarse como un bien económico y ser utilizada con la mayor racionalidad 

posible, es decir, evitar su desperdicio. Sin embargo, hasta la fecha el Estado ha cobrado 

tarifas muy bajas a los industriales, propiciando de esra fonna un uso irracional. 

Las actividades recreativas dependen en mucho del agua para su desarrollo, ya que forma 

parte .fundamenta/ de los lugares turfsticos, no obstante se necesita que esté llbre de 

contaminación o de cuerpos extraflos a el/a, malos olores, ere., para que pueda ser 

aprovechada. En este caso la participación de la sociedad debe ser positiva, evitando 

co111ribuir al mayor deterioro del medio ambleme. La Industria twistica esfuetrte importante 

de empleo en el pafs y generadora de divisas; por otro lado, las actividades recreativas son 

indispensables para el elpurcimlemo de la sociedad y esto se logra con el stíln cnntacw de 

la nalllraleza, de ah( la Importancia que significa evitar la contaminación de bosques, rlos, 

lagos etc. 

2.5. Contaminación del agua 

La población en su actividad cotidiana, genera la contaminación del agua, algunas veces 

debido a la ignorancia y en otras por negligencia, además la actividad industrial contribuye 

en alto grado a contaminar el recurso, y los desechos que descarga (gases, compuestos 

17 Guerrero. Manuel,~. Mb:ico, Ed. F.C.E., Coltcci6n fa Ciencia desde Mb:fco, No.JO'J., 1991, p. 75 
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qufmicos, etc.), tienen e/ecros muy perjudiciales para el medio amhleme: la agriculmra 

también panicipa con sus residuos de iruectlcidas, /enilizantes y otros insumos al deterioro 

ambiental. Los agentes c0111amlnantes en general pueden ser sólidos o gases, compuestos 

qufmicos, metales pesados, desechos radioacllvos, etc., todos ellos proveniemes de vil:ie11das 

e industrias. 

los residuos stllldns en suspensión Impiden el paso de la luz a través del agua, causando que 

laforoslntesis de las planias acud!icas no pueda efectuarse deforma adecuada, degradándose 

el medio ambiente acuálico, esto a su vez hace disminuir Ja aponación de mttrientes; cuando 

los sólidos son abundantes en el agua mueren plantas y animales, desapareciendo todo 

Indicio de vida a consecuencia de la falta de oxigeno, dando lugar a las aguas estancadas, 

de mal olor y en descomposición. 

Los compuestos qufmlcos como los plaguicidas, al ser arrastrados por las lluvias, o los 

residuos de aguas de riego a cuerpos receprores (lagos, lagunas, es/eros, y el mar), pueden 

caiuar ·la muene a los peces y otras especies, ade1~ás de ser perjudiciales para otros 

animales y al mismo hombre, ya que pueden asimilarse a través de la alimentación con 

dichas e>pecies. 

LosfenUizantes qufmicos, al igual c1ue los plaguicidas, son arrastrados a cuerpos receptores 

donde por los 11utrien1es que contienen -potasio, fósforo y nilrógeno-facilítan el crecimiento 

de plantas acuáticas, alterando con ello el equilibrio biológico. De los contwnlna111es más 

perjudiciales para el agua puede considerarse a los detergentes, en cuya composición 

qufmlca contienen compuestos que no se degradan fácilmente. 

Los metales pesados disueltos en el agua -mercurio, cadmio, plomo y arsénico·, son serios 

peligros para la salud de la población debido a que pueden provocar enfemiedades como 

alteraciones cardiovasc11lares, pérdida de control en los movimientos, ceguera y cáncer. Los 

organismos patógenos (nocivos), contenidos e11 aguas contaminadas también provocan graves 

ellfemiedades, entre ellas el cólera, la hepatitis, fiebre tifoidea y diarrea, las que incluso 

pueden ser nwnales. 
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Los problemas de contaminación del agua estálJ siendo atacados por medio del tratamie1110 

de aguas residuales. sin embargo estos procesos se emplean todavfa en escala reducida. no 

obstante constlmyen la alternmlva más viable para combatir la co111ami1wci(m del recurso, 

y su inversión puede recuperar.se con la venta del agua tratada. 

En México la contaminación del agua e.s un problema muy serio, como lo demuestra el hecho 

de que las principales cuencas hidrológicas estdn contaminadas en o/to grado, entre éstas 

se encuemran: la del rfo Lenna-Chapala-SanJiago, la del rfo San Juan, Balsas, Blanco, 

Pánuco, Nazas y Bravo. En comraste el número de plantas de tratamie1110 a nivel nacional 

es reducido: 223 para tratamiento municipal y J 77 de tratamiento industrial, aunado al 

escaso número, se estima que sólo el 30% de ellas está operandolll. 

Actualmeme se están empezando afommlar acciones de saneamiento ambiental en Veracn,z 

( cuenca del rfo Blanco), tal es el anuncio hecho por el Ejecmivo Federal relativo a la 

construcción de una planta de tratamiento para dar so/uci6n a los problemas de 

contaminación que afecta a más de 500 mil hobltames de la rivera de ese rto". En el 

Estado de More/os también se anunció la coruti-ucción de cuatro plantas tratadoras de aguas 

negras en los municipios de T/a/tizapán, Tlalquiltenango, Jojurla y Cuernm•aca, donde se 

están contaminando los momos acuf/eros por las descargas de aguas negras a ltis 

barrancas2°. 

Como se obsen1a, ta conram1'urcilín se g<'nern en In mnyorfn dP ln.f cirulmles cnn afta 

concentración de población y donde por lo regular también se ubican centros de desarrollo 

industrial,· las medidas que están siendo emprendidas resultan insujicienJes para la magnitud 

del problema y será muy dij(cil de resolver con la sola construcció1J de piamos de 

tratamiento de aguas negras por la administración p1íblica, es conveniente por tanto adecuar 

la legislación vigeJUe, para obligar a los industria/es a construir sus propias plantas de 

13 CNA, PrlHrrnmn de admini.ttrndón y u.w efidt'nte del arun 199()..1994, ColecdtSn Desarrollo /n.flitudonal 
2, p. 11 

19 •Agua Potab/t•, Vol. 7, Nn. 9/, 15 tle t1uiyo ti~ 1992 

io F.xctlslor, 20 de junio I 992 
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tratamiento e inducir a los gobiernos municipales a que hagan lo propio, además debe 

prohibirse la descarga de aguas negras a los cuerpos receptores na111ra/es, con objeto de 

evitar que avance la contaminación de suelos, aguas limpias. vegetación, cultivos agrfco/as, 

etc. 

2. 6. lmpücaciones por el agotamiento del recurso. 

Es com·cnicr.:e rtcalcar lo fundamental que resul:a el agua para la supcn·ivcncia de la 

humanidad, ya que sin ella la vida no puede e.xlstir: en el cuerpo humano constimye 

alrededor del 70% y en los demds seres vh'os varia entre el 97%, como es el caso de los 

invenebrados marinos, hasta 50% en las esporas: el agua pennite la digestión al disolver 

los carbohidra1os y protefnas: regula la temperatura del cuerpo humano, los sefes vivos no 

podrfatr vivir sin ingerir agua. por ejemplo, un ser humano adu/10 cotlSWllC en promedio.2.5 

litros entre /fquidos y alimentos sólidos que toma,· así se podrfa seguir enumerando 

indefinidamente la función que desempt•r1a este recurso en la mayor(a de los procesos 

ocurridos en la naturaleza y la sociedad. 

A pesar de lo anterior la sociedad sigue sin tomar conciencia de lo fundamental que resulta 

cuidar los recursos acu(feros y por lo contrario contribuye a contaminarlos, poniendo en 

peligro incluso la propia existencia humana. En la Conferencia /1uernacional sobre Agua y 

Medio ambiente (CIAMAJ. llevada a cabo en fecha recienre, se llegó a la siguiente 

conclusión: "El agua dulce es un recurso finito y vulnerable"21
, es decir, que puede llegar 

a agotarse debido su alta sensibilidad a la contaminación. 

En la coriferencia de la ONU sobre medio ambieme y desarrollo, efecwada también hace 

poco tiempo en Río de Janeiro, Brasil, el .secretario general BU/ros Ghali hizo un comentario 

muy re1,.elador, manifestó: "La Tierra está enjenna de subdesarrollo y enfenna de desarrollo 

excesivo• :u. La frase expresada .significa que de un lado existe el atraso de los pueblos, 

21 "enlre aguas", boletfn infom1111fro de la CNA, Vol.1, núm.12,junio de t991. 

::: Gact/a de Solidaridad, año 3, Nitm. S3, junio de 1992 pág . .3, Organa lnfomiatfra del programa de 
Solidaridad. 
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y del otro el gra11 avance tecnológico que han alcanzado las 11acio11es Industrializadas. 

causantes en gran medida de la contaminaci6n de los recursos namrales que padecen los 

pafses subdesarrollados. 

El desarrollo industrial y tecnológico tiene su costo, se ha logrado peru a cambio de la 

depredación del medio ambiente (suelos. agua, aire, bosques, etc.). lo mas ínjlLSto del caso 

es que los mll)'ores perjuicios son para los países del tercer mundo, explotados primero con 

la extracción de sus riquezas naiurales y ahora como receptores de subsidiarias de empresas 

transnacionales,altamente contaminantes, al respecto Samuel Maynes Puente dice lo 

siguiente: 

( ... )Los más ricos de la Tierra viven en la opulencia y sus industrias, que los proveen de 

comodidades y lujos innecesarios, son las más contaminantes del mundo y desde luego bajo 

ningún peligro están dispuestos a renunciar a este estilo de l'ida insultante a la pobreza de 

millones de personas. :J 

La ambici6n desmedida del capital nacional e inremaciona/, al que se le están abriendo de 

par en par las puenas del pafs, pone en serio pel/gro la existencia de la población, pues de 

seguir contaminando el agua con sus industrias, muchas de las cuales producen bienes 

i1mece~arlos, acabarJn por agotar el recurso; el aniculisra mcncionatlo dice. refiriéndose 

a los comentarios del secretario de la ONU hechos en la segunda conferencia sobre medio 

amble/lle y desarrollo; ·sin dnimo fatalista, podrfa asegurarse que todos los buenos 

propósitos tle la Cumbre de la Tierra fracasarán ante una realidad; la condición 

humana. •74 

V Procuo, ·salvar la vitJa•, 29 de junio, 1992, pp.3R4 39 

:u Maynu, Samue/, artfc111o cilado. 
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3. PRECIOS DEL AGUA 



3. PRECIOS DEL AGUA 

El presente capftulo trata de los precios o tarifas del agua, cobrados por la federación a 

quienes hacen uso de este recurso. y de /os cobros aplicados a los usuarios del servicio de agua 

entubada por los organismos operadores de estos sistemas. Además, se hace mención de las 

cuotas que deben cubrir los productores agrfcolas y campesinos por el servicio de riego: luego 

se pasa a derem1inar los costos de operacf{m, conservación y man1emi11ie1110 de los sistemas de 

riego, agua en bloque y agua e1uubaJa, y se comparan con las tarifas y cuotas i·igcnrcs, para 

conocer los márgenes de subsidios. En el capltula se trata de establecer cuál es la magnitud 

de los subsidios en cada uso del agua y las causas que originan esta situación, as( como los 

sectores de población que resultan mds beneficiados con las tarifas actuales. 

En México los precios del agua tienen dos venientes, una corresponde al gobierno federal, a 

través de la CNA, la otra a los organismos operadores de sistemas de agua potable y 

alcantarillado. A la administración pública central compete fijar los precios, que más 

propiamente son pagos por derechos sobre el uso o aprovechamiemo de aguas nacionales', ya 

sea provenientes defuenJes superficiales o del subsuelo, cuando estt!n destinadas al uso de agua 

potable y sean asignadas a emidades federativas, municipios, organismos paraestarales, 

paramunicipales, empresas concesionarias de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

y colonias populares constituidas como personas morales que tengan la concesión para 

proporcionar el servicio de ORUa para uso domtstico2
• 

La federación aplica también derechos por el agua destinada a la generación de energfa 

eléctrica, acuacultura, balnearios, baflos ptíb/icosy centros recreativos, siempre y cuando estos 

tres últimos sean de carácter p1íb/ico. Por otro lado, se pagan derechos por el uso o 

aprovechamiento de cuerpos receptores para la descarga de aguas residuales, éstos pueden ser 

rfos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua; as! como 

en los suelos de propiedad nacionaf. 

1 Lry frdt'rnl dt' Put'clm.r Articulo 222 

2 
!!IL.fÍ!..,_, Artfculo 221, Apartado B 

J lbir/t'm., Artfculo 276 
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La otra veniente para el cobro de precios (tarifas), son los organismos operadores de sistemas 

de agua potable y alcantarillado, que pueden ser estatales o mlJllicipales. incluido entre e/los 

el Distrito Federal. Estos organismos se encargan de aplicar las tarifas a los usuarios , 

previamente aprobadas. En ambos niveles, es decir, los derechos que se pagan a la federación 

por el u.ro o aprovechamiento de aguas nacionales, como en las tarifas que cubren los usuarios 

por el servicio de agua potable y alcaruarillaOO, existe IJll margen de subsidio que varfa de 

acuerdo a las polflicasfederal y estarales en materia del agua y otros servicios piíblicos. 

3.I. Agua potable 

A nivel federal, la CNA es el organismo encargado de proporcionar agua en bloque, o sea en 

grandes voli1menes, sujiciemes para cubrir las necesidades de los organismos operadores del 

servicio de agua potable, para ello realizo las obras de l'lfraesrructura hidnlulica que permitan 

sunir el /fquldo a estos úllimos. En cuanto a la ap/icaci6n de tarifas, la Ley Federal de 

Derechos divide al pafs en cuaJro zonas de disponibilidad (Anfculo 231), las cuales 

co"esPonden, como en la wna 1, a l~ escasez de agua, ya sea que esté determinada por las 

condiciones climáticas o debido a las grandes concentraciones de población localizadas en su 

interior, tal es el caso de las ciudades de Acapulco, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, 

Cuemavaca, Puebla, Qucrétaro, ele., en la misma wna se encuentran los estados de Aguas 

Caliemes, Boja Califonúa Sur, y Coahuila. Esto wna tiene dificultades para abastecer la 

demanda actual de agua y debe r.1currir a ji"nres externas. 

La wna 2 se caracteriza por con/ar con el agua necesaria para cubrir las necesidades actuales. 

sin embargo en el faturo se presentarán problemas de disponibilidad y pasará a en/remar 

dificultades similares a las de Ja wno 1. En esra Zona se ubican algunos municipios de los 

estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México ( Valle de Bravo e lxtapan de la Sal, entre 

otros), Mlchoacán, etc. 

En la zona 3 /asfuemes de abastecimienlo de agua y las obras hidráulicas son sujiclemes para 

cubrir la demanda o mediana pl01.o, los problemas de disponibilidad se presemarán a largo 

plazo, en ésra se localizan algunos municipios de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, etc. 
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La zona 4 está compuesta por los esrados donde abundan los recursos hfdricos, llegando incluso 

a ser perjudiciales para la poblaciá11 y la agricultura, debido a las constantes lnwulaclones, 

en ella también se ubican las reglones más húmedas del pafs. Las entidades comprendidas son: 

Chiapas, Oaxaca y Nayarir, asf como algunos municipios de Campeche, Durango, Puebla, 

Tabasco, Tamau/ipas y Verac1UZ. 

De acuerdo a la clasiflcac/6n anierior, los pagos que deben hacer los organismos operadores 

de sistemas de agua potable y alcantarillado a /a federación, en esre casa represemada por la 

CNA, como derec/UJs por explotar agua en bloque proveniente de fiiemes supeljiciales y del 

subsuelo, son los que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos (Artículo 223, B·l), esraban 

vigenres a partir del primero de enero ele 1992, acruaiiuuios con los/actores 1.0479 y 1.00S8, 

de esrafom1a las tarifas quedan ajustadas hasta julio de 1992 (ver Cuadro 1). Cabe aclarar 

que el primer factor fue fijado por esa ley en el Artfculo Décimo Octavo de Disposiciones 

Generales, y el segundo se obtuvo al dividir el /ne/ice Nacimwl de Precios al Consumidor 

(INPC) del mes de junio, entre el de febrero (Artículo lo.). 

CUADRO 1 
PAGO POR USO DE AGUA ASIGNADA A ORGANISMOS OPERADORES DE SERVICIO 

DE AGUA ENTUBADA 

Zona de Pago* Pago•• Diferencial 
Dispo nihilidad ($por m3) ($por m3) (%) 

6.00 á.33 

2 2.80 2.9S 46.6 

3 J.40 1.48 S0.2 

4 0.68 0.72 48.6 

• Vigtntt tn enero ck 1992 
•• Wgente a partir dt j11/io dt 1993 
Fuetllt's: ley frdtral dt Di:rtd10.f Da"r:n dt Ml.xíeo 

En el cuadro amcrior, se observa un pago mayor de acuerdo a la menor disponibilidad de agua 

en cada zona, o a los problemas para abastecerla, la diferencia de precio es semejante entre 
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fa uno y la dos (46.6%), de la dos a la rres (50.2%) y entre fas dos 11/timas (48.6%). los pagos 

ameriores por otro lado. resultan muy bajos y rw alcanznn a cubrir los costos de operación y 

manrenimielllo de las obras; como muestra de lo anterior se tiene que en 1986 éstos eran dt• 

... •entre 30 y 120 pesos por metro cúbico suministrado"'. En la acwalidacl debido a los efectos 

de la inflación ocurridos a partir de ese ano, los costos alcanzaron niveles alin mayores. 

Respecto a Jos organismos operadores de Jos servicios de agua potable y olcanrarillado, se tiene 

un registro en la CNA de 620 a nfrel nacion12/, de eJ/os 67 corresponden a las ciudades con 

población mayor a 100 mil habitanJes. 

Por otro lado, la composición de la inversión en 1991y1992, destinada a la constntccióu de 

obras para satisfacer el servicio de agua entubada, fue derenni11ada de acuerdo a los índices 

de marginalidad obtenidos por el Consejo Nacional de Población (CONA PO), c/osificÓdos en 

tres nf\.'eles: bajo. medio, y airo y m11y airo, de acuerdo a ellos se esrmcruró la im•ersió11 con 

mayor o menor componeme de subsidios, l·l!g1ín sea de airo el fndice de marginalidad, el 

Cuadro 2 muestra con mayor detalle Ja estrucrura de inversión. 

CUADRO Z 

ESTRUCTURA DE LA INVERSJON PARA SERVICJO DE AGUA ENTUBADA 
(1991-1992) 

Indice de ParticipacitJn Crlditos )' 
/llargina/ülad Federal y estala/ partidpacidn local 

(%) (%) 

Bajo 40.0 60.0 

Medio 60.0 40.0 

Alto y muy alto 80.0 20.0 

Fuente: CNA, Siruaci4n acmnl dr( ru1Mutnr nimn entn/Jlr (!lqmtarillndo ys(!nt'a11rir111n 1991 

" Olnir. y Pére:.. Alf(lnso,....!L..Jll.., •Reformas a /ti leg(s/aciánji:;cal t'll matt'ria ,fe aguas", Rt'\ista lngt'nlerla 
Hldrdulica t'n Mixico, t'nerola/iril dt' 1986. 
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La participaci6nfederal y esta/a/ mostrada en el cuadro anJerior, corresponde a los subsidios 

destinados a proporcionar el servicio, los que son mayores a medida que aumenta el fndice de 

marglnalidad o pobreza de la pob/ac/6n. 

Siguiendo con el criterio anJerior, la admlnlstracl6n pública destln6 en 1991 al subsector de 

agua potable y a/canJari/lado lnver.rlones por 2.56 billones de pesos, canildad un poco menor 

al promedio anual fijada en el Programa Nacional de Agua Potable )' Alcantarillado (2.8 

billones), mientras para 1992 la lnver.rián presupuestada es de 4 billones de pesos: que aun 

considerando los ajustes y reducciones que pudiera sufrir, seguramenre serd mayor a la de 

1991, para mayor deralle al respecto puede consultarse el cuadro 3. 

CUADRO 3 

INVERSIONES PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
(miles de millones de pesos) 

Localidad 1991 % 1992 % % 1991-92 

D.F. y z. metrop. 550 21.5 562 14.1 2.2 
Monlerrey 342 13.3 735 18.4 114.9 
Guadalajara 578 22.6 287 7.2 -50.3 
Otras ciudades 649 25.3 1,576 39.5 142.8 
Zonas rurales 444 17.3 830 20.8 86.9 

TOTALES 2,563 100.0 3,990 1()().0 

F~nu: O/A, Sjtua~n 11aual dd .rufi!.urt.nr a11:ua C!!!.taflle fl.l,antf!.dll!!!.l!l l:'. m.!l~l!nte 1992 

En primer lugar se observa en el cuadro anierior que las ciudades más grandes del pafs 

absorben porcenJajes importantes de la inversión total, en 1991 la ciudad de México y la zona 

metropolitana acapararon una proporción similar a la del conjunto de 01ras ciudades, en 1992 

la estructura cambia un poco reduclélulose la inversiú11 destinada a éstas y a la ciudad de 

Guadalajara, sin embargo la explosión ocurrida en la red de agua y drenaje de la capital 

tapa/fa, obligará a destinar mayores recursos de los programados, se observa que en 1992 

aumenJaro11 los porcenJajes de lnver.ri6n para el conjunto de las ciudades más pequeifas y a las 

zonas rurales. En segundo lugar, al comparar las inversiones en 1992 respecto a 1991, se ve 
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que a la ciudad de Monterrey se le incrementó en 114.9%, al co11jw110 de las otras ciudades 

también le fue aumentado un porcentaje lmponanre (142.8%), )'para las wnas rurales el 

incremento fue de 86.9%, esto t1ltlmo es importante pues es e11 éstas donde se dan los mayores 

rezagos de servicios. 

De acuerdo a lrifonnacl6n elaborada por la Subdirección General de Ir¡{raestn1c111ra f/idráu/lca, 

Urbana e Industrial de la CNA, se tiene que en las localidades de 1 a 499 liabitames, las cuales 

suman 140 mil y tienen 10 millones de liabltanles, s61o hay una cobertura del sen·icio del 

35.28%, quedando sin él 6.5 millones de personas, la cobertura aumemu" medidll que lo Jzace 

el tamaflo de las localidades, hasta alcanzar 97.93% en las de 100 mil llabirames o más. 

Respecto al servicio de alcantarillado la cobertura es menor al del agua emubada , llegando 

s61o al 11 % en las localidades menores a 500 habitantes, al 26.3% en las de 500 a 2 499; 

43.8% en las de 2 mil a 5 mil habirames, y as! aumenta hasta alcanzar 91.2% en las 

localidades de 100 mil o más habitantes. 

Por estados de la Repah/ica se tiene que los cinco donde hay mayor porcentaje de poblac/6n 

sin agua entubada son: Guerrero (44%), Tabasco (43.8%), Oaxaca (42.2%), Chiapas (42.1%) 

y Veracruz (41.9%). De acuerdo al número de habitantes sin el servicio, Veracruz ocupa el 

primer lugar con 2.6 millones, México (l.4111i//ones), Chiapas (1.3), Oa<aca (1.2) y Puebla 

también 1.2 millones.' 

Según la infonnación proporcionada por los organismos operadores del servicio de agua 

entubada y alcantarillado que se encuentran registrados en la CNA, la cobertura del servicio 

se wnpli6 a nivel nacional de 1991 a 1992, 5. 77% en el mímero de tomas de agua y 5.34% en 

las conexiones de alcantarillado. dándose los mayores incrementos, en cuamo al servicio de 

agua, en el Estado de Colima (28%), Tlaxcala (18%), Hidalgo (14%), Campeche (13.6%). 

Quintana Roo (13%), etc., y en las conexiones de alcantarillado los aumentas más altos se 

dieron en Colima (36%), Dura11go (21%), Tlaxcala (19%), Quimana Roo (16%), etc., en el 

Cuadro 4 puede verse con mayor detalle esta situación. 

5 CNA, Sit1trtd!Sn actual tfrl .mlutctor arwa pmn/Jlt' nfrn"'mfffmln )' .o;antnmil"ntn. agosto 1992, p. J t 
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""""" • 
IX&ITUU. DE UlS IBVICIOS DE M1M POJMlE Y Al.CAll'TAllLl.ADO 

..... l'UTMll A&.CAllTMlll..UDO 
EllTIDAD .,_ DE ,... _,.,OllES .... .... . ... . ... 

Aguucallentes 125,582 129,706 ""' 110,483 113,736 2.94 
Baja California 284,on 310,983 9.47 208,265 227,616 9.29 
Baja Cal lfornla Sur ...... 69,305 8,89 32,235 35,714 10.79 
Caapecha 42,182 47,!96 1l.55 1,102 1,102 
Coahul la 349,950 373,617 6,76 Zl7,675 264,085 11.17 
Coll- 71,Z&> 91,217 27.97 54,368 73,879 35.92 
Chiapa• 140,580 149,391 6.27 122,407 128,Z76 4,80 
Chfhuahu. 387,864 417,225 7.57 312,320 338,192 8,30 
Distrito federal 1,199,452 f,203,165 .31 1,0l.5,458 1,047,029 .15 
Durango 162,0?6 182,142 12.37 117,ZTIJ 1'1,895 21.00 
GutnaJu.to 419,450 442,124 5.41 371,61.Z 393,549 5,91 
Guerrero 166,464 179,762 1.99 107,579 112,4'4 4.52 
Hidalgo 101,049 115,197 14,00 53,215 55,565 4,4] 
Jalisco 855,496 889,652 3.99 n4,oar 816,763 5.54 
Mfltfco 521,728 5Z5, 194 ... 379,453 386,176 1.11 
Z,Ketrop. v. M6xlco 1,291,6n 1,351,31.9 '·"' 692,846 692,895 .01 
Kfchoac6n 271,437 286,529 5.56 220,073 226,001 2.DO 
Moreto• 105,450 111,l7J 5,62 76,201 80,428 5.64 
Naysrlt 91,470 100,749 10,14 55,444 60,755 9.58 
Nuevo Lit6n 557,839 593,0ZS 6.31 501,864 534,107 6.44 
Oaxaca 118,824 128,ru •. :u 58,389 60,'13 4,87 
Puebla 295,131 311,102 5.41 Z39,9S4 257,388 7.27 
ouer1h11ro 110,129 116,435 5.73 106,618 107,1105 1.12 
Quintana Roo 81,347 92,062 13.17 18,875 21,935 16.22 
San Luis Potosf 195, 171 211,596 8,42 155,746 168,168 7.98 
Slnoloa 358,991 373,777 4.12 197,104 212,132 7.62 
Sonora 293,647 320,339 .... 225,314 246,918 9.61 
Tabuco OJ,1~ ~.~'·' 3.5t 11:;c1 n,s41 4.95 
TMeulfpH lla,346 362,440 7.12 247,485 265,865 7.48 
Tlu.cal• 42,617 50,216 17.83 36,912 43,989 19.17 
Ver.cruz 399,856 446,395 11.64 256,31.7 2n,477 6.30 
Yucat6n 162,458 1n,ns 9.43 2,985 Z,9a5 o 
Zac.teCH 99,322 105,662 6.38 82,294 91,165 10.78 

TOJAL llACICIW. 9,NT;Tl.9 10,362,569 5.77 7,174,191 7,556,vml .... 
FUENTE: CNA si.tdlc!:cs:lm ~ lafcH•IMU!rl! !!fs!cjulfk• !.!dllt'!I t l~Ic!•I 



Por lo que hace a las tarifas de agua eniubada, existe gran diversidad en las localidades de las 

que se dispone de /1¡fomwci6n, clasificándose éstas en tres usos: doméstico, comercial e 

Industrial y a cada uno se le considera un valor mfnlmo y otro máximo, detenninados de 

acuerdo a los volúmenes coruwnldos, los cobros en todos los casos son por metro clibico. Para 

el uso doméstico de consumo mínimo el precio por metro cJibico varia desde seis pesos en 

Coma/calco, Tabasco, hasta 4 mil 200 pesos en Cuaw/a, Mor. (wnas residenciales), enJre estos 

valores hay una amplia gama en cada una de las localidades e11ilstadas en el Cuadro 5, sin 

e1nbargo en la mayorla se cobra menas de ni// pesos por cada metro cúbico abastecido. 

De acuerdo al mismo cuadro, se observa que en dos ciudades de Baja California Norte, 

Mexicali y T!juana, las tarifas de agua son muy distinJas para los tres usos y la diferencia entre 

las cobradas en una y otra es considerable, resultando más bajas en la primera ciudad, a pesar 

de que la Ley Federal de Derechos clasifica a ambas en la misma wna de disponibilidad 1. Se 

ve tambitn en el Cuadro 5 que la tarifa aplicada en el Distrito Federal, a pesar de ser más alta 

en comparación con ciudades como Guadalajara, Monierrey y Puebla, desde el punio de vista 

de lo costoso que resulta abastecer de agua al D.F., el precio cobrado resulta bajo. 

Otro hecho digno de resaltar es la uniformidad de las tarifas en el uso comercial e industria/ 

que rigen en ciudades como Chihuahua, el Distrito Federal, Guanajuata, Acapulco, 

Guada/ajara, 11anepantla y otras, resultando Inexplicable dado que la industria consume 

mayores volúmentS de agua y por ta:uo dcba!a pagar una tarifa más alta: se puede ver también 

en el Cuadro 5 que en la ciudad de Cuernavaca el agua resulta mucho más barata comparada 

con el precio vigente en la de Cuautla, no obstante que en la primera hay sectores de población 

con ingresos mayores. 

En Cancún, la diferencia enJre la tarifa popular y la residencia/ es mfnlma, apenas de 3.2% 

en el consumo mfnimo y de 15.8% en el máximo: en el cuadro mencionado también pueden 

verse las localidades donde se aplica el menor precio por metro cúbico de agua, esto ocurre 

en Cárdenas y Coma/calco, Tabasco, entre ellas resalta el de dos pesos para conswno 

comercial mfnlmo. En general, Tabasco es el estado tkinde el agua se cobra a más baja precio. 

Con el fin de obtener otro punto de vista, se elaboró el Cuadro 6, donde aparecen los precios 

promedio de agua en todos los estados de la República, para ello se consideraron las tarifas 
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CIW*l5 

TARlfAS llE IAIA errtlWJA fll Al.Q.US Cll.llrMlf:I DEL PAIS 

.., D<IEnlaJ ""' _, ... uso lmuSifllN.. 
LIXALIDAllD Rln1m ....... Rlnlm ...... Rlnt• ... ... 

(J"HOS por •tro clbl co) 

Me•tc1ll, BCN "5 2,540 016 2,752 816 2,752 
llJUMai, BCM 1,287 6,415 5,791 7,721 5,791 7,721 
La Faz:, ecs 317 1,\14 ... Z,042 1,397 2,970 

lw.tla, Gn., Chis. 465 918 1,0.?Z 2,022 1,722 2,680 

Chihuahua, Chth. 675 2,749 675 Z,749 675 2,749 
Distrito Fe<Mnl 1,100 2,000 1,100 2,900 1,700 2,9CO 

GuanaJuato, Gto. m 1,470 737 1,940 737 1,9t.O 

León, Gto. 950 3,078 2,620 3,595 3,250 4,314 

Acap.ilco (popular) 588 1,960 2,362 9,210 2,362 9,210 

Acapulco (resldenctal) 858 4,784 
Guadala]an, Jal. 232 1,169 576 5,949 576 5,91,9 
Pto. Valhru, Jal, 277 553 553 1,660 851 1,937 
Chateo, Mu. 340 1,787 780 4,095 780 4,095 
T lanepontla, Mex, 340 1,187 780 4,095 780 4,095 
Cuerr'ld" .. aca, Mor, 3" 1,262 661 2,522 1,550 3,7&5 
Cueuth <doill4atlco) 1,050 7,410 
cuautla tresldenchl > 4,200 14,460 
Monterrey, M.L. 671 2,120 876 Z,605 876 2,605 
Oe.xaca, 0.SK. 747 1,494 1,000 1,000 1,000 1,000 
Puebla, Pue. 250 1,022 250 1,022 250 1,022 
OUer6tara, ara. 210 2,947 1,102 7,957 1,637 8,967 
Cenclln (popular) 210 1,931 
Canc\ln (rasldenclal) 217 2,292 
Cul lac6n, Sin. 758 1,934 1,147 2,286 1,470 2,806 
M11.11tl"1, Sin. '20 1,436 952 2,041 952 2,041 
td. Obregón, Sen. 290 936 .... 1,e:.: ... 1,115 
MennQal l la, Son. ,,, 1,210 4" 1,000 414 1,000 
C6rchnH, Tab. ,, 76 75 .. 850 
COnielcalca, hb. 29 2 19 " Mueva Leredo, lJll!PS. 538 2,958 1,345 4,302 2,151 5,110 
verecruz(popular) 219 359 300 584 397 732 
VerecrU2 (retldenclel) 306 494 
M6rld.t, Yuc. m 496 244 683 244 883 

fUENlE: CNA, Ul!d!!!i:l~!J es;S!ilnl s!~~ 11~•!l:nac :!Zlil~ Z!te!!\e !l!il!lUclU!~ :t: 1•ne!!!tm12 



Cl.IJaD6 

TARIFAS PIKMDIO VICDITES POR SERVICIO DE AaJA EIUUWJA 

lJSO DCKSTICO uso aKRCIAl. USO lllDUSTRIAL 

OOIOAD •Unlmn ,...,_ "fnfmo ... ,_ Mfnf., ... ,_ 
(pesos por metro cúbico) 

Agua1c11l lentes 330 1,263 505 1,513 1,050 2,050 
Saja Calffi>rnla N. 674 4,001 3,268 5,221 3,268 5,221 
Saja California s. 318 853 559 1,702 1,175 2,360 
Cnirpeche 1,170 1, 170 1,254 1,254 1,420 1,420 

Coahulla 361 993 778 1,898 778 1,896 
Colima '63 912 1,267 2,651 1,515 3,328 
Chiapas 644 1, 172 975 1,833 1,400 Z,290 

Chlhu11hua 625 1,642 678 2,629 no 2,088 
Ofatrlt? Federal• 1,100 2,000 1,700 2,900 1,700 2,900 

Durango ... 1,132 1,054 z,i.oo 1,337 2,620 
Gu11r111Ju11to 426 897 873 1,469 1,049 1,802 

563 1,915 1,394 5,254 1,610 6,918 
Hidalgo 425 932 no 1,Z82 1,195 1,807 
Jalisco 225 1,235 646 4,607 887 4,653 

Hhlco "' 1,291 558 2,857 544 2,857 

Hlchoacán 784 1,143 2,016 2,938 2,688 3,922 

Horelos 1,445 5,958 1,202 2,841 1,267 2,195 

Nay111·ft 589 1,t.67 944 2,353 1,567 3,t.b7 
Nuevo León• 671 2,120 876 2,605 876 2,605 

Oaxaca 587 943 1,236 1,756 1,236 l,990 

Puebla 573 662 14Z 1,071. 142 1,074 

Ouerttaro 184 2,957 841 6,520 1,251 7,025 
Oulntana Roo Z15 2,nt. 1,931. 7,091. 1,375 8,417 
san Luis Potolf 388 813 700 1,t.75 980 1,700 

stnaloa 610 1,445 1,125 2,380 1,308 2,691 

sonora 286 1,331 733 1,361 770 1,388 

Tabasco 82 "' 54 253 147 499 

Tomaulfpas 548 1,925 1,360 3,24] 1,819 3,611 

Tlaxcata 469 1,352 1,754 J,n2 1,944 t.,073 

\l'ar11crw ~;; º" ';1Z 1.~ .. 1,3n::; 1,GJ6 

Yuca Un• 121 496 244 683 244 683 

zacatecas• 496 9,920 2,000 9,920 2,000 14,880 

•Existe i.na sola tarifa o bien la lnfcrrnaclón es sólo de 1614 ciudad del est11do. 
FUENTE: Q!!, cuadro elaborado con información dr: la Subdirección de Infraestructura 

Hldr4utlca, Urbana e Industrial. 



registradas de las localidades de cada estado y se obtuvo una media, excepto en el caso del 

Distrito Federal, Nuevo León, Yucatán y 7.acarecas, en cuamo al primero debido a que sólo 

existe una tarifa para cada uso y nivel de con.sumo, y en los segundos por tener registros 

únicamente de sus capitales o de la ciudad más imponante. 

De acuerdo al mismo cuadro, el precio promedio por metro cúbico de agua, en cuanro a uso 

doméstico de conswno mfnimo, resulta en general menor a mil pesos, sólo en Campeche, 

Morelos y el Distrito Federal se paga más de esa cantidad. Entre los más bajos destacan: 

Tabasco, YucaJán )' Quert!taro, con 82, 121 y 184 pesos, respeciivamente; en cuanto al 

con.rumo máximo la variación va de 239 pesos por metro cúbico e11 Tabasco a 9,920 en 

ZllcaJecas, destacan tambiln More/os con 5,958 pesos, Baja California Norte, 4, 000, 

Queréraro, 2,957y Quintana Roo 2, 724 pesos,· en el D.F., el metro c11bico de coTLrwno máximo 

se cobra a 2 mil pesos. 

El uso del agua en el comercio no ritme gran diferencia, en cuanto a precio, con la de uso 

doméstico, sólo en Estados como Baja California None, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 

Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipa.r y 71axcala, e/ diferencial resulta .significarivo, así mismo 

entre el consumo mfnimo y el máximo la generalidad es que no haya gran diferencia, resalra 

dnicamente Baja California None. Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 

Puebla, QuinJana Roo, Tamaulipa.s, 11axcala y Zacateca.'i. Respecto a Ja industria se puede 

decir también que en general los precios por el conswno de agua son bajos, la tarifa más 

elevada de consumo mfn/mo es en Baja California None y Miclwacán: 3 mil 268 y 2 mil 688 

pesos por metro cúbico, respectivamente,· miemra.s en el de consumo alto están Zacatecas, 

(14,880 pesos), Quintana Roo (8,417 pews). Q11erltaro (7,025), Guerrero (6,918) y Baja 

California None (5,221 peso.r). 

En reswnen, puede afinnarse que las tarifas por el servicio de agua entubada aplicadas a nivel 

nacional para el uso doméstico, comercial e industrial tienen un amplio margen de variación 

de un estado a otro, lo cual entre otras cosas dificulta fomwlar una polftica tarifaría que 

contenga mayor grado de uniformidad entre los usuarios, y mantener un sistema de ltifonnación 

acorde con las necesidades de una mejor administración; por otro lado los precios del agua se 

ubican en general muy por abajo de Jos costos que significa proporcionar el sen•lcio, ademds 
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las cuotas son jijas y no penniten cobrar de acuerdo al volwnen conswnldo, las tarifas 

presenlan otra caracterfstlca y es la de no esrar sujetas a awnenros consta111es, lo cual se 

demuestra al menos para los alfos de 1991y1992, durame los que han pennanecido iguales. 

Una de las razones principales del bajo nivel tarifario es la imervención de los congresos 

estaJales en la mayoría de los estados para aprobar los aumenlos propuestos, o bien de los 

cabildos municipales o el gobierno estatal, como en Tamau/ipas: en el Distrito Federal el 

Congreso de la Unión /merviene para aprobar o modificar los awne/l/os en las tarifas: de esta 

manera, se les considera como un ingreso fiscal en lugar de cobros por un serl!icio prestado. 

El bajo nivel tarifario fae congruellle con la polftica económica seguida hasta 1982, de una 

mayor inlervención del Estado y por 1an10 mayor asignación del presupuesto a los servicios 

sociales, sin embargo la e.S/rategia económica de la actual adminis1ració11 planrea hacer que 

la población pague más a cambio de los servicios recibidos, por tanto es lógico espeiar una 

reestructuración de tarifas en el cono plazo. 

De aciierdo a la situación de desigualdad emre precios y costos del agua, la solución pora 

equilibrarlos serla desde luego reestructurar los primeros, buscando que cubran los costos y 

no permitan descapitallz..ar a los organismos operadores del servicio, la readecuación sin 

embargo tendrd que considerar el nivel socioeconómlco del usuario y el uso dado por éste al 

agua, con objeto de aplicar tarifas diferencia/es, de acuerdo a la capacidad económica de ac¡ut!l 

y al volumen consumido. para lo anJerior es necesario conrar con un pw.bún J¿ usuarios bic:z 

definido donde estén detectadas las caracterfsticas socioeconómicas mds imponanres de los 

mismos, de esta manera serd posible aplicar el precio adecuado a la capacidad de pago de 

cada estraJo de la población y des1lnar subsidios a los grupos sociales que realmenle lo 

ameriten. 

Por otro lado, es necesario establecer un precio diferencial del agua mayor al actual, e1ure los 

usos industrial y de sen·icios, y el doméstico, dado que según lo visto ames, el margen actual 

es mínimo en la mayorfa de las entidades federativas, esto sin embargo es incom•enienre ya que 

las dos primeras actividades utilizan el recurso con lajinolidad de obtener utilidades, por tanto 

deben pagar un precio sin ningdn contenido de subsidio. Debido a la problemática actual de 

escasez de agua, a ésta se le debe considerar como un bien económico en todas las actividades, 
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y dársele el carácter de inswno en las ramas económicas, de esta manera se estará induciendo 

el uso más racional del recurso. 

Además de los derechos que deben pagar a la federación los organismos operadores de 

servicios de agua entubada y las cuotas pagadas por el servicio de riego, la Ley Federal de 

Derechos estipula que en caso de utilizar recursos hidráulicos propiedad de la Nación para 

generar energla eléctrica, el organismo generador, en este caso la Comisión Federal de 

Electricidad, cubrirá las siguientes tarifas: 22 pesos por kilowart hora en la zana de 

disponibilidad 1, 16pesos en la 2, 12 en la 3 y 8 pesos en la 4: éstas se modifican de acuerdo 

a factores establecidos por el Congreso de la Unión. En 1992 dicho factor fue de 1.30, es 

decir, que las tarifas vigentes hasta enero: 17, 12, 9, y 6 pesos por kilowau hora, en las zonas 

de disponibilidad ww, dos, tres y cuatro, respectivame11te, se actualizaron con ese/actor y son 

las que están vigentes. 

Las actividades de acuacultura y Jos servicios pt¡bJicos de bailas, balnearios y cemros 

recreativos estaban sujetos a pagar, hasta enero de 1992, por cada metro ctíbico de agua en 

bloque abastecido: 47 centavos en la zona de disponibilidad l, 23 centavos en la 2, 11 en la 

3 y 5 centavos en la 4, estas cantidades como se ve son insignificantes, prácticamente 

simbólicas, y solo se entiende su bajo nh'el por un imerés del Estado en incentivar esas 

actividades. Estas cuotas están sujetas a cambios en los meses de abril, julio y octubre de cada 

alfo, según lo detennine el Congreso de la Unión, o bien por el factor que resulte de dividir el 

(INPC), del penúltimo mes anterior al del ajuste, entre el mismo Indice del quimo mes 

inmediato anterior al de ese ajuste. 6 

Otro derecho que se paga en relación al ug1w. es el de descarga de aguas residuales a cuerpos 

receptores del dominio público de la Nación, como rlos, cuencas, cauces, vasos de presas, 

aguas marinas y demás corrientes o depósitos de agua, as( también la descarga e Infiltración 

en suelos de propiedad 11acional que puedan contaminar a los acuf/eros1. Las tarifas se cobran 

de acuerdo a la demanda qufmica de oxigeno (miligramos por litro), o sea la caruldad neccsan'a 

6 Lry Frderal de Qerecl1M, Articulo J 

7 ~. Artfc11ln 276 
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de oxfgeno para oxidar la maJoria presenre en el agua residual, y según la canrldad de materia 

sólida {orgdnlca e inorgánica) suspendida, ésta se mide también en miligramos por litro. Lo 

anrerior está en relacidn con el mdx/mo pennlsible por las no= técnicas ecológicas. 

No obstame, para aplicar las tarifas an1eriores, se descuenta a los volúmenes descargados las 

concenrraciones pennislbles (300 miligramos por /lira de la concenrración medida de demanda 

qufmica de oxígeno y 300 miligramos por litro de la concentración medida de los sólidos 

suspendidas), es decir, que el CaJJSanl• pagará sólo lo que exceda a esos lfmites, pues por abajo 

de las concenJraciones anierlores no se consideran como perjudiciales las aguas residuales 

descargadas. 

En realidad, las tarifas que se pagan después de sobrepasar los lfmiles mencionados, por muy 

altas que fueran, no alcanzan a restaurar los da/los que causan las aguas negras a los cuerpos 

receptores donde son descargadas, uno de los grandes efectos es la disminución de los 

tvlúmenes de aguas limpias exis1en1es en el pafs. la contaminaci6n de suelos, etc. Lo más 

conveniente serta dar un tratamiemo previo a las aguas negras o residuales ames de 

descargarlas, de esta manera puede disminuirse la conramlnación actual y al mismo tiempo 

aprovechar las aguas tra1adas donde las condiciones lo pennitan, ahorrando as( volúmenes de 

aguas limpias. 

3. 2. Agua para riegu agdcüla 

El agua proporcionada para riego agrícola se puede considerar carente de un precio 

propialnCnle diclw, en su lugar se fijan cuotas por el servicio de riego, esto asf lo establece la 

Ley Federal de Derechos en MOierla de Agua {Artfculo 224), éste se refiere a los casos en los 

cuales se exceptúan los pagos por el derecho a usar o aprovechar aguas 1Jacionales. La 

Fracción Westablece que no serán pagados esos derechos, en Jos siguientes casos: "Por usos 

agropecuarios, incluyendo los distritos y unidades de riego, as( como a las juntas de agua, con 

excepción de las usadas en la agroindustria •• 

Los usuarios de agua para n"ego deben cubrir, apane de las cuotas seffaladas, contribuciones 

de mejoras por obras piíblicas de infraestructura hidroagrlcola, estas disposiciones están 
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contenidas en la "Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Jnfracstmctura Hidráulica"', aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre ele 1990, y 

publicada el 26 del mismo mes en el Diario Oficio/ de la Federación, esta ley revoca las 

disposiciones contenidas en la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas de 

Infraesm1c1ura Hidráulica, de diciembre de 1985. 

Con el ordenamiento legal vigenle de contribuci6n de mejoras, los campesinos o empresas 

agrfcolas que se beneficien con obras hidráulicas por el uso, aprovechamiento, explotación, 

etc., que hagan de ellas, deben cubrir el 90% del valor recuperable de la obra, éste se 

detennina con el monto de las erogaciones efectuadas para la constrocción, las indemnizaciones 

que deban pagarse y los gastos financieros ocasionados por los préstamos contratados, hasta 

el momento de publicarse el valor recuperable, que deberá hacer Ja CNA. Al monto anterior 

se le reducirán los subsidios del gobierno federal, las donaciones, cooperaciones o aponacione.f 

volun1arias, las recuperaciones por enajenacitm de terrenos que no sean ocupados por las 

obras, etc. 

La cantidad a pagar por los usuarios de las obras se detennina dividiendo el valor recuperable 

entre el número de aflos que se les otorguen para cubrirlo, la ley fija un plazo hasta de 40 

anos, o bien el que les sea concedido: una vez determinado el periodo de pago se divide el 

monlo anual enJre el nWnero de hectáreas beneficiadas con la obra y el cocieme obtenido se 

multiplica por el múnero de hectáreas de cada productnr; el momo que vaya quedando cada 

afio se actualiza de acuerdo al (INPC) del afio en que se paga, entre el fndicc mensual 

registrado a la fecha de publicación del valor recuperable de la obra (Artfcu/o 60., Fracción 

ll). 

Cuando los bent!fldurios de la obra iengun reducida capucidud de pugo, el gobier110 /ederul 

concederá una baja en el valor recuperable. Los ingresos obtenidos por la comribución de 

mejoras serdn destinados a la construcción, reparación, ampliación, tenninación o 

modernización de obras p1íblicas federales de infraestn1c1ura hidráulica, entre ellas las 

hidraagrfco/as. Lafinalidad del gobienwfederal con esta ley es a/legarse rernrsosfiscales para 

aplicarlos a la construcción de estas obras, aún asl, tiene la necesidad cle recurrir al crédito 

exrenzo en alrededor del 90% del presupuesto anual. 
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La medida de liacer participe al usuario de obras para riego en la recuperación de las 

inversiones, se venta rea/lumdo desdejines de los 70y en los primeros anos de los 80, solo que 

era a través de convenios de participación enJre gobierno federal y produc1ores, sobre todo en 

las obras de pequena Irrigación; con este fin fue puesta en práctica 1ma po/frica de 

participación según la capacidad de pago de los usuarios, clasificándolos como de bajos, 

medios y a/ros ingresos y de acuenio a esto asignarles el porcemaje de rec11peracián: 30, 50 

y 90%, respectivanuwe, del costo de la obra. Esta polltica sin embargo nojiie llevada a cabo 

en la práctica, a pesar de la buena disposición de los productores para co111ribuir en el costn 

de las obras; posrerionneme, en 1986, sefonnu/6 el marco legal de la pollrlcajisca/ vigente, 

con objeto de hacer partidpar a los usuarios de obras de n·ego como conrribuyentes. 

Volviendo a las cuotas por servicio de riego se tiene que para establecerlas interviene en primer 

rénnino la CNA, a través de /as jefaturas de los distritos, con objeto defonnular el presúpuesro 

anual. segan las necesidades que rengan en ga.rtos de operación, conservación y mantenlmiemo, 

e.xtensionismo,etc., desputs se somete a la consideración de los comités direc1ivos locales, 

donde por lo regular Jos represen/antes de los usuarios se muestran en desacuerdo con las 

cuotas que deberían pagar según ese presupuesto, consiguiendo por lo común la autorización 

de cuotas menores a las necesarios para cubrir los costos, en otros casos ni siquiera se logra 

aumentarlas, mantenietulo los mismos ni\!eles, que muchas veces provienen de varios affos atrds. 

En otras palabras, el gobierno federal ua1a de hacer qlfe ln.t usuarios pagt1cn cuotas de 

acuerdo a los recursos financieros necesarios para cubrir los distintos costos de las obras o 

cuando menos que se aproximen a éstos, sin embargo por diferentes causas, entre ellas Ja mala 

slruaci6n económica de muchos campesinos, hacen q11e la administración p1lb/ica mantenga las 

cuotas de riego a niveles inferiores de los costos. 

Como ya fue mencionado, en el pals existen alrededor de 79 distritos de riego y 27 mil 

unidades, cada uno con diferentes caracterfsticas en lafonna de operar, el patr{m de cultivos 

implamado, las técnicas de producción practicadas, los insumos utilizados, la esrmctura de la 

tenencia de la tierra, y sobre todo, la idiosincrasia de los campesinos y productores; por tanto 

también rigen diferentes cuotas por el servicio de riego, emre otras causas debido a las 

distintas fonnas de cobro implamadas en cada dlstrito, asf, en algunos se hace por hectárea 

de cultivo anual, que es el agua requerida para desarrollar uno o mds cultivos en una hectdrea 
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durante el ano, o bien porhectdrea riego, es decir, la aplicaci6n de la cuota cada vez que se 

realiza un riego. También puede ser de acuerdo al volumen de agua entregado (millones de 

metros cúbicos o litros cada 24 horas), por cada hora de bombeo, etc. 

Otro de los factores que hacen variar las cuotas son los cultivos que se riegan, por ejemplo, 

si son de demanda baja, media o alta de riego, entre los primeros se considera al frijol, 

cdrtamo, garban:n, qfonjolly girasol: e1ure los segundos al mafz, trigo, soya, sorgo, calabaza, 

tomare y otras harta/izas; y entre los úlJimos se clasifica a la alfa/fa, frutales, a/god6n, cebolla, 

pepino, etc. El arroz es un cultivo considerado especial, en raziln de la gran cantidad de agua 

que demanda: de acuerdo a este consumo de agua se aplica uno cuota más baja o más alta, 

según el cultivo Implantado. 

El tipo de riego proporcionado también hace variar las cttotas, debido a que los costos de 

operacl6n son distintos para cada uno, el riego de gravedad Implica menores costos dado que 

el agua se distribuye aprovechando /a fuerza de la gravedad, y el de bombeo es más costoso 

por la energfa empleada en su jüncionamiemo - é.s1a puede ser mecánica o eléc1rica-, las 

refacciones de Jos equipos, reparaciones, desga.ste, etc., sin embargo en algunos distritos se 

cobra la misma cuota para ambos tipos de riego. 

Uno de los principales factores que inciden en la fi}ac/6n de las cuotas es la actfmd de los 

usuarios, pues mientras algunos aceptan sin mayor problema los aumentos, otros se oponen a 

ellos e incluso consiguen manrener invariables las cuotas, el principa/ motivo expuesto es su 

baja capacidad de pago para absorber los incrementos propuestos, originada por la pequena 

e:ctens/6n de tierra que en muchos caros poseen o la baja densidad econ6mlca de los cultivos 

sembrados. En otros casos consideran que el agua, por ser un recurso propiedad de la Nación, 

no deberla cobrárseles canJidad alguno por el servicio de riego,· sea debido a una causa u otra, 

la realidad es que las cuotas aplicadas en la mayorfa de los distritos y unidades de riego, no 

estdn al nil'el real de los costos erogados para proporcionar el sen1icio, esto se ha mantenido 

desde hace largo tiempo y ya se ha convenido en una costumbre para el campesino, es por ello 

que se estd dificultando la puesta en marcha de la nueva poUtlca en materia de agua, con la 

cual se pretende hacer más autos¡ific/entes a los distritos, buscando con ello un mejor 

aprovechamiento y eficiencia del recurso. 
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Con objeto de ilustrar el nivel de cuotas por servicio de riego que acrua/mellle se aplica en los 

distritos, fue elaborado el CUadro 7, cabe aclarar que en él aparece como unidad de medida 

para el cobro la hectdrea anual, es decir, el agua sunida a esta unidad de supeljicie dura/l/e 

un ano agrfco/a, de acuerdo a las necesidades del cultivo o cultivos sembrados, se tomó este 

criterio con e/fin de hacer homogéneas las diversas formas de cobro aplicadas en los distritos, 

por oro lado la cuota anual concuerda con ti atr.ofisca/, a/final del cual deben enrregarse a 

la Secretarfa de Hacienda las recaudaciones de los distritos, en swna, la unidad considerada 

es la mds común para aplicar el cobro. 

Según se puede observar en el cuadro citado, el monto de las cuotas presenta grandes 

variaciones. por las raz.ones ya expuestas, en consecuencia la administración de los distritos 

y los comités locales se basan en la capacidad de pago de los usuarios, que es diferente en 

cada región del pafs. por ejemplo, los productores del non e no pueden ser equiparados con los 

de 11atca/a o Hidalgo, enJre otras causas por los distintos rama/los de parcelas que poseen, 

los cultivos sembrados - en el primer caso de carácter comercial y en el otro destinados 

bdsicamenre al autocon.rwno-,· lo anJerior explica de alguna manera los distinJos niveles de 

cuotas aplicados. 

Enrre las mds bajas se encuenrra la del Distrito 056 de Tlaxca/a, donde los usuarios s61o pagan 

en promedio JO mil pesos al afio por cada hectdrea de riego, esta cuota se encuelllra en vigor 

desde 1988. Otras semejanres son las del Distrito 025 de Tamaulipas (12 mil pesos), el 016 de 

More/os (24 mil pesos en riego de gravedad), el 086 de Tamaulipas( 30 mil pesos), etc., estas 

cuotas son para todos los cultivos, no imponando si son de baja o aira demanda de agua. 

En otros distritos se observa una mayor relación entre el Iipo de cultivo y la cantidad cobrada. 

as( en el 020 de Michoacán la cuota anual por hectárea para/ruta/es es de 360 mil pesos y de 

200 mil para/orrajes, ambas corresponden a riego de gravedad, en el caso del cultivo de fresa 

el momo se e/el'a a 920 mil pesos.la cuota más a/ta de las que aparecen en el Cuadro 7. Se 

observa también que la mayorfa de pagos están comprendidos en un /111ervalo de 45 mil a 150 

mil pesos, representando más del 50% del total de las cuotas ah( sena/odas. 

A nivel nacional, el resultado de promediar todas las cuotas es de 146 mil pesos por hectárea 
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QIJTAS POI SOVICIO DE llEIOCI 

Dl•trlto a.1.tlvm Tipa di ....... YllltftCf• de ,,_ (llU. dirS)· la a.a:ita ...... 
016, Horelo• todo• gravedad ... o Oct. 90 
016, Morales todoo ....... 110.0 Oct. 91 
017, Reg. l&lllnera todo• gravldld '°·º Al\o agrfcola 90 
020, Hlchoach forraJu "nvedad 200.0 Sept. 9Z 
020, Hlchoac4n frutal ea gravedad 36'1.0 Sept. 92 
024, Hfchoedn frijol, sorgo, 

hortaliza• gravedad 152.0 Mo agdcola 91 
024, Hfchoac6n perem .. gravedad m.o Al'lo agrfcola 91 
024, Mlchoac6n ,,. ... gravedad 920.0 Al\o a9rfcol11 91 
025 1 T~llpea todo• gravedad 60.0 At'io fhcal 92 
OZS, TMilul fpu todo• boilbeo (rfo) 45.0 Al\o fiscal 92 
025, Tam.ul fpH todoo baatieo (cao.l) 12.0 Al\o tfscel 92 
026, T....utlpH todo• 1111ravldad "'·º Al\o agrfcola 92 
028, Hidalgo todo• gravedad 60.0 HaYo 90 

029, Te11111ullpea anuales gravedad 60.0 Oct. 90 
029, r-ulfpea pe remes gravmad 'ºº·º Mo fiscal 92 
030, Puebla todo• gravedad 225,D Al\o agrícole 92 
031, Mvo, León todo• ;ra'lftdod 123.0 Al\o agrícola 92 
033, M6xtco todo• gravedad 7l.O Año a¡¡rfcolo 92 

034, Zacatecas todoo gnvedocl .... Mo agrfcola 91 
034, Zac11tecH 11lfalfa, frutales ;ravodad 115.0 Año 11gdcol11 92 
035, Vencruz frutales gravNad 45.0 Año agrfcola 92 
035, Veracruz cal\e azllcor, pasto• gravedad 60.0 Año 11grfcola 92 
038, Sonora todo• gravedad 47.0 Nov. 90 
043, N11yarlt todo o graved.d 77.0 Mio egrfcola 92 
045, Nfchoac!n vario• gravedad 151.0 oct. 91 
045, Nlchoac•n varl09 gravedad 283.0 oct. 91 
049, San Lula Poto•f hort•l fzH, mafz, 

11lf11lfa, cftrfcos gravedad 100.0 Afio flacal 92 
056, Tluc11l11 todo• gr11vedod 10.0 ,, .. 
057, Guerrero todo• ~~.;r::v. ,,~.o iu~.u aliJrícol11 ~2 
059, Chfapea cal\a aillcar, mango gravedad 50.0 Año agrfcol11 92 
061, Nlchoac6n fresa gravedad 622.0 Nov. 90 
061, Mlchoac!n fornJe• gravedtid 187.0 Nov. 90 
074, Sfnaloa et. deunda beJa de 

riego gravedad 60.0 , ... 
074, SI nal oa de del!land!I medie! do 

riego gravedad 96.0 , ... 
074, Sfnaloa de dliMndll. atta de 

riego grav~ uo.o , ... 
oaz, Ver11cruz peretY1111 gravedad 42.5 Al\o agrfcola 92 
Olll, Chihuahua frutalet, p.!pe, etc gravedod 145.0 Alto agrfcola 92 
085, GuanaJuato todo• barbco,¡¡rav, 104,D 1990 

086, Tarnautfpes todo• gravedad 30,0 Año agrfcol11 91 
087, Hlchoac6n todo• graviM:lad 2:10,D Año aliJrfcota 91 
087, Hlchoacdn todo• ........ ..... Alto agrfcola 91 
090, Chihuahua forraJes, frutales, gravedad 

hortatfus o ........ 235.0 Afta 11grfcola 92 

092, TM111ut fpas todos gravedad 50.0 Año 11grfcola 91 
093, Jalhco perenne a gravcdod ao.o Oct. 91 

CllJTA PRCIE)IO 146.1 

NOTA: LAS CUOTAS EH NE~ITA SON EL PRQl(EDIO DE LAS CIOE SE COGRAN EN UN MISMO DISTRITO 
FUENTE: CUADRO ELABOAADO CON INfORHACION DE LA GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO, DE LA CNA 



al ano, cantidad muy baja si se compara con la que pagan los productores de fresa (920 mil 

pesos), y demasiado alta para los campesinos con el nivel de cuota más bajo (10 mil pesos),' 

debe considerarse sin embargo que ese promedio es sólo un punto de referencia para comparar 

las diferentes cuotas de los distritos. 

El promedio obtenido puede considerarse bojo, y a primera vista no parece signijicar gra11 

esfuerzo económico para un prodJa:tor h/Jar el pago, ¡obre todo si se trata de los de mayores 

ingresos, los que tie1w11 gran extensl6n de tierra y siembran cultivos comerciales, pero por otro 

lado están los campesinos m/n/fiuullstas, que por tener pequenas supeljicies de riego, no 

alcam:an a cubrir muchas veces ni sus propias necesidades de alimentos, por tanto a ellos si 

les puede resultar elevada la cuota promedio. Todas estas situaciones deben ser tomadas e11 

cuenla para reformular la polftlca tarifar/a en los distritos de riego. 

De acuerdo a todo lo anterior, puede decirse que no existe un precio para el agua de riego en 

el pafs, el cual estarla detenninado por los costos de operaci6n, conservación y mantenimienlo, 

admlni.itraci6n y otros, de cada distrito o unidad, sin elnbargo la leglslac/6n vigenle exceptúa 

el pago de derechos por el aprovechamiento de aguas nacionales cuando éstas sean utlli:i;adas 

para riego. En lugar de un sistema de precios se aplican cuotas y un Impuesto denominado: "de 

con1ribuc/6n de mejoras por constrncci6n de obras hidrdulicas•. 

La evolución de las cuotas por el servicio de riego, hist6ricamen1e ha estado det<n11lnada por 

la polltica agrfcola y el niVt!/ de injlac16n alcaniaáo anuaúnenle, cuyo impacto más faerte 

ocurr/6 en la década de lo 80, es decir, que los fndices de lnjlaci6n inciden en el presupuesto 

para realizar la operaci6n, conservación y mantenimiento de las obras hidráulicas que 

componen los distritos. En él se considera el aumento de precios que sufren los materiales de 

constrncci6n, la mano de obra (calificada y no cal[licuda), los equipos, etc. necesarios en la 

operación y buen es10do de los distritos, por tanto 1ambién las cuotas se ven impactadas con 

los mismos aumentos, aunque por las razones expuestas és10s no se aplican en la misma 

proporción a los usuarios, lo que explica el menar nivel de las c11otas en relacl6n a los costos, 

s6lo en los distritos transferidos a los usuarios se está tratando de lograr la autosuficiencia 

financiera. 
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3.3. Costos y subsidios 

3.3.l. Agua para riego 

Los costos mds lmponantes de los distritos de riego son los de operación, conservación y 

mantenimiemo, durante 1986 oscilaban en JO mil pesos por hectárea al afio y en la actualidad 

se Izan incremenrado considerablemente debido a los efectos il1flaclanarios, de acuerdo a 

i1ifom1ación proporcionada por In Gerencia de Distritos Je Riego de la CNA, el costo promedio 

de consel1'ación y mantenlmfemo en 1992, es de aproximadameme 59 mil pesos la hectárea al 

ano, y los de operación alcanzan 156 mil pesos, en total ambos arrojan un costo de 215 mil 

pesos por hectdrea anual. 

Otro costo en el que incurren los distritos es el de riego y drenaje, que consisre en asesorfa o 

apoyo técnico brindado a los usuarios sobre ttcnicas de riego y drenaje, el momo de este 

concepto 110 lmpactade/onna imponanre al costo global, en 1992 el promedio.fue de alrededor 

de 7 mil 100 pesos la hectdrea anual. por tanto al agregar esta cantidad u las anteriores se 

tiene un costo total de 222 mil pesos por hectárea anual.- como ya fue mencionado en el 

apanatlo J.2., los costos se incrementan anualmente en el mismo porcentaje de la inflación. 

ya que la operación y conservación de los distritos requiere de la adquisición de materiales de 

constn1cci6n, mano de obra, maquinaria y equipo, comrmación de rnmpaflfas conrratlstas, etc. 

Por otro lado, como también ya fue senalado, es lradicional que esos costos no se cubran con 

las cuotas de riego aplicadas; al hacer una revisión del comportamiento entre costos y cuotas 

a tra\•és del tiempo, se tiene que la diferencia entre ambos han venido aumentando, en 1950 

se recuperaba 95% de los costos por medio de las cuatas, de 1960 a 1972 el porcentaje 

recuperado bajó emre 70 y 80%, y a partir de 1972 se estima que la diferencia siguió 

aumemando hasta llegar a recuperarse sólo el 30% de los costos en 1986ª. lo anterior, como 

consecuencia de los efectos inflacionarios observados por la economía mexicana a partir de 

1980, agravados de 1982 a 1988, y a /a falta de una actualización canstante de las cuotas, que 

la misma inflación inhibió. 

6 Otal;:. )'Pire;., Alfonso, ~. op. cit., p.65 
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Para conrrarresrar la baja recuperación de los costos, la administración p1íblica tu\.'O la 

necesidad de azunenrar los subsidios, aunque la misma crisis económica impidió destinar los 

recursos necesarios para mantener en buen estado a la infraesrrucmra, originando asf un airo 

grado de deterioro. 

A partir de 1988, la actual administración ha cambiado la po/ftica de subsidios hacia la 

mayoría de los servicios, entre ellos el de riego, haciendo panicipar con mayores cuotas a los 

usuarios, el resultado ha sido la disminución del margen emre costos y subsidios. De acuerdo 

al Cuadro 7, del apanado 3.2., la cuotaprorr.edio actual a nivel nacional es de 146 mil pesos 

por hectárea, mientras que los costos de operación, consen•aclón y mamenimienro son, en 

promedio, de 222 mil pesos, en consecuencia esa cuota cubre sólo 66% de los costos y el 34% 

restan.te se completa con subsidios. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las cifras 

anteriores indican solo el promedio nacional y que muchos distritos se ubican muy poi- abajo 

de fste, como puede comprobarse en el mismo cuadro, en consecuencia los subsidios aumentan 

a medida de como las cuotas se alejan por abajo del promedio. 

3.3.2. Agua para u.ros domésticos 

La lnfonnación rela1iva a costos de operación, conservación y mantenimiento, de los sistemas 

operadores del servicio de agua entubada, no está disponible en la Subdirección General de 

Infraestructura Hidráulica, Urbana e Industria/, por la dificultad que Implica implementar un 

sistema de Información para el amplio número de organismos existentes a nivel nacional, 

asimismo la variación de algunos costos como la electricidad wilizada en el bombeo de agua 

(la CFE maneja diferentes tarifas según las caracterfsricas del bombeo y la wna del pafs), 

dificulta elaborar la infonnación. 

En cuanto a /os sistemas que proporcionan agua en bloque, la obtención de sus costos se /rizo 

actualizando las cifras que aparecen en el articulo: "Refonnas a la /egis/aciónftsca/ en materia 

de aguas •P, en ti los autores sostienen que el costo de operaci6n, conservaciú11 y 

mantenimiento de los grandes acueductos variaba, a principios de 1986, e/llre 30 y 120 pesos 

P Olalz: y Pire::, Alfonso, rt. <1!., p. 66 
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por metro c1íblco suministrado,' la acmallzaclón de estas cifras de acuerdo a la variación anual 

del fndice nacional de precios al consumidor, del Banco de México, para obtener la inflación 

acumulada hasta principios de 1992, indican que esos costos varfan ac1ualmen1e e111re 389 y 

mil 556 pesos por metro c1lbico de ag11a en bloque, los q11e como ya se seflaló en el apartado 

3.1., son muy superiores a las tarifas fijadas por la Ley Federal de Derechos a los organismos 

a quienes se suministra agua en bloque. 

Respecto a los organismos operadores del servicio de agua emubada, aun sin exisrir 

infonnación de sus costos, hay la certeza de que éstos son superiores a las tarifas cobradas a 

los usuarios, pues como se verá más adelante, la estn1ctura de Inversión en 1991y1992 para 

obras desrinadas a proporcionar el servicio, comiene porcentajes importan/es de subsidios,· 

además, la baja recuperación de costos a través del sistema tarifario, originó la 

descapitalización de dichos organismos y el deterioro de la infraestr11c111ra. Los subsidios 

destinados a estos sistemas son del 98.4%, considerando el costo más bajo de los sistemas que 

suministran agua en bloque (389 pesos) y la tarifa más alta (6.33 pesos), correspondiente a la 

Zona 1, por lanto si se comparan las tarifas de las otras zonas, que son más bajas, el subsidio 

es del 100%. 

En cuanro a los subsidios otorgados a los usuarios, al revisar las inversiones de 1991y1992, 

se enconrró que éstosfaeron del 67.4% y del 73.5%, respectivamente, compuestos con recursos 

federales y estatales, como se ve el incremento enrre un año y orro jue del ó.l %, e/ resto de 

la inversión se hizo con créditos y recursos de los propios organismos: las ciudades con 

mayores subsidios recibidos son el D.F. y la zona metropolitana, 90.5% en 1991 y 91.4% en 

1992, de la inversión toral para obras hidráulicas, le siguen Guadalajara y Monterrey con más 

del 50%; a las ciudades pequeflas les fae canalizado más del 60% y a las zonas nirales el 

100% 1º. 

Lo anrerior indica que aun con la po/ltica actual de reducir subsidios a los servicios de agua 

entubada y alcanrarl//ado, se siguen destinando Importantes recursos hacia esta finalidad. Lo 

cuesrionable de esta polfrica no es ranro el monto de los subsidios, sino que con ella resultan 

IO CNA, Si11mcicfn aq1url del ll/hfrrlrr pgup rprq/Jk qfranrarilledq y snnraml~nto 199" 
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beneficiadas en mayor medida las capas má.r ricos de la población y las grandes empresas 

nacionales e Internacionales, quienes en comparación con sus altos Ingresos, las tarifas vigentes 

les resultD1l insignificantes. 
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4. PERSPECTNAS DE LA CNA COMO ORGANISMO REGULADOR 

En el presenle capftulo son a11allzadas las perspectivas de la CNA para convenirse en la 

institución que contribuya a solucionar los problemas del agua en el pals, para ello se 

toman en cuenta factores de orden interno, como su capacidad técnica y administrmiva y 

los de orden ajeno a ella, tal como el contexto económico dentro del que se desenvuefre, 

la legislación vigente y el problema demogrdjico, manifestado por fuertes movimlemos 

migratorios a las ciudades más lmportanres del territorio; por otro lado se proponen algunas 

acciones encaminadas a frenar el desperdicio de agua y su contaminación,· también se 

comparan las metas de los programas más Importantes, entre ellos el hidroagrfcola y de 

agua potable, con lo realizado hasta la fecha, a fin de detenninar hasta que punto fueron 

cumplidas,· por tlltimo y en base a los avances logrados hasta a/rora, se intenta hacer un 

pronóstico sobre las posibilidades que tiene la institución, de convertirse en la alternaÚm 

de solucidn a los problemas del agua. 

La Comisión Nacional del Agua es, como ya se mencionó en el Capitulo 1 de este rrahojo, 

el organismo encargado por el Ejecutivo Federal de regular las aguas nacionales para que 

puedan ser aprovechadas por la sociedad en las diferentes actividades que realiza, pero su 

funcidn no tennina con entregar el agua a los diferentes usuarios, sino además debe Influir 

en ellos para buscar que sea utilizada sin desperdicios, es decir, lo que se ha dado en 

llamar por el mismo organismo •1a nueva cultura del agua•, tarea de enonne importancia 

dada la problemática que se tiene en el abastecimiento del recurso a la cada vez mayor 

población demandante. 

La realización de nuevas obras hidráulicas y la conservación de las ya existentes no 

presenla problemas técnicos ya que en México existe personal con la suficiente calificación 

y experiencia para llevarlas a cabo, donde comienzan /os obstáculos es en el aspecto 

financiero, pues la administraci6n pilblica carece de los recursos suficientes o en el mejor 

de Jos casos los restringe para evitar el sobrecalentamienlo de la economfa, como ha 

sucedido últimomenre, aunque por lo común recurre al crédito externo para financiar los 

programas de lllfraestructura hidráulica; sin embargo donde se dan los mayores problemas 

es con el uso eficiente del agua, pues en este caso ya no son cuestiones puramente téc11icas 
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sino más bien de actlmdes sociales, ¿qué hacer para que el usuario emie11Ja lo urgeme que 

resulta usar el recurso co11 la mayor racionalidad posible?, es por tamo e11 t'ste aspecto 

donde la CNA tiene el más gratule reto, y aquf también es donde surge la pregunta si podrá 

inducir el cambio en la me111alidad de la población y lograr una 11111!\'a culmra del agua. 

El agua y la desregulaci6n econ6mica 

De acuerdo a la polftica actual de desregulüciún económica, o menor regulación económica 

·lo que implica quitar controles del Estado a la mayor/a de actividades para que puedan ser 

realizadas por inversionistas particulares·, los organismos p1íblicos deben buscar ser más 

eficientes y lograr sus objeth·os con el menor gasto de recursos fitumcieros posibles, por 

tanto la CNA está empenada en lograr esa eficiencia que hasta ahora, debido a factores de 

diversa fndole, no parece haber conseguido. 

Volviendo al tema tan de moda de la desregufacitm l'conómica, que aplicado a la 

administración del agua implicarla disminuir Ja regulación económica del recurso por parte 

del Estado, es positivo en el sentido de que con su aplicación podrfa mejorarse la simacMn 

acwal y proporcionar el senricio con mayor calidad y cobertura, sanear las finanzas de los 

sistemas usuarios, distribuir el agua con mayor equidad, hacer que pague más el que gasm 

más, ev;rar Ja rmumninación del agua, etc; sin embargo, si la dcsregulación económica se 

aplica como la completa libertad para que e111re11 agellles económicos prh·ados a 

proporcionar servicios de agua potable y riego, en 1íltima instancia prevalecerá11 los 

intereses de éstos, que so11 los de obtener la mayor tasa de ganancia posible, en tanto que 

la CNA sólo serla el organismo adminlstra1ivo donde se de carácter legal a la exploracitm 

privada del recurso, y por tanro los objetivos de lograr un uso más raciona/ de éste y evitar 

su co11tami11ación quedarfan relegados. 

La regulación económica úel agua debe entenderse, 110 en el sentido del párrafo anterior, 

sino como el logro de economfas de ésta, desde su conducción, distribuci611, hasta /afomia 

de aprovecharla por el usuario, es decir, evitar pérdidas en todas las etapas de conducción 

y hacer que el usuario la utilice también sin desperdicios. Por otro lado, en el caso de 

utilizar el agua en actividades productivas, como la agriculwra, industria y servicios, debe 
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dársele el carácter de un inswno y hacer que el usuario pague un precio de acuerdo al costo 

real y mllunen con.nunido, sobre todo la industria y los servicios, que cm1 la utilización del 

agua obtienen gramles ganancias y generan altos fndices de conraminación. 

ÚJS perspectivas de la CNA en la regulación económica del agua pueden enfocarse desde 

dos puntos de vista, uno es el de su propia capacidad técnica, admlnistratil'tl y organizativa 

para llevar a cabo el papel asignado por el marco constitucional vigenre,· el otro enfoque 

serta el detenninado por la estructura de la economfa mexicana, carac1erizada como una 

econnmfa subdesarrollada o en vfas de lograr el desarrollo. 

Capacidad técnica paro constroir obras hidráulicas 

En cua1110 a capacidad 1écnica, como ya se dijo, la CNA cuema con personal lo bas1ti1Ue 

preparado y con basta experiencia, adquirida a través del largo tiempo que se lleva 

cons1ruyendo obras hidrcfolicas en el pafs, mn sólo a panir del periodo pos1revolucionario 

se l/ev<Ín 66 anos (conrados a panir de 1926, cuando se crea la Comisión Nacional de 

Irrigación, a la fecha), aunque desde los auecas y mayas ya se cons1rufan obras de 

ingenierfa hidráulica. La capacidad organizativo-administr01iva también se 1iene, ya que el 

pa!s cuenta con s1ificiemes y prestigiadas inslituciones de educación superior donde se 

prepara este tipo de profesionistas, en o/ros casos salen a especializarse al extranjero. 

Factores que limitan las tareas de la i'nstitucl6n 

Por lo que hace a las caracterlsticas del pafs, catalogado desde un punto de vista 

económico como subdesarrollado, hacen que dependa, e111re airas cosas, de financiamiento 

externo, el cual proviene de organismos crediticios como el Banco Mundial (BIRF) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo esta situación la CNA también depende en 

gran medida de recursos externos para realizar los programas constructivos: de acuerdo a 

declaraciones de altos funcionarios de la institución, a/rededor del 90% del presupuesto 

anual se financia con créditos externos, éstos sin embargo son limitados y no alcanzan para 

asignar recursos a lodos los proyectos en esmdio y construcción. vMndose obligada a 

suspender proyec1os en eslUdio y co1mmcclón; en este sentido el organismo depende de 
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facrores fuera de su conrrol para llegar a cumplir con sus programas, por otro lado los 

bancos internacionales supeditan los présramos a cienas condiciones, como la priva1izació11 

de los servicios de agua. Al respecro es conocida la recomendació11 que hizo el BIRF al 

gobierno mexicano para llevar a cabo las modificaciones al Arrfculo 27 Constirucional. 

La Comisión se ve además supedirada en sus perspectivas por el marco legal \•igenre, pues 

este no le pem1ite cobrar derechos por el aprovecluunlen!o de agua para riego (Ley Federal 

de Derechos), y por otro lado se da la restricción al aw11enro de tarifas, cuando se trata de 

agua para usos dom¿stlcos, industria/es y comercia/es, siendo facultad del Congreso de la 

Unión, de los congresos estatales, y cabildos municipales, la aprobación de íucremenros.

de esta manera los recursos recaudados por derechos y tarifas res11lrn11 insujiciemes para 

cubrir las necesidades de inversión. De acuerdo a i11fon11ació11 venida en la IX Reunión del 

Consejo Técnico, la recaudación al 31 de julio de 1992 era de 1.2 billones de pesns1, 

monto que sólo podrfajinanciar uno de los programas de la instiwción, el hidroagrfco/a, 

que para 1992 le serán asignados 1.199 billones de pesos. 

Factores de orden demográfico también limitan las perspectivas de la CNA en el 

cumplimiento de sus jünciones, dado que el crecimiento incontrolable de la población en las 

ciudades más grandes del pafs genera desequilibrios emre lu o/erra y Ja demanda del 

servicio, haciendo má.v difl'ril y rnvrnso el ahavrerimiellfn t/p agua,· P.'if P pmhlPmn .'il' tornará 

aiín más inmanejable a mediano y largo plazos, de no adoprar la adminisrración p1íblica una 

polfrica económica que comribuya a frenar los movimiemos migratorios hacia los centros 

urbanos, la que debe estar dirigida a la creación de empleos penuanemes y dotación de 

servicios en las ciudades más peque/Jos y las zonas rurales. 

Otra /imitación de carácter económico para que la institució11 cumpla con sus objelivos es 

la constan/e siruación de cambio a la que se ve somerlda la marcha de la eco11omfa y que 

inevirablemenre ejerce su influe11cia en los programas de la a1lminis1ració11 pública, bajo este 

marco se adoptan difere11tes dinámicas en la asignación de recursos, de acuerdo al impulso 

que quiera dárse/e al crecimiento económico, de esta mar¡era durante 1989 y 1990 se 

1 tnlrt agUIJS, l)(lferfn /nfim11ntfro de In CNA, Vol. 2, No. 15, upfitmhre 1992, p. 8 
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inyectaron imponames volúmenes de inversión pública a la economía y como resultado ésta 

creció a tasas mayores a las del sexenio pasado, originando un ·sobrecalentamiemo ", ame 

el temor gubernameTUal de que al seguir esta tendencia pudiera dispararse nuevamente la 

inflación, a panir de 1991 se comet.W a disminuir la inversión pública y con ella el 

crecimiento, pmeba de esto la ofrece la infomuu:ión periodística más reciente, basada en 

datos del sector público y declaraciones de dirigentes del sector privado, seg1ín ésta se dio 

una baja del PlB, del 4.1% en 1990 a 3.9% en 1991, más aún, en el primer semestre de 

1992 la producción cayó de 4.1% al 2.8%, respecto al mismo perfodo de 1992. 

El fen/Jmeno económico anterior, al qu~ en otros países se le conoce como recesión y en 

México se le da el nombre de desaceleración, tiene como origen la disminución de inversión 

pública, que por supuesto afecta a los programas de la administración pl;blica, enJre ellos 

a los de la CNA (infraestructura hidroagrfcola, y de agua potable y alca111arillado) y por 

otro lado ocasiona desempleo, calda en el nivel de ventas y en la producción, baja de los 

salarios, etc; ese fenómeno es pues un factor que influye de manera detenninante en el 

cwnplimienJo de las tareas de la CNA. y puede ocasionar que ésta no cwnpla a tiempo con 

sus programas. 

lmpot1ancia de las activiáades realiuulas por la CNA 

Haciendo ét¡fasis en las tareas encomendadas a la CNA, puede decirse que son de enonne 

trascendencia y por tamo implican una gran responsabilidad de la institución c011 la 

sociedad, esas tareas tienen que ver sobre todo con el aprovechamiento racional del recurso 

y su conservación, pues los tiempos actuales y por venir exigen el máximo empello para 

cuidar del agua, a riesgo de llegar a una situación donde se ponga en peligro la existencia 

misma de la sociedad. Acorde con lo anterior, la institución, como organismo regulador, 

debe lograr en el cono pltJUJ que el agua se use con la mayor economfa posible y por otro 

lado implementar acciones destinadas al combate de la coruaminaci6n, pues ésta disminuye 

enfonna alannanre las existencias del recurso. De no cumplir con estas dos/unciones, la 

existencia del organismo carecerfa de sentido. 
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Acciones para atacar los problemas del ag11a 

Para lograr el uso económico del agua (sin desperdicios), debe inducirse w1 cambio en la 

fonna de actuar de la pob/acidn, hacerla consciente que debe realizar un uso adecuado, 

entendiéndose lo a11terior como el empleo de la camidad estrictamente necesaria, también 

de la importancia de evitar fagas en el interior de viviendas, establecimiemos comerciales, 

industriales. cte., con ello se lograría un ahorro imponante del recurso, quizás mayor al 

que pudiera obtenerse con el sólo awnenlo de tarifas: la manera más idú11ea para hacer 

co11ciencia entre la sociedad del uso económico que es necesario dar al agua, serta a rravb 

de los medios masivos de conmnicació11, sobre todo la radio y te/e\•isión, que so11 los de 

mayor audiencia en la sociedad, éstas campanas sin embargo, deben ser prolongadas y 

constantes para tener posibilidades de éxito. 

Una medida necesaria para evitar desperdicios de agua es la renovación de las redes de 

distribución en las ciudades más amig11as, como la de México, pues su estado actual 

presenta un grave deterioro,' se estima que dcbidn a esta causa, en el DF se pierde el 20% 

del volwnen que ingresa2
• La acción de renovar las redes de distribución debe ser tomada 

lo ames posible por las autoridades, ya que no se puede pedir a la población el ahorro de 

agua, si no se acttía con el ejemplo, 

La comwninación del t.lgua es un problema muy grave que está ocasionando su menor 

disponibilidad, lo cual es como si se estuvieran desperdiciando voldmenes mucho mayores 

a los actuales, además de los problemas de salud ocasionados a la población y la 

contaminación de suelos, vegetación, etc.; la solución más viable a este problema es el 

tratamiento de las aguas residuales, por medio de plan/as de fl'atamlemo, de esta fon11a se 

evita descargar aguas negras a rfos y otras corrie111es y pueden reutilizar.se en la 

agricultura, para regar algunos cultims y en las Industrias donde 110 sea necesario usar 

agua potable, asf se lograrla w1 mayor a/zorro de aguas limpias. De acuerdo a la graredad 

del problema de contaminación, la CNA debe exigir a las industrias que construyan sus 

propias plantas de rraramiento, o bien consrruirlas ella misma y aplicar las rarifas que 

! Procuo, 28 clr seplirmbrr 1992, pp. 27·29 

73 



posibiliten recuperar la inversión y cubrir todos los costos. 

Con la legislación vigellle se pennite descargar aguas negras a cuerpos receptores y cobrar 

una tarifa a la industria o particular que Jo haga, de acuerdo a como sean rebasados Jos 

límites de solidos disueltos y demanda de oxfgeno pemiilidos por la Ley de Equilibrio 

Ecológico. Bajo esta situación la CNA no puede prohibir las descargas, pues co11 el pago 

de la tarifa el causanJe adquiere un derecho q11e le pennite desechar aguas negras; en este 

sentido Ja institución se encuentra limitada en su tarea de combate a la comaminacián, por 

tanto es urgente modificar la legislación vigente en materia de comaminación del agua. 

iniciarfra que debe partir de la misma CNA, mientras no se logre este cambio e" la ley, 

estará impedida de cumplir con uno de sus principales objetims, la preservación del 

recurso. 

Otra importante tarea de la institución que debe realizar para consolidar su papel cOmo 

organismo regulador del agua, es la de evitar pérdidas y desperdicios en los distritos de 

riego, ya que en éstos se pierden imponames volúmenes debido al mal estado de las obras 

o bien por prácticas inadecuadas de riego, la eficiencia de conducción y distribución en 

nuestro pafs es del 64%J, cifra susceptible de ser superada para reducir al mfnimo las 

pérdidas de agua,· estas acciones se deben complementar con asesorfa técnica a los 

productores y campesinos, con objeto de evirar más desperdicio del recurso. Es urgeme 

elevar la eficiencia de conducción, distribución y riego, pues se estima que del rotal de agua 

consumida a nivel mundial, y esta situación no debe ser muy diferente e11 Máico, el 80% 

la absorbe el riego agrfcola, por tanto al reducir al mfnimo las pérdidas e11 este uso, se 

estará contribuyendo a economizar imponantes voMmenes de agua en el pafs. 

Grado de avance en los programas 

Una/onna de prever el desempeflo de la CNA en elfumro es por el grado de cump/imiemo 

en los programas fomwlados durante su primera erapa de jimcionamiemo, entre Jos mds 

imponantes, como ya se mencionó, esrán el hidroagrfcola, enfocado a la constnicción de 

infraestructura para riego, y el de ag11a potable y alcantarillado; en el primero se fijó como 

J tnlrt agULJS, boletín infomind"O 'le'" CNA. Vol . .J Nu.16, octubre 199.J, p. J 
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metas rehabilitar y/o modemizar 800 mil hectáreas, incorporar al riego 500 mil y tecnificar 

750mil de temporal,· de las metas anteriores, hasta septiembre de 1992 se /Ja11 rehabilitado 

425 mil hectáreas, Incorporado al riego 147 mil y se ha consm1ido i1ifraestruc111ra de 

temporal en 213 mil hectáreas'. 

Al comparar los objetivos tr=áos con lo logrado en cuatro a/los (1989-1992), se puede 

establecer que no podrán cumplirse en lo que /aúa del sexenio, pues e11 el renglón de 

rehabilitación hay un avance de sólo el 53% enrre lo programado y lo realizado, respecto 

a la apenura de nuevas áreas al riega, las metas se han cwnplidn en apr11as el 29% hasta 

/afee/Ja, y en cuanto a la tecnificación del temporal el avance es similar al anterior (28%), 

(ver Cuadro J); si se obliene una media de lo logrado en los cuatro alfas transcurridos, los 

resultados indican que han sido rehabilitadas 106 mil 250 hectáreas por ano, 36 mil 750 

se han abierto al riego y 53 mil 250 hectáreas fueron tecnificadas. 

CUADRO l 

AVANCE DE LOS PROGRAM1\S HIDROAGRICOLAS 

CONCEPTO METAS• LOGROS•• (%) FALTA POR 

Rehabilitación 
y modernización 800 

Jncorporació11 de 
tierra.~ al riego 500 

Tecnificación del 
temporal 750 

• 1989-1994, miles de l1tctdreas 
u 1989-199:1, miles de hertñrra.>r 
••• 1993-1994, miles de l1ectdreas 
Fu.enu.· CNA 

REALIZAR*** 

425 53.0 375 

147 29.4 353 

213 28.4 537 

(%) 

47.0 

70.6 

71.6 

En consecuencia, si se toman en cuema Jos a\•ances anteriores, resulta diflcil que la 

institución pueda cumplir con las metas fijadas para todo el sexe11io, pues para lograrlo 
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cuenta s61o con la mitad del tiempo, por tanto tendría que casi triplicar lo realit.ado en 

cua1ro allos, en tan sólo dos, respecto a incorporacltm de tierras al riego y rec11ijicación de 

áreas de temporal, y duplicar la rehabilitación de supeljicies en distritos y unidades de 

riego. 

Por lo que hace al progrtJ1111J de agua potable y alcantarillado, si bien es cieno que se ha 

atunemado la cabenura del servicio de agua en1ubada y drenaje, todavfa persisten grandes 

rez:agos, sobre todo en las poblaciones rurales, as! se tiene que en las localidades menores 

a S mil habitantes, 12.4 millones de mexicanos carecen del servicio de agua y 21.4 millones, 

de alcan1arlllado, esto acarrea serlos problemas de salud y saneamiento a esa población. 

De acuerdo al avance de los programas sellalados con anterioridad, puede ajinnarse que 

las meras de la CNA, sobre todo en cuanro al servicio de agua para riego, quedarán sin 'ser 

cumplidas, cuando menos duran/e el preseme sexenio, en consecuencia los aume1uos en la 

producción agrlcola estimados, de igual manera están en duda de alcanzarse, dado el papel 

tan relevante de las dreas de riego en el crecimienro global de la producción. Por tanJo, si 

se evalúan los logros alcanzados con lo trazado en los programas, se concluye que el 

organisnw sólo cumplió parcialmenJe co1J las metas, quedando incieno su desempe/lo en el 

fwuro, al respecto puede consultarse el Cuadro J. 

Causas que han impedido el cumplimiento de las metas 

Cabe sella/ar sin embargo, respeclo a lo anlerior, que no 10das las causas son originadas 

en la institución , ya que en el conJexto macroeconómlco donde estd inmersa, tienen lugar 

diversos aconrecimlentos que derenn/nan en buena medida el cumplimiento de Jos 

programas, enrre Jos más comunes están los continuos ajustes al pres11p11es10 de inversión 

realiiados por la Secretarfa de Hacienda, que en general son a la baja. Otros factores son 

de orden imemo, emre ellos están el faene centralismo aún imperante, las 

reestructuraciones frecuentes de algunas áreas, el exceso de cargas de trabajo por falta de 

personal, la deficiente organización en la asignación de trabajo, los bajos sueldos pagados 

personal de base, etc., todo lo cual contribuye al Incumplimiento de las metas. 
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También pudiera explicar el lnc1u11p/i111/ento de las metas la gran cantidad defunciones que 

abarca el organismo. ya que éstas son a nivel nacional. dlflcultdndose la coordinación de 

las diferentes áreas y por tanto el retraso en los programas, ante esto la so/uci6n podrfa 

consistir en dividir a la institución en organismos nu1r pequenos, con administración 

Independiente, uno de los cuales podrfa atender todo lo relativo al agua para riego, otro 

el servicio de agua potable y alcantarillado, y un tercero estarfa a cargo de realizar los 

planes hidráulicos a nivel nacional y asignar los recursos hfdrlcos a cada uno de los otros 

organismos, de acuerdo a la demar.da que deban arcr.der, dc cstafonna serta más factible 

la atenci6n a los problemas de la regu/ac/án del agua, de acuerdo con las exigencias de la 

situación act11al. 

A pesar de que uno de los objetivos al crear la CNA fue la descentralización de funciones 

y decisiones, éstas todavía se manJienen fuenemenre cemralizadas, impidiendo el avance 

nonnal de los programas constructivos y de esttullos, sobre todo en cuanto a la asignación 

de recursos financieros, que dependen en primer ténnino de la autorización otorgada por 

la Secretarfa de Hacienda y después son distribuidos por oficinas centrales del organismo 

a cada uno de sus programas y de t!stos a cada proyecto que los fonna, sin embargo la 

distribución no siempre se realiza de acuerdo a las necesidades, si no a la disponibilidad 

de recursos y a las prioridades de los proyectos, bajo este esquema ocurre que algunos se 

suspenden hasta haber nueva disponibilidad dejinanciamlen10, con el consecuente aumento 

del costo de inversión, originada por el deterioro al quedar suspendidos. Como se ve, la 

participación de las gerencias regionales y estatales de la Comisión, en la realización de 

programas y proyectos, depende en alto grado de las decisiones tomadas a nivel central. 

El burocratismo es otro problema que ha influido en el organismo regulador del agua, para 

que hasta ahora no se vea como una a/ternaJiva sólida en la solución de la problemdtlca 

relacionada con este recurso, a pesar de los buenos propósitos para combar/r/o, no /la sido 

posible reducirlo significativamente, dándose casos frecuentes de excesivos y tardados 

trámites que debe hacer el público que acude a solicitar servicios. Como se sabe, resulta 

d!/(cil desterrar este problema, tan frecuen1e en las dependencias públicas e Incluso 

privadas, sin embargo la CNA debe tratardedism/1111/rlo lo más posible, pues s6/o asf podrá 

tener mayores posibilidades de cumplir con sus responsabilidades y convenirse en una 
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opción válida para et¡frentar los retos del jururo en la sa1isfacclón de las necesidades de 

agua que demande la sociedad y las actividades económicas. 

Perspectivas de la instituci6n 

Por todo lo expuesto anJerlormenle, se puede q/innar que las perspectivas de la CNA, como 

organismo con posibilidades de solución a la problemálica del agua, son todavía inciertas, 

debido a las diversas limitaciones de orden ecorWmlco existentes, as( como a los factores 

de orden in1emo que et¡frenta el organismo, todo lo cual le impedirá cumplir con las metas 

sefla/adas en sus programas para el perfodo 1989-1994. En base al desempeflo realiwdo 

hasta ahora, pueden preioerse dos posibles situaciones hacia el futuro, una serfa que el 

organismo redoble esfuen.os y corrija pau/atinamenle sus limitaciones de orden interno 

(burocraJismo. falta de organizacl6n, cemralismo, etc.), todo ello encaminado a lograr 

mejores resultados en sus rareas," la otra posibilidad, que siga funcionando como hasta 

ahora y sólo cumpla u medias con las responsabilidades asignadas, lo cual seguirla 

agravando la problemállca del agua. 
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CONCLUSIONES 

La crisis de la economfa mexicana, manifestada con mayor Intensidad en los dos 

sexenios ameriores, orlgbW entre otros efectos, la reducción de inversión pública 

en itlfraesrrucrura hidráulica, taJUo en obras nuevas conw para mantener en buenas 

condiciones a las exlsren1es. de esta manera awnemó el rezago del servicio de agua 

potable entre la población, disminuyó la eficiencia y apro1•echamiemo de este 

recurso en los distritos y unidades ck riego, se redujo la Incorporación de tierras 

al riego y se intensificaron los problemas de contaminación del agua. 

La situación planteada arriba, orilló a la administración pública actual a refommlar 

la polflica en maJeria de ltifraesrrucrura económica y de desarrollo, dentro de la {¡ue 

se ubica el abasteclmlenJo de agua, para ello el Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994 propone hacer un uso más racional del recurso, fljdndose como retos la 

ampliación de la cobenura del seniclo y mejorar su calidad, orieniur los 

asen1amien1os humanos e industriales a lugares con relmiva abundancia del líquido 

y no pennitlr la expansión e Instalación de nuevas Industrias donde no haya 

seguridad en el cono y largo p/az.os de cotUar con él; fomentar el reuso de aguas 

negras,· y en la agricultura, implamar sistemas de riego que pennitan ahorrar agua, 

propiciar su uso eficleme y fijar precios del lfquldo más acordes con los costos que 

Implica abastecerlo. 

Para instromentar esa política, el gobierno federal creó una nueva dependencia: la. 

Comisión Nacional del Agua, la cual serd responsable de implementar las acciones 

técnicas, económicas,jinancieras, administrativas, ere. que permitan proporcionar 

el recurso a la :roe/edad y mantengan la presen1ación del mismo. 

De acuerdo a la nueva po/ftica en materia de agua, el gobierno federal pretende 

dedicar .,.¡úerzos a la regulación del recurso, acción que comprende por un lado 

al medio jfslco, o sea la adecuación de la disponibilidad de agua a las necesidades 

de la población, y por otra. regular la interacción medio jfsico-sisremas usuarios, 
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es decir, buscar el equilibrio emre la oferta brirulada por la naturaleza y la 

demanda de la sociedad. El papel de administrador que antes asumfa el Estado, 

ahora lo pretende lrans/erlr a los usuarios. con lo cual bu.sea liberar gastos, 

disminuir trabas burocráticas, y mejorar la capacidad tlcnlca, admi11is1rativa y 

económica de dichos sistemas. 

Para hacer frente a la pmhlemática del agua, la CNAformuló tres programas, entre 

los más importanJes: el hidroagrfcola, el de ag11a potable y alcantarillado y el de 

administración del agua, los dos primeros están enfocados a los usos del agua en 

la agricultura y para usos domésticos, respectivamenJe, el lÍltimo se refiere a 

cuesliones de im•e111ario de volúmenes disponibles, estado de exploración de 

aculferos, expedición de autorizaciones para uso y aprovechamie1110 de aguas 

nacionales, as! como de descarga de aguas residuales. 

El programa hidroogrlcola está dirigido a rehabUi1ar y/o modernizar las áreas de 

riego en operación, Incorporar nuevas supelficies al riego y constmir 

infraestnlctura en áreas de temporal, este programa está en estrecha relación con 

el de modemit.Dción del campo, para tratar de revenir la tendencia a la baja en la 

producción agrlcola, ocurrida a partir de la década de los setenta. Sin embargo la 

meta de producir 5 millo11es de toneladas de productos básicos, será dij(cil de 

alcanzar debido a que las superficies programadas para ser rehabilitadas, 

mejoradas o incorporadas al riego, al compararlas con estadísticas de altos 

agrfcolas ameriores, parecen desproporcionadas, además la nueva orientación del 

mercado externo, /omentard la siembra de cultivos destinados a la exportación, lo 

q11e irá e11 detrimento de la producción de básicos. 

El programa de agua potable y alcantarillado pretende ampliar la cobert11ra del 

servicio, mejorar Sil calidad, consolidar a los organismos operadores, crear 

organismos a nivel estatal que den apoyo a los operadores del sen1icio, etc. La 

cobertura del servicio se pretende ampliar a 3 mi/Iones de personas cada alfo, cifra 

que agrnpa a la demanda de servicio originada por el aumento de población y a 

los rezagos existentes. La meta amerior también la considero dijlcil de alcanzar, 
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sobre tocio por los recursos financieros que requiere (14. 1 billones de pesos}, pues 

a nivel nacional no hay disponibilidad sujicie1ue de éstos, y en cuamo al crédito 

externo, existen restricciones. 

El agua es ww de los recursos namrales que resulta lndispensuble para el 

desarrollo de las sociedades, dado su amplio uso en las ac1ivldades econ6mlcas y 

para la sarlsfacción de neces1JaJes hwnallQ.S, por 10/Uo la existencia de la 

humanidad no podrfa concebirse sin este elemento de la naturaleza. 

La distribución temporal y espacial de agua en el territorio mexicano es desigual, 

no concordando con las necesidades económicas y sociales, en algunas zonas es 

abundame y en otras escasa, lo que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas y de 

vidas humanas. A nivel nacional las existencias del liquido son de 4/0mil millones 

de metros cúbicos proveniemes de fuentes superficiales y 28 mil millones de mantos 

subrerrdneos, de e/las, la mayor pane se UJiliza para riego agrícola, en segundo 

lugar para usos domáticos, siguiendo la Industria, y por último en las zonas 

rora/es. 

El balance entre recarga y extracción de los acutferos a nivel nacional f'.~ positivo 

(se ex1rae el 70% de las recargas}, sin embargo hay regiones del país donde se está 

dando una sobreexp/otación de los mantos, como en las zonas dridas, el Valle de 

Máico, el Bajfo, etc., poniendo en serio peligro el potencia/ natural de éstos,- de 

seguir con la misma actitud irracional existe la posibilidad, en el cono y largo 

plazos, de agotarlos y vo/'&,er incosteable económicamente la e.xploración de otros 

acuf[eros localizados en puruos distantes de los centros poblaciones, industriales y 

agrícolas. 

El servicio de agua emubada es uno de los parámetros tomados en cuenra para 

"medir" el grado de bienestar de la población, en México el servicio se proporciona 

con dijeren/es grados de calidad, así, en las ciudades más grandes puede 

considerarse como aceptable y luego disminuye a medida que los poblados son más 

peque/los, en las primeras el servicio se proporciona potabilizando el agua y en 
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general las tomas están denrro de la vivienda, mlenrras en los segundos por lo 

comlin el agua no es potable y las romas no siempre están demro de la vivienda. De 

acuerdo al 1í/tlmo Censo de Población (1990), 80% de viviendas disponían de agua 

entubada, a pesar de ello, de éstas sólo 50.3% la tenían dentro de la casa, el 29% 

restante contaba con ella en el terretw de la vivienda o a través de hidrante público. 

La situación en cuan/o al nWnero de habitan/es era muy parecida a la anterior: 

78% contaban con agua, 48% dentro de la vivienda, 27% dentro del terreno y 3% 

de hidrante p1lb/lco; por lo amerlor, no puede decirse que hay 11nifom1idad de 

calidtul en la prestación del servicio. La población con mayores carencias es la que 

habita en las colonias marginadas de las grandes ciudades y en las zonas ntrales. 

Emre los problemas más graves, que explican la situación ac111al del agua entubada, 

están: unfuene centralismo de los organismos operadores del servicio, padecimiento 

de burocratismo, deficiente administración, desequiUbrlosjinancieros originados por 

las bajas ta1ifas aplicadas, reducida capacidad técnica, falta ele recursos para 

realizar inversiones en nuevas obras y conservación de las existentes, etc., por otro 

lado, y quizás este sea el mayor problema para la administración pública, está el 

abastecimiento de agim a las grandes ciudades, ya que proporcionar el sen1icio /Ja 

ocasionado la sobreexplotación de los acufjcros y un costo económico cada vez 

mayor por lo alejado de las wnas de donde se trae el /lquido, de acuerdo a esto la 

situación futura de las grandes urbes se ve inciena, pues el aumenJo de su 

población es constante y con ello la demanda de agua cada vez será mayor. 

La agriculwra de riego es una de las actividades que wiliza mayores volúmenes de 

agaa, a nivel mundial, y en México la situación debe ser parecida, 80% del total 

con.sw11ido la absorbe esta actividad; en el pafs existen alrededor de 79 distritos de 

riego, los que abarcan 3. 7 millones de hectáreas, 75% de e/las localizadas en el 

noreste, none y noroeste del territorio, en conjunto los distritos generan el 30% del 

valor de la producción agrfcola,' por otro lado se cuenta con 27 mil unidades de 

riego cuya supeljic/e es del orden de 2.5 millones de hectáreas, siendo su 

cornrlbución al valor de la producción de 20%. Como se ve, el agua resulta 

detem1inan1e en la agricultura de riego y ésta, a su vez, tiene una alta panicipación 
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en la producción y valor del conjwuo de la agricultura, sin embargo es urgente que 

se implanten mlrodos de riego que generen economfa de agua, pues los del pafs no 

se caracterizan como tales, de esrafomia se podrlan liberar imponantes vo/límenes 

para otros usos. o bien aumentar las supeTjicies de riego, ya que la agricultura debe 

ser el sostén del desamJl/o económico nacional. 

Además de la agrlcullura, el agua inJerviene en otras actividades económfcas, en 

la lndusrria .se le ut/liuz como refrigerante, para diluir algunos compuestos 

químicos, en el lavado de mareria.s primas, para generar energfa (\.'apor, 

electricidad), etc. Tamblin es detenninanre en las activfdades recreativas. tur!srica.s 

y comerciales. Por lo anterior, este fundamental recurso debe ser considerado como 

un In.sumo en las actividades productivas y de acuerdo a este criterio fijarle un 

precio acorde con los costos que implica abastecer/o, de esta manera se podrla 

lograr un uso md.s racional de él, Q/t/es de llegar a una situación de escasez. 

irre\.-·ersible. 

Un problema muy serio del agua es su contaminación, a la que está contribuyendo 

en mayor medida la industria, aunque las demás actividades no son la e.xcepción, 

as( como Ja población en sus quehaceres cotidianos. Es urgente pues la intervención 

mds enérgica del Estado en el combate a este fenómeno, as( como de la sociedad, 

el primero debe proponer leyes ante el Congreso de la Unión que prohfban el 

desecho de aguas residuales sin un pre,,..·io tratamie1uo, y la segunda, crear 

conciencia de la imponancia que riene su panicipaci6n en el combate al problema. 

Las con.secuencias que puede acarrear el agotamiento del recurso son simplemente 

caJa.strójica.s, a pesar de ello las grandes empresas transnacionales, con suhsldiarias 

en pafses del tercer mundo, emre ellos Aféxico, siguen contaminando sin ninguna 

consideración al recurso, as! como la sociedad, que contimía sin tomar conciencia 

de los problemas tan terribles que pueden crearse de seguir con la misma actillld. 

El u.so o aprovechamiento de aguas nacionales implica el pago de tarifas a la 

Federación (en este caso a la CNA}, por los organismos que lo hagan, de acuerdo 
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a como lo establece la Ley Federal de Derechos. Al efecto este ordenamle1110 divide 

al pafs e11 cuatro wnas de disponlbl/ldad, donde la tarifa mds alta es en la 1, la 

zona con mayores problemas para abastecer el recurso, de ah! \'ali disminuyendo 

aproximadamente en 50% co11/om1e a1m1enra esa disponibilidad. Estos pagos son 

los que deben realizar los organismos usuarios de agua en bloque para fines de 

proporcionar el servicio de agua entubada, as( como los baflos y balnearios 

pilblicos, sin embargo los derechos a pagar son demasiado bajos en todos los casos. 

La estructura de inversión para otorgar el seTVicio de agun entubada esta compuesta 

con mayor participación federal y estatal de acuerdo a como aumcma el índice de 

marginal/dad de la población, alcanzando /Jasra el 80 % para los sectores de 

población mas pobres. 

A nivel nacional /Jay una amplia variación de tarifas para el agua entubada de uso 

doméstico, aplicándose niveles muy bajos, como en Comalcalco, Tabasco, donde se 

cobran seis pesos por metro cúbico, mieruras que en CuaUJla, Morelos, el precio 

es de 4 mil 200 pesos el merro cúbico. Por otro lado, las tarifas aplicadas al uso 

doméstico, industrial y comercial no tienen una diferencia signijicati\'a, a pesar de 

que las dos dltimas co1rs1m1e11 volúmenes mucho mayores. 

En general se tiene en el pafs wui estn1ctura tarifar/a con nl\.•eles muy bajos, tanto 

pura lu~ organismos que wi!i:an agua en bloque con e/fin de proporclonar sef1!fcios 

de agua emubada, como los que generan electricidad y ofrecen otros servicios 

públicos, etc., en igual situación esrán las tarifas ap//cadas a los usuarios de usos 

domésticos, comerciales e industn'ales, a estos dos últimos además se les cobra la 

misma cuota no importando los l'O/túnenes conswnldos. Los bajos niveles ocasionan 

que en general no se cubran los costos originados por la prestación del servicio y 

con ello los organismos siempre operen en situaciones deficitarias. Es necesario 

enronces llevar a cabo una reestrncturación tarifaría con criterios de mayor justicia 

social, es decir, donde los usuarios de mayores ingresos y que realicen consumos 

más elevados, paguen precios mds altos por el agua y se subsidie sólo a los estratos 

de población con mayor Indice de marginalidad. 
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Las tarifas aplicadas por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores, 

además de ser bajas, tienen un margen de tolerancia, el cual no considera 

peljudicial la concetUracitm de un cierto grado de comaminames para el medio 

ambiente, sólo después de rebasar esos lfmites el coruribuyente está obligado a 

cubrir la tarifa, en realidad ésta, por más alta que sea, nunca alcanzará a restaurar 

los da/los causados al medio ambierue, lo más razonable serla no pcnnitir las 

descargas de aguas negras sin un previo tratamiento. 

El usuario de agua para riego está e.xento del pago de derechos por el u.so o 

aprovechamiento de ésta, (Anfculo 224 de la Ley Federal de Derecbor en Mareria 

~. en su lugar debe cubrir cuotas y contribuciones de mejoras por obras 

hidráulicas, dichas cuotas varían ampliameme de un distrito de riego a otro, de 

acuerdo a las caracterlsticas de los productores, 1ipos de cultivos, tipos tle riego, 

etc., en promedio la cuota a nivel nacional es de 146 mi/pesos porhecrárea anual, 

alrededor de este valor giran cuotas muy bajas, JO mil. 12 mil pesos, vigemes en 

·distritos de T1axcala y Tamau/ipas, hasta la de 920 mil pesos, correspondiente al 

Distrito 020 de Mlchoacán. En General, las cuotas no alcanzan a cubrir los costos 

de operaci6n, conservaci6n y mantenimiento de los distritos, por wmo el /a/tanre 

se cubre con subsidios federales, sin embargo la nueva polfrica trata de rransferir 

los distri10s a los usuarios, con ohjero de hacerlos aurosqficienres. 

E11 /uj' dü/dluJ Je riegu /us ,·uMuJ de operación, conservación y mantenimiemo, y 

asesorla 1éc11ica, son en promedio de 222 mil pesos por hectárea anual, mienrras 

que la cuota promedio que paga el usuario actuabnente es de 146 mil pesos, por 

tanto con ésta se cubre el 66% de los costos y la diferencia (34%) es de subsidios. 

En cuanto a los costos de los organismos operadores de servicios de agua entubada, 

no existe ilifonnación disponible, sin embargo la estrocwra de im•ersidn de /991 y 

1992 para dichos organismos indica subsidios de 67.4% y 73.5% respectivamente, 

es decir que las tarifas aplicadas sólo cubren alrededor del 30% de los costos. Los 

altos subsidios destinados al servicio de agua entubada benefician a los estratos de 

población más pudientes y a las grandes empresas, ya que los bajas tarifas, 
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comparadas con los niveles de sus ingresos, le resultan insignificantes. 

La problemática que vive el pafs en maJeria de agua, exige de la CNA ser un 

organismo ejicienJe que logre sus objetivos con el menor gasto de recursos 

financieros en admini.uración; ademds, que aplique la polftica de desregu/ación 

económica con el pro¡Wslto de lograr una mejor calidad y cobenura del servicio, 

resolver los problemas de desperdicio y co/l/amlnación, ere., y no sólo parafacllitar 

la illlervención del sector privado en la explotación del recurso, el cual buscarla 

obtener la mayor ganancia posible, sin importarle su presen·ación, esto es, que en 

vez de desregularizar, el Estado debe regular lo mds posible la explotación del 

recurso y considerarlo como un bien económico. 

Para cwnplir sus objetivos la CNA se en/rema a facwres aje11os a ella, como la 

supeditación al crtdito externo, las limitaciones de orden legal, el consta/lle 

a1une1110 de población en las grandes ciudades, su dependencia a la disponibilidad 

dejinanciamienJo (recortes presupuesta/es, disminución en los ritmos de inversión, 

etc.), asf como a cuestiones de orden Interno, entre ellos la fuerte centralización 

en la toma de decisiones, burocratismo, desorganil.OCión para asignar trabajo,/alta 

de persona/, bajos sueldos pagados a personal de buse, etc.; de la superación de 

ellos, sobre todo los de orden imemo, y del apoyo brindado por la polftica 

gubemumemal, dcpcr.t!erá el cumplimiento de las metas trazadas. 

Hasta la fec/ra, e influida por esos factores, la institución está lejos de haber 

alcanzado las metas sellaladas en sus programas, por lo que en el jilturo el 

organismo y el Estado en su conjunlo deberán redoblar esfuerzos, si se quiere 

realmente resoll•er los graves problemas del agua, de lo contrario la solución de 

éstos se seguirá postergando, con el riesgo de hacerlos cada vez mds difíciles de 

solucionar y sus efectos sean de mayor costo social. 
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POST ESCRJTUM 

La aprobación de la Ley de Aguas Nacionales par el Congreso de la Unión en los últimos 

dlas del mes de noviembre de 1992, y publicada el 1 de diciembre en el Diario Oficia/, hizo 

necesario llevar a cabo un breve comenlario de ese ordenamiento jurldico en materia de 

aguas y agregarlo al trabajo de tesis ya conchdthi, pues se consideró que éste quedarfa 

incompleto sin dicho comentarlo, dada la esrrecha relación existenJe entre la ley mencionada 

y el tema desarrollado. 

La ley aprobada, que viene a reemplawr a la Ley Federal de Aguas, vigente desde 1972, da 

sustento legal a las medidas económicas y sociales del actual titular del Ejecutivo Federal 

propuestas durante su campal!a polftlca y a la esrraJegia planteada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, para hacer fre/Ue a la prob/emdtlca del agua que enfrenta el pals. 

Estructura de la ley 

La ley ca/U/ene en el Titulo Segunthi, Capitulo I, lo re/aJivo a la admlnlsrracMn del agua, 

facultad que compete al Ejecu1ivo Federal a través de la CNA (Art(culo 4o.), para ello 

deberá coordinarse con las e111ldadesfedera1ivas y munlclpales, y promover la partic/paci6n 

de los usuarios (Artfwlo So.). En el Capitulo 11 se define la competencia del Ejecutivo 

Federal para expt!dír decretos que implanten o supriman vedas de aguas, reglamentar el 

control de la exrracción y utilil.tlCión de aguas del subsuelo (Articulo lío,, fracciones 1 y JI), 

entre otras atribuciones. 

El Capftulo IIl establece las facultades de la SARH y de la CNA en la administración, 

aprovechamieJJ/o, usa, distribución y conservacl6n de las aguas nacionales, sin embargo las 

de la Comisión son conrparotivameme mayores a las de la Secretaría. Entre esas otrlbuclones 

destaca por SIJ novedad respec10 a la ley anterior, el establecimiento de /os consejos de 

cuenca, que serán Instancias de coordinación y concertación emre la Comisión, las entidades 

federativas y municipales, y los representantes de los usuarios (Capftu/o IV, Artfculo 13), los 

consejos serv/rlan también para regular el agua en concertación con los usuarios, cuando 

exista escasez, sobreexp/olación, etc. En el Capftulo V (Artfculo 14), se establece la 
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organización de los usuarios para el uso, aprovechamiento y preservación del recurso. 

La programación hldrdulica estd considerada en el Tftulo Tercero, compuesto de un sólo 

capftulo, este aspecto es importanie ya que define la it11egración del programa hldrdulico 

nacional y de subprogramas regionales, estatales, de cuenca, etc., por lo que deberla ser 

tratado con mayor amplitud; tn ellos se definen las estraJeglas para hacer frente a la 

problemática del agua (Art(culo 15, fracciones I a la VIII). 

En el Tftulo Cuarto, Capitulo 1, se declara como propiedad de la Nación a lus aguas 

e.:cistentes en el territorio, ademds se reglamentan los derechos de uso o aprovechamiento, 

especificando los casos en que pueden ser explotadas libremen1e (Art(culo 17) y cuando 

deben cubrirse conlribuciones fiscales para poder aprovecharlas (Anfcu/o 18); asimismo la 

ley especifica las situaciones cuando procede declarar de inlerés público el control de la 

extracción y Uliliuzclón de las aguas del subsuelo. El Capitulo 11 se refiere a las concesiones 

y asignaciones que pueden ser otorgadas a personas jfsicas o morales, o bien a dependencias 

y organismos descenlralizados de la administración pública federal, esta1al o municipal. 

Como aspectos importanles está el de la duración de las concesiones o asignaciones de 

aguas, que pueden ser hasta de 50 anos (Articulo 24), asl como la posibilidad que tendrdn 

los concesionarios o asignaJarios de cambiar el uso del agua (Artfcu/o 25). 

El Capítulo 111 del mismo tftulo describe. los Jere~r.os y obligaciones de los concesionarios 

y asigna/arios, estando entre los más destacados el derecho a transmitir las concesiones o 

asignaciones a terceros (Artfculo 28, froc. IV). En el capitulo IV se establece la obligación 

por parte de la CNA, de llevar un registro público de derechos de agua, con la finalidad de 

que tenga el conlrol sobre los t(tulos otorgados a concesionarios o asignaJarlos (Articulo 30). 

Por otro ludo, en el Capitulo V, se estipulan las condiciones para llevar a cabo la 

lransmisión de tltulos. 

El Titulo Qu/1110 ordena la declaración de zonas de veda y de reservas de agua, cuando por 

situaciones de escasez, sobreexplotaci6n, contaminación y otros problemas de lasfiJentes,esté 

en peligro el abastecimiento del liquido (Articulo 38). Tanto las declaraciones de zonas de 

veda como las de reserva pueden suprimirse cuando la Comisión considere que la situación 
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de emergencia ha sido superada (Anfculos 40 y 41). 

En el Tftulo Sr!Xto, Capf11</o 1 de la ley, se norman los usos del agua, emre ellos el uso 

público urbano, para el cual la Comisión otorgará la oslgnoción a las emidades federmlvas 

o municlpa/es. q1~ienes por si mismas o a través de organismos paraestaJales, 

paramunlcfpales o particulares, administrarán los sistemas de agua potable y a/camarlllado. 

Los organismos administradores estarán obligados a cubrir derechos por el uso o f!Xplorac/ón 

del agua a la federación •y a operar, conservar, mamener y rehabí/itar la iefraestmcrura 

hidráulica•. 

El Capftulo /l se refiere al 11So agrlcola del agua, al que teru/rán derecho los ejidatarios, 

comuneras y peque/los propietarios enfonna Individua/, y en fonna conjunta los ejidos, 

comunidades. y sociedades que posean tierras agrlcolas, ganaderas o forestales; los derechos 

de uso serdn otorgados a 1ravés de concesJ'ones y btas podrán ser transferidas a terceros. 

además la Comisión tendrá facultades para aulorizar el uso del agua en rerrenos dlstintos 

a los del concesionario original, es decir, a predios propiedad o en posesión del que se le 

transmitan /os derechos. También será posible con la nueva ley cambiar el uso del agua. Las 

concesiotres para uso agrfcola podr6n ser otorgadas tanto a persanasjTsicas como a personas 

morales, y la administraci6n de los sistemas tle riego será posible que /a realicen personas 

morales. 

En la segunda sección del mismo tftulo se rige el l!S<> del agua en comunidades y ejidos, de 

acuerdo a los derechos adquiridos por la posesión de la tierra, y para estar a tono con Jos 

cambios hechos al Artículo 27 Constitucional, se pennlre transmitir los derechos de la 

posesión de la tierra a sociedades mercantiles y junto con ellos los derechos al uso del agua. 

Las secciones tercera y cuarta estdn enfocadas a las nonnas que regirán el 11So del agua en 

las unidades y distritos de riego, destacando entre ellos el o/Jjerlvo de entregar a los usuarios 

de los distritos la operación, consen'OciJn, mantenimien10 y administradóu de los mismos, 

ya sea que la realicen ellos mismas o contraten personas morales; en el caso de los distritos 

también destaca la posi/Jllldad que tentlrdn los usuarios de cambiar por completo el uso del 

agua, "previa amoriz:ación de la Comisión. • 
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El Capfmlo 111 nonna el uso del agua para generación de energía eléctrica, sin embargo no 

detem1ina con claridad la inrervención de la CNA y de la CFE; en el Artlc11/o 80 se estipula 

que cuando sea utUizada agua en pequena escala para generar energ(a eléctrica. no es 

necesan'o obtener la concesión de la CNA. En el Capftulo IV se nonna el uso del agua en 

otras actividades productivas como la industria y la acuacultura, no obstame en este caso 

cabria hacer notar que en cuan/o a la pn'mera aclividad, la ley deberla precisar con mayor 

rigor las medidas a emprender para reducir la cansidad de sustancias contaminantes, dados 

los efectos peljwlicia/es de las aguas residuales en el medio ambiente. 

Dentro del Capftulo V la ley conlempla la constrocción de infraes1n1ctura hidráulica. 

necesaria para el control de avenidas y protección a zonas inundables, ésta se podrá realizar 

en coordinación con los gobiernos estatales, municipales o con particulares. 

El TYtu/o Séptimo rige la preservación, conservación y man1enimlen10 de la calidad del agua, 

a través de los pennfsos otorgados para la descarga de aguas residuales a cuerpos 

receptores, los parámetros que deben cwnplir las descargas, la clasificación de los cuerpos 

receptores de acuerdo a su capacidad de asimi/acldn y dilución de cornaminames, emre 

otros. Se estipula que al llegar a un acuerdo entre la Comisión y los represenrantes de 

cuenca, znna, acu(fero o localidad, los pennisos de descarga podrán sustituirse por un 

simple aviso (artlc11lo 88). 

En el Titulo Ocravu, Capitulo 1, se establecen las condiciones que deben reunir los 

paniculares para la construcci6n de in/raesrrucrura hldrdulica, quienes terulrán que apegarse 

a las nomaas de seguridad establecidas por la Comisión, asl como para evitar la alteración 

hidráulica de las corrientes. Las obras podrdn ser realizadas con inversión particular o en 

combinación de recursos esrarales, o municipales con federales, as( como con recursos 

exc/usil'OS de la federación. 

El Capitulo 11 declara de imerés público el fomento a la inversión privada o social, con 

objeto de orientarla a la constrocción y operación de los servicios de riego, agita potable, 

etc. En el Capl111/o 111 se establece lafonna como se podrá recuperar la Inversión pública 

de /os usuarios, que será básicameme a través de cuotas, éstas se determinarán de acuerdo 
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a los costos de los servicios, previa la evaluaci6n de ellos en términos de eficiencia 

econ6mica. Por último el Capítulo IV norma los cobros por el uso o aprovechamiento de 

aguas y bienes nacionales, los que se regirdn por la Ley Federal de Derechos. 

Dentro del último 7Ytu/o, el Décimo, la nueva ley establece los casos en que se cometen 

ll!(racciones asf como las sanciones que In corresponden, cabe mencionar que htas son en 

todos los casos de cOl"lfcler econ6mlco, es decir, en ninguno se llega a Imponer la pérdida 

de la libenad al irifroctor, a diferencia de corr.o lo establecía la anterior. 

Prlndpales dlftrenclas elllre d nu.vo ordt"""'1ento y ltJ Lty f•dtml de Aguas. 

Las principales diferencias entre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Aguas, que 

esturo vigenJe desde 1972 hasta el úlJlmo día de noviembre de 1992, tienen una estrecha 

reltJcl6n con ltJ política de tnQ<fernkacl6n econ6mlca puesta en marcha por la actual 

adminlstrac16n, bajo este marco se tiene que la anterior ley colllemplaba la capocltacl6n y 

asesoría a los productores agrícolas y campesinos, con el fin de Incrementar ltJ 

productividad y producc/6n agropecuaria (Artfculo 17, frac. VIII y IX), aspectos que en la 

nueva ley no est6n considerados, al menos explfcitamtnte. 

Por otro lado, en el reciente ordenamltnto legal, se dejajilera de lasjimclones de la CNA 

el manejo del sistema hldrdullco del valle de México, lo que antes era competencia de la 

SARH, esto parece comradictorio dada la Importancia de este sistema en la estructura 

hidráulica global del país. Otra diferencia Importante. aunque no carente de 16glca con las 

reformas realizadas al Artfculo 27 Constitucional, es la desaparici6n de la lntervenc/ón que 

tenía la Stcretarfa de la Rtforma Agraria en la etapa de estudios para la creac/6n de los 

distritos de riego, sin embargo la nueva ley no establece que la CNA requitra del pUlllo de 

vista de esa dependencia para la creac/6n de los distritos. 

Otra de las cuestiones importantes dignas de mencionar, congruente con la polftlca de 

modemlzaci6n econ6mlca, es la superficie máxima de riego a la que de acuerdo a la Ley 

Federal de Aguas se le podía dar servicio de riego, dicha superficie era de 20 hectáreas para 

pequellos propietarios y colonos en nueros distritos de riego (Artlculo SS), con /a nueva ley 
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no se marca ninguna re.strlccl6n. También se establecfa que ningún productor tenfa derecho 

a recibir servicio de riego en un nuevo distrito si ya era propietario de 20 hectáreas de riego 

o m6s en cualquier otro distrito del pafs (Articulo 56), en la nueva ley queda derogada esa 

prohibición. La Ley &deral de Aguas nonnaba también la creación de distritos de 

acuacu/tura, lo que ahora no estd considerado. 

Respecto a la fijación de cuotas, el anltrior orrlenmn/enlo fijaba la elaboración previa de 

estudios socioecon6mlcos en/re los usuarios con objeto de conocer su capacidad de pago, 

la actual ley con/empla otros criterios, como el 42 la t;/iciencla económica (Articulo 110). 

En cuanto a las sanciones, la diferencia mtls slgnl/lcativa es la imposición de sa1tciones 

económicas e Incluso de prisión que lmponla la Ley Federal de Agwu a quien cometiera 

alguna falta, con la nueva ley los ir¡fractores sólo serán soncionados con multas (Artlcu/os 

180 al 183). 

Conclusiones 

De acuerdo a la slnJesls hecha de la Ley Federal de Aguas y la que en fecha rec/enJe fa• 
aprobada por el Congreso de /a Unión, la Ley de Aguas Nacionales, se pueden dar algunos 

puntos de vista sobre el Impacto que ésta tlltlma rendrd en la explotación, uso, . 

aprovechamiento, conservación y preservación de este importante recurso natural. Una de 

las cueslio11M m4s significativas de resaltar es que la nueva ley separa en/onna tajante la 

operación de los distritos de riego y los de temporal, aspecto que /a Ley Federal de Aguas 

contemplaba; esto es, que de acuerdo a la nueva ley sólo serán objeto de atención las áreas 

de riego, dejondojúera a las de temporal, salvo las de temporal tecnificado: por otro lado, 

la nueva ley hará posible la concentración de los recursos hidráulicos al igual que con las 

refonnas al Antculo 27 se hace lo mismo con la tierra, es decir, disminuird el sentido social 

en el manejo de los recursos natura/es, como el agua, por parte del Eslado, esencia que.fue 

dada por la Revolución Mexicana'. 

1Mad:inlay. Horado, "¡,Hada la lnreguridadjuridica tn los derechas de aguas?", La Jonmda dd Campo, 
JO de novimibrt 199:!, pp.B-9 
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La nuem ley tampoco da prioridad a la preservación y comervaclón del recurso, ya que deja 

al pago de tarifas el derecho de vener aguas residuales en cuerpos receptores como ríos, 

lagos, e1c. y lo que es mds gran? adn, si alguna persona moral o física arroja aguas con 

concentración de contaminames faera de las nonnas marcadas en la Ley de Equilibrio 

Ecológico, sólo con cubrir una multa quedaña liberada de su responsabilidad, esto sin 

embargo, como yajúe seflalado en este trabqfo, no restalla los efectos peljudlclales causados 

al medio ambiente, ninguna multa por muy alta que sea, compensa los dallas ecológicos q11e 

puedan ocasionarse. 

En suma, la Ley de Aguas Nacionales, desqfortunadamente conjinna algunas de las tesis 

plameadas en este trabajo, como la posibilidad de que se privaticen los servicios de agua 

(potable y de riego), además de que el Estado desregularice la administración del recurso, 

con lo cual se amepondrán los intereses particulares del capital, como la obtención de la 

mayor ganancia posible, a los intereses nacionales. Por otro lado, la concentración de 

fanciones e11 la Comisión Nacional del Agua hará más dificil el procesn burocrático en la 

solución de problemas, e imparcial la imparticló11 de justicia cuando se presenten conflictos 

por la distribución del recurso. Parece ser que las perspectivas de la Comisión Nacional del 

Agua serán las de un organ/Jmo más de la administración piJbllcafederal, que no presente 

altemaJivas viables de solución a los problemas del agua en el pals. 
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